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Resumen 

El presente trabajo de investigación analiza las variables de responsabilidad 

social empresarial y el desempeño financiero y de qué manera incide una 

variable en la otra. El método que se utilizó fue el de encuesta medida por 

escala de Likert para recoger información de las prácticas socialmente 

responsables a una muestra de 139 empresas que pertenecen al sector textil 

de la ciudad de Guayaquil. Por lo que se midió a la responsabilidad social 

empresarial (RSE) bajo un único indicador por medio de los tres pilares: (a) 

pilar económico, (b) pilar social y (c) pilar ambiental, luego se realiza el análisis 

de los tres pilares y se calcula el índice de RSE mismo que deja en evidencia 

el grado de avance de las empresas del sector textil en materia de RSE y para 

el desempeño financiero se utilizó los indicadores de retorno sobre de activos 

ROA, retorno sobre el capital invertido ROE, retorno sobre las ventas ROS. 

Luego se realiza un análisis de correlaciones dando como resultado que si 

existe correlación de la variable de responsabilidad social empresarial (RSE) 

en el desempeño financiero además se obtiene como resultado que las 

actividades del pilar ambiental representa una relación positiva y significativa 

con el ROE y una relación significativa y positiva entre el pilar social y el ROS 

es decir que la satisfacción de los trabajadores y clientes repercuten en el 

aumento del rendimiento sobre las ventas. Se evidencia que las empresas del 

sector textil de la ciudad de Guayaquil tiene un nivel medio de implementación 

de la responsabilidad social a pesar de que ciertas áreas presenten pocos 

avances con la inversión las empresas que han logrado dar un paso más han 

visto como aumenta el rendimiento del capital invertido y de sus ventas 

corroborando también que la (RSE) no es una práctica que representa gastos 

para la compañía.  

 

PALABRAS CLAVES: Responsabilidad social empresarial, 

desempeño financiero, industria textil, índice de RSE, retorno sobre de 

activos, retorno sobre el capital invertido, retorno sobre las ventas, análisis de 

correlaciones. 
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Abstract 

This investigation analyzes the variables of corporate social responsibility and 

financial performance and the incidence of one variable in the other. The 

method used was the survey by Likert scale that to collect information on 

socially responsible practices to a sample of 139 companies belonging to the 

textile sector of the city of Guayaquil. As regards corporate social responsibility 

(CSR) under a single indicator through the three pillars: (a) economic pillar, (b) 

social pillar and (c) environmental pillar. The analysis of the three pillars and 

calculates the index of CSR itself that shows the degree of progress of 

companies in the textile sector in the area of CSR and for the financial 

performance the return indicators on assets or ROA, return on the invested 

capital or ROE, return on sales or ROS. Then, a correlation analysis is carried 

out, the resulting in a correlation of the corporate social responsibility (CSR) 

variable in financial performance, and it is also obtained that the activities of 

the environmental pillar represent a positive and significant relationship with 

the ROE and a Significant positive relationship between the social pillar and 

the ROS is to say that the satisfaction of workers and customers have an 

impact on the increase in sales performance. It is evident that companies in 

the textile sector of the city of Guayaquil have a medium level of 

implementation of social responsibility despite the fact that certain areas have 

little progress with investment, companies that have managed to take another 

step have seen performance increase of the capital invested and its sales also 

confirming that the (RSE) is not a practice that represents expenses for the 

company. 

 

KEYWORDS: Corporate social responsibility, financial performance, textile 

industry, index of (CSR), return on assets, return on invested capital, return on 

sales, correlation analysis. 
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Introducción 

Es necesario destacar que la responsabilidad social empresarial (RSE) 

se ha ido evolucionando con el pasar de los años tanto así que cada vez se 

va vinculado directamente con los objetivos financieros y competitivos de las 

empresas (Battaglia, Testa, Bianchi, Iraldo, & Frey, 2014). Además se han 

analizado estudios en las corporaciones y los temas tratados son: (a) sistema 

de valor, y (b)  la ética aplicada a los gobiernos (Carroll & Shabana, 2010). 

Por lo tanto se demostró que las empresas comerciales mucho más allá de 

una obtención de beneficios tengan un compromiso con la sociedad. Asi 

mismo Tayşir y Pazarcık (2013) realizaron un análisis de investigación 

profunda de 908 articulos, dando como resultado 25 articulos con relación  

entre el desempeño financiero y la responsabilidad social empresarial. 

La RSE tiene un compromiso con la sociedad y con el medio ambiente 

por tal razón es vigilada por los gobiernos, investigadores y organismos 

mismos que deben constatar que las empresas planteen estrategias éticas y 

responsables y que tengan diferentes enfoques de grupos de interes (López, 

Ojeda & Ríos, 2017). Por otra parte, la situación que resaltaron Wojtarowski, 

Silva, Piñar y Negrete (2016) en su estudio es que la RSE tuvo una relevancia 

en el Foro Económico Mundial de 1999; en el cuál se resaltó la importancia 

de observar las corporaciones con responsabilidad social además indicaron 

que la RSE tiene diez principios aplicables en el ámbito empresarial que 

constan en el tratado llamado pacto mundial. Por otro lado existen países en 

el cual la RSE ha dejado de ser un tema de moda para muchas de las 

empresas en los últimos años pero en otros países es de gran interés sin 

embargo no hay muchos avances en las empresas privadas con relación a la 

reponsabilidad social empresarial (Briseño, Lavín, & García, 2011). 

Aguilera y Puerto (2012) afirmaron que la RSE es uno de los factores 

más importantes para el crecimiento de las empresas. Por otra parte  

Wojtarowski et al. (2016) mencionaron que en la actualidad, lo primero que se 

debe considerar para constituir una empresa son los entornos sociales y 

medioambientales y a su vez adoptar medidas de integración a fin de lograr  

los objetivos de las empresas. Situación que resaltaron, Vera et al. (2016), al 

referirse hacia los profesionales, en cual indicaron que en el presente forman 
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parte de la responsabilidad social, mismo que hay que incluir en la formación 

profesional y estar en constante capacitación debido a que ellos deben 

responder a la exigencia de la RSE. 

Colten (1991) señaló, que desde el año 90, las empresas 

manufactureras tenían mala reputación debido a la generación de residuos a 

causa de los procesos productivos generando contaminación en el medio 

ambiente. De manera similar, Carroll y Shabana (2010) afirmaron que las 

corporaciones estan pendientes y a la vez tienen gran preocupación por las 

consecuencias dañinas que tendría el  medio ambiente. De la misma manera,  

Dahlsrud (2008) señaló que se invitan a todas las empresas a comportarse 

socialmente responsable tanto en el ambito corporativo como el academico. 

 En primera instancia, Wieland y Handfield (2010) menionaron que las 

actividades productivas de las empresas generan dos impactos y estas son: 

(a) sus procesos productivos afectan al medio ambiente generando una mala 

reputación a las corporaciones y, (b) brindan bienestar económico y social. Es 

por esta razón que es necesario que las empresas apliquen politicas de RSE 

para resolver inconvenientes sociales y aumentar la creación de valor para el 

beneficio de la sociedad y a su vez generar una mejor reputación para las 

corporaciones (Birindelli, Ferretti, Intonti, & Iannuzzi, 2015).  

 Padilla, Arévalo, Bustamante y Vidal (2017) mencionaron que las 

empresas manufactureras tienen dos formas de llevar a cabo la RSE y estas 

formas son: (a) ofertar productos de mejor calidad y servicios adecuados con 

precios accesibles y (b) realizan actividades sociales o benéficas. Asi mismo, 

las corporaciones tratan de encontrar contraparte segura al esfuerzo de la 

RSE realizado a corto plazo, produciendo ahorros de valor, disminuyendo la 

amenaza, generando mayores ingresos y obteniendo admisión al incremento 

a la pericia humana y al capital (Athreya, 2009). Por otra parte  Lin y Lu (2014) 

indicaron que los beneficios a largo plazo son: (a) sostenibilidad monetaria, 

(b) popularidad superior en sus respectivos mercados. 

 El presente trabajo se determina en un índice de correlaciones de las 

variables utilizando un estudio no experimental, de corte transversal y de 

lógica deductiva (Hernández, Fernández, & Baptista, 2007) a través del 

método de encuesta basado en un cuestionario de ítems que son evaluados 

con la escala de Likert  (Likert, 1932). 
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Antecedentes 

 El Ecuador es un país poco industrializado, el gobierno ha tratado de 

incentivar por varios años cambiar la matriz productiva y a su vez dejar de ser 

un país agrícola. Para el Ecuador el sector manufacturero es el segundo rubro 

más importante que genera ingresos al Ecuador y cumple un papel importante 

en el desarrollo de la economía del país debido a que sus productos 

contribuyen con un valor agregado, dentro del sector manufacturero se 

encuentran diversas industrias o subsectores. La figura 1 nos muestra un 

estudio realizado de análisis de las ventas de las empresas ecuatorianas entre 

el año 2009 al 2013  nos muestra que la industria manufacturera se encuentra 

entre unos de los sectores que genera más ingresos a las empresas con una 

participación en el año 2015 con un 25,1%, en el año 2010 con una 

participación del 24,9%, en el año 2011 con una participación del 24,7%, en 

el año 2012 con una participación del 23,8% y en el último año de estudio en 

este caso el año 2013 con una participación del 22,9% dejando en evidencia 

que ha tenido una variación de decreciente de un año a otro. 

 

Figura 1. Distribución sectorial de las ventas de las empresas ecuatorianas.  
Tomado de: Evolución del sector manufacturero ecuatoriano 2010-2013, por 

Garzón, Kulfas, Palacios & Tamayo, 2016, p.25.  

El Ecuador representa un nivel bajo en el sector manufacturero en 

comparación de los países de América Latina, debido a que Ecuador se ha 

dedicado a desarrollar actividades agrícolas y siempre tuvo poca importancia 

económica. En la costa nunca se mostró interés por aumentar el desarrollo en 
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la industria porque ellos tenían presente que les era más rentables la 

producción de cacao, tabaco, caucho entre otros productos demostrando que 

estos representaban un valor muy bajo en el costo de la producción, los de la 

costa tenían en mente que para desarrollar actividades industriales implicaría 

que tendrían que invertir demasiado, empezando porque se tiene que comprar 

maquinarias, tecnologías y aumentar salarios, sin tener la posibilidad de 

competir en el mercado internacional, es decir para la república del Ecuador 

en los primeros años la industria manufacturera siempre estuvo en segundo 

plano (Camino, Bermúdez, Suarez, & Mendoza, 2018). 

Se mencionó que para las últimas décadas es de suma importancia el 

cambio de la matriz productiva. Los lineamientos establecidos en el ecuador 

para el cambio de la matriz productiva y el valor agregado a sus productos 

aportan al PIB y la heterogeneidad de la industria manufacturera hace que sea 

de importancia el estudio del desempeño laboral y productivo para tener en 

claro cómo evoluciona la economía de este sector en el Ecuador. El sector 

manufacturero del Ecuador es un componente significativo en la estructura 

productiva y un elemento importante en el desarrollo económico Camino et al., 

(2018). 

Se debe tomar en consideración que los sectores de las industrias son 

los ejes centrales para el desarrollo tanto económico como social de un país 

porque cumple un papel muy importante en el desarrollo de las tecnologías, 

investigación y en desarrollo de las actividades. En la tabla 1 nos muestra 

cómo se clasifica el sector manufacturero de acuerdo a como lo clasifica el 

CIIU. Siendo el subsector estudiado en la presente investigación C13 de 

acuerdo a como lo clasifica el CIIU es la fabricación de productos textiles. 

Según la dirección Nacional de investigación y estudios de la 

superintendencia de compañías, valores y seguros (2018) comentó en su 

publicación que el sector manufacturero es uno de los sectores que cuenta 

con un mayor número de empresas y se demuestra en la figura 2. 
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Tabla 1. Descripción del Código CIIU a dos Dígitos del Sector Manufacturero. 

Descripción del Código CIIU a dos Dígitos del Sector Manufacturero. 

CIIU DESCRIPCIÓN 

C10 Elaboración productos alimenticios.  
C11 Elaboración de bebidas. 

C12 Elaboración de productos de cacao. 
C13 Fabricación de productos textiles. 
C14 Fabricación de prendas de vestir. 
C15 Fabricación de cueros y productos conexos. 
C16 Producción de madera y fabricación de productos de madera. 
C17 Fabricación de papel y de productos de papel. 

C18 Impresión y reproducción de grabaciones. 
C19 Fabricación de coque y de productos de la refinación de petróleo. 
C20 Fabricación de sustancias y productos químicos. 
C21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas. 
C22 Fabricación de productos de caucho y plástico. 
C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 

C24 Fabricación de metales comunes. 
C25 Fabricación de productos elaborados de metal. 
C26 Fabricación de productos de informática, electrónica y óptica. 
C27 Fabricación de equipo eléctrico. 
C28 Fabricación de maquinaria y equipo  
C29 Fabricación de vehículo automotor, remolques y semirremolques. 

C30 Fabricación de otros tipos de equipos de transporte. 
C31 Fabricación de muebles. 
C32 Otras industrias manufactureras. 
C33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 

Tomado de: Panorama de la Industria Manufacturera en el Ecuador 2013- 2017, por Camino 
et al., 2018, X-pedientes Económicos, 2(2), 79-102.  

 

 
Figura 2. Número de empresas en el sector manufacturero por tamaño 
durante el período 2013 - 2017.Tomado de: Panorama De La Industria 
Manufacturera En El Ecuador 2013 – 2017, por Camino et al., 2018, 

Expedientes Económicos, 2(2), 79-102. 

La figura 2 nos da a conocer la representación gráfica del número de  

empresas en microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y grandes 
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empresas  en el sector manufacturero en un análisis de estudio entre el año 

2013 al 2017 dando como resultado que el mayor número de empresas están 

en las microempresas del sector manufacturero y las grandes empresas son 

las que tienen el menor número de empresas. Dejando en constancia que el 

emprendimiento del sector manufacturero se desarrolla más en las 

microempresas. 

En la figura 3 se presenta los Ingresos por venta y por subsector del 

macro-sector intensivo en trabajo durante el período 2013 – 2107 en el cual 

se muestra una variación de promedio anual de -7.2% siendo caída 

significativa de ingresos por ventas entre los años 2015 y 2016 con tasas de 

variación de -11.8% y de -16.3%. El subsector solo representa el 51% del 

promedio del promedio de ingresos para este sector siendo así el C13 uno de 

los subsectores que aporta con mayor ingreso en el segmento de las 

empresas medianas con una participación del 40% anual. La participación del 

C13 cumple un rol muy importante en la industria manufacturera debido a que 

genera un ingreso considerable tanto para las firmas, como para el Ecuador.  

 
Figura 3. Ingresos por venta por subsector del macro-sector intensivo en 
trabajo durante el período 2013 - 2107. Tomado de: Panorama de la Industria 
Manufacturera en el Ecuador 2013- 2017, por Camino et al., 2018, X-

pedientes Económicos, 2(2), 79-102. 

 En la figura 4 se muestra los ingresos obtenidos por las ventas  y por 

tamaño del sector macro-sector intensivo en trabajo durante el período 2013-

2017 dando como resultado en los años analizados que las empresas grandes 
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del sector manufacturero son las que generan mayores ingresos a la industria 

sin embargo año a año ha ido disminuyendo. 

 

Figura 4. Ingresos por venta por tamaño del sector macro-sector intensivo en 
trabajo durante el período 2013-2017. Tomado de: Panorama de la Industria 
Manufacturera en el Ecuador 2013- 2017, por Camino et al., 2018, X-

pedientes Económicos, 2(2), 79-102. 

 En la figura 5 se realiza una representación gráfica y se muestra que la 

región que más ha aportado con ingresos por ventas es la región sierra, que 

aportó con 4,162 millones de dólares siendo así un promedio anual de 832 

millones de dólares. El sector textil C13 se encuentra entre los subsectores 

que más le generó ingresos a la región sierra con un 42% de participación 

promedio del total de ingresos de la región sierra. La región costa aportó 1,036 

millones de dólares siendo así un promedio anual de 207 millones de dólares 

en el cual el sector textil C13 fue quien tuvo mayor presencia aportando con 

un 55% del total generado por la región 

 

Figura 5. Utilidad por región del macro -sector intensivo en trabajo durante el 
período 2013-2017. Tomado de: Panorama de la Industria Manufacturera en 
el Ecuador 2013- 2017, por Camino et al., 2018, Expedientes 

Económicos, 2(2), 79-102. 
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Además, nos representa las cinco ciudades más significativas en el 

sector manufacturero durante el año 2017. Estas ciudades representan un 

promedio del 92% del total de los ingresos del sector manufacturero. Hay que 

mencionar que la participación de estas cinco ciudades ha ido disminuyendo 

durante los años de estudio. La participación de estas ciudades para el año 

2017 fue del 90% en el cual se refleja que se expandió el mercado hacia otras 

ciudades del ecuador. De acuerdo con la gráfica la ciudad Quito es la que 

genera un mayor ingreso por venta en el sector con una participación del 48% 

del total de ingresos anualmente. El sector con más presencia en Quito es el 

C13 con una participación del 50% del total de ingresos por esa ciudad. 

La ciudad de Guayaquil aportó con 948 millones con una participación 

del 18% siendo uno de los sectores más representativos C13 con un 56% de 

participación promedio del total de ingresos de ventas generadas por la ciudad 

de Guayaquil. Por otro lado, tenemos a la ciudad de Ambato con un ingreso 

de 811 millones de ingresos por ventas con participación del 15%, ocupando 

el tercer lugar el subsector C13 con una participación de 20% del total de 

ingresos generados por esta ciudad.  

La responsabilidad social empresarial ha sido estudiada desde diversas 

perspectivas y se define los antecedentes de la responsabilidad social 

empresarial. Conviene subrayar que la responsabilidad social empresarial en 

el año 1953 realiza un acercamiento social que debían asumir las compañías, 

luego de  veinte años se amplió los compromisos de todas las corporaciones  

(Wojtarowski  et al., 2016).  Asi mismo Carroll y Shabana (2010) afirmaron que 

las empresas comerciales tienen algunas responsabilidades con la sociedad 

más allá de la creación de ingresos para los accionistas ha sido redonda 

durante siglos. Situación que resaltaron al referirse que independientemente 

de las deliberaciones continúas sobre lo que se acerca y lo que abarca, ha 

avanzado y avanzado en cada instrucción, así como en los grupos de 

profesionales de todo el mundo, vale mencionar que durante mucho tiempo, 

la idea de la obligación social de la empresa (RSE) ha seguido creciendo en 

gran importancia. 

Según Tinoco et al., (2012) afirmaron que “El surgimiento de la 

responsabilidad social empresarial es relativamente reciente, ubicándose a 

partir de a mediados del siglo XX, sin embargo su desarrollo ha sido muy 
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fecundo, por las distintas concepciones y fundamentos teóricos que intentan 

explicarla” (p. 191). Así  mismo mencionarón que la RSE se ha explicado 

desde la perspectiva del ámbito social, económico, político y ético que son los 

pilares funadamentales de la responsabilidad social empresarial, mismo que 

se observa la importancia que le han dado los organismos internacionales 

mundiales, regionales y locales que han permitido que se expanda la RSE en 

todos los sectores de las industrias debido a que tienen la ideología que 

aplicar las políticas de responsabilidad social empresarial les permitirá a las 

empresas tener un mejor desempeño financiero. 

 

Problema de investigación 

 Por el año 90 surgieron puntos de vistas sociales, que indicaban que 

las empresas manufactureras se vieron afectadas debido a la mala reputación 

a causa de los residuos generados en sus procesos productivos que 

impactaron el medio ambiente causando alteraciones graves (Colten , 1991). 

De manera que Wieland y Handfield (2013) realizaron un estudio que afirma 

el hecho que las actividades productivas  provocan dos impactos importantes: 

(a) generan bienestar económico y, (b) sus procesos productivos de 

fabricación deterioran el medio ambiente. Así mismo hay estudios que 

demuestran que la RSE no es de gran importancia aplicarla debido a que 

genera mayor inversión. Vale mencionar que en la actualidad muchas son las 

empresas que no aplican la responsabilidad social causando poca 

preocupación hacia la sociedad.  

 La preocupación de la sociedad por los problemas ambientales empezó 

a mediados del siglo XX, en el cual se desarrollaron más las industrias y sus 

procesos productivos causaban alteraciones en el medio ambiente. Las 

Industrias no tomaban sus precauciones al momento de elaborar sus 

productos y no actuaban de una forma correcta sobre los factores ambientales 

(Acuña et al., 2017). Los residuos que dejan los procesos productivos de las 

industrias contaminan el medio ambiente causando impactos sobre el medio 

biótico y abiótico. Pero también se considera que la generación de residuos a 

casusa de los procesos genera un bienestar de producción es por esta razón 
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que resulta pensar que si existe un nivel aceptable de contaminación para los 

procesos de cada una de las actividades productivas. 

 El sector Industrial en la mayoría de países se encuentra ubicados en 

el centro urbano y es por esta razón que las Industrias son causantes de la 

contaminación del medio ambiente como polución hídrica, atmosférica y la 

generación de los residuos sólidos. De acuerdo a los volúmenes y al tipo de 

residuo se considera que las industrias más contaminantes son: (a) las plantas 

textiles, (b) cervecerías, (c) moliendas de azúcar, (d) fábricas de aceites 

vegetales, (e) productos lácteos, (f) refinerías de petróleo, (g) plantas 

químicas. Las alteraciones del medio ambiente pueden afectar de dos 

maneras: (a) la salud, y (b) medio ambiente. 

Figura 6. Proporción de las Industrias que manifiestan que tienen desechos 

peligrosos de acuerdo con sus características de peligrosidad. Tomado de: 
Manejo de desechos Industriales peligrosos por Quesada, Salas & Romero, 
2007,  Revista Tecnología en Marcha, 20(2), 3. 
. 

La figura 6 nos muestra la proporción de las Industrias que tienen 

desechos peligrosos dejando en evidencia que la mayor proporción de 

empresas tiene desechos inflamables, seguido de desechos corrosivos, luego 

desechos tóxicos, y uno de los menores porcentajes tienen desechos 

biológicos y por ultimo las empresas tienen un menor porcentaje de desechos 

explosivos. Como recomendación las industrias deberían buscar alternativas 

y realizar actividades que reduzcan o eliminen por completo los desechos 
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peligrosos generados por los procesos. Las alternativas que pueden 

considerar es: (a) evaluar los procesos de producción para saber dónde están 

fallando y poder mejorarlos, (b) tomar como  alternativa cambiar la materia 

prima altamente contaminante por otra, y (c)  reutilizar los desechos peligrosos 

en otros procesos menos exigentes  (Quesada, Salas & Romero, 2007, p. 14). 

Para realizar un almacenamiento de residuos adecuadamente se debe 

recolectar todos los desechos por separados para evitar las mezclas. Sin 

embargo, por parte de las industrias indican que los desechos generados por 

sus procesos productivos se mezclan con los ordinarios, para que esto no 

suceda se debe de llevar a cabo un mejor almacenamiento de los residuos e 

indicar con una rotulación en el envase los desechos peligrosos que contiene. 

Figura 7. Tipos de tratamientos y disposición final de los desechos peligrosos 
utilizados por las industrias. Tomado de: Manejo de desechos industriales 
peligrosos, Quesada, Salas & Romero, 2007,  Revista Tecnología en Marcha, 

20(2), 3. 

 

 La figura 7 ilustra los tipos de tratamientos de los desechos generados 

por las Industrias dejando en evidencia el porcentaje de destino de los 

desechos generados por dichos procesos. La exportación de residuos se 

realiza cuando en el país no existe ningún tipo de tratamiento por esta razón 

se exporta a países desarrollados que tengan un tratamiento adecuado.  

 

Justificación  

Debido a que las empresas industriales textil generan contaminación al 

ambiente se considera importante implementar la responsabilidad social 

empresarial y analizar de qué manera  influye esta variable en el desempeño 
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financiero de las empresas industriales del sector textil y para realizar dicho 

análisis se escogió Industrias de la superintendencia de compañías, se realiza 

un diagnóstico exhaustivo comenzando por los estados financieros y los ratios 

de dichas empresas que nos permitirán identificar de qué manera  influye la 

implementación de la responsabilidad social en el desempeño financiero de 

las empresas  y a su vez describir la gestión  productiva y comercial de todas 

las empresas del sector industrial textil de la ciudad de Guayaquil  

(Wojtarowski Leal et al., 2016) 

Ansoff, Kipley, Lewis, Helm, y Ansoff (2019) revelaron que fueron unos 

de los pioneros en considerar que existe una relación entre RSE y el 

desempeño financiero de las corporaciones, afirmando que lo social y lo 

ambiental son una fórmula estratégica para el mejor desempeño empresarial. 

Por otra parte, Du, Bhattacharya, y Sen (2010) afirmaron que cuando los 

clientes promocionan cartera de productos de  alguna empresa socialmente 

responsable, se visualiza una buena imagen de las firmas y si los clientes 

consideran esta situación es porque están dispuestos a pagar un valor 

agregado a los productos calificados; dejando en constancia que la RSE 

genera fuentes de ingreso a las empresas.  

 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general  

Realizar un diagnóstico empresarial que permita evidenciar la relación 

que existe entre responsabilidad social empresarial (RSE) y el desempeño 

financiero. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar un marco teórico que nos permita conocer las principales 

teorías vinculadas con la RSE en las empresas y el desempeño 

financiero. 

 Implementar un marco referencial que nos permita identificar los 

principales estudios sobre la responsabilidad social empresarial (RSE) 

y la metodología de investigación del presente estudio. 
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 Descubrir el nivel de responsabilidad social empresarial (RSE) 

implementado en las empresas del sector textil en la ciudad de 

Guayaquil. 

  Identificar la evolución del desempeño financiero de las empresas del 

sector textil en la ciudad de Guayaquil. 

 Desarrollar un análisis estadístico y matrices de correlaciones para 

analizar la influencia de la responsabilidad social empresarial (RSE) en 

el desempeño financiero de las firmas del sector textil en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Hipótesis  

HO: La responsabilidad social empresarial no incide en el desempeño 

financiero de las Industrias textiles de la ciudad de Guayaquil. 

H1: La responsabilidad social incide positivamente en el desempeño 

financiero de las Industrias textiles de la ciudad de Guayaquil. 

 

Preguntas de investigación 

Este estudio busca dar respuesta a interrogantes problemáticos relacionados 

con:  

 ¿Cuál es la relación que existe entre la responsabilidad social 

empresarial y el desempeño financiero de las empresas del sector textil 

en la ciudad de Guayaquil? 

  ¿Qué índices financieros se deben utilizar para analizar la 

responsabilidad social en el desempeño financiero de las empresas del 

sector textil en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuál es la forma de operacionalizar las variables de RSE y 

desempeño financiero de las empresas del sector textil en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Limitaciones 

          Las limitaciones a las que estuve expuesta en el desarrollo de la 

presente investigación fue la inconsistencia en el número real de las empresas 

del sector textil constituidas en la ciudad de Guayaquil. Otra limitación que 
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tuve fue que algunas empresas no contaban con estados financieros mismo 

que se necesitan para el cálculo de los indicadores que se desarrollaron en la 

presente investigación además que algunas empresas del sector textil no 

estaban operativas. 

 

Delimitación  

         La investigación y el análisis se lo va a desarrollar tomando en 

consideración: (a) las empresas de la ciudad de Guayaquil, (b) que estén 

legalmente constituidas en la superintendencia de compañías, (c) cuente con 

la actividad económica de sector industrial textil registradas en la clasificación 

de actividades económicas del CIIU, (d) se utilizará datos de los estados 

financieros de las empresas del sector textil de la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo I. Marco teórico 
 

El presente capítulo está compuesto por la sección: bases teóricas que 

está relacionados con la problemática de la investigación;  se muestra bases 

teóricas relacionadas a las variables investigadas que nos ayudará a una 

mejor comprensión del tema de investigación. 

 

1.1 Bases teóricas 

En la presente sección se mostrará la revisión literaria de diferentes 

conceptos con la finalidad de aclarar el significado de las variables tratadas 

en la investigación mismo que son la responsabilidad social empresarial 

(RSE) y el desempeño financiero, estos conceptos nos permitirá obtener un 

mejor soporte técnico, a continuación, se explicará de manera específica cada 

uno de los temas que son objeto de estudio. Además, se mencionará la 

manera de medir las variables antes mencionadas. 

 

1.1.1 Responsabilidad social 

La RSE se define como un compromiso que  asumen las firmas hacia la 

sociedad y el medio ambiente en con el fin de obtener bienestar común y 

desarrollo sostenible (Aguilera & Puerto, 2012). Por otro lado, se mencionó 

que la RSE es una filosofía que se convierte en un proceso estratégico que 

se basa en el liderazgo ético de los colaboradores de las firmas y tiene como 

objetivo principal cumplir con las exigencias legales y las expectativas de cada 

grupo de interés, además contribuye al desarrollo sostenible, se busca 

mejorar las condiciones de vida y la competitividad de las empresas (Barba, 

2015). La RSE es considerada un nuevo término en la sociedad mundial ( 

Forética 2015). La responsabilidad social empresarial es el compromiso que 

asumen todas las empresas hacia la sociedad y el medio ambiente en 

beneficio de un desarrollo sostenible, La RSE mencionó que existen siete 

valores éticos que sirven de marco para las prácticas de responsabilidad  

La RSE tiene como finalidad cubrir las necesidades de los empresarios 

interesados en sus organizaciones. Mancilla y Saavedra (2015) mencionaron 

que la norma ISO 26000 es la guía de la responsabilidad social, nos orienta a 

todas las organizaciones sin importar su tamaño o ubicación, definiciones 
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relacionadas a la responsabilidad social, antecedentes, características, 

principios y prácticas; esta norma identifica las partes interesadas de las 

corporaciones e informa el desempeño relacionado con la responsabilidad 

social empresarial.   

La RSE queda a decisión de carácter voluntario de las empresas si lo 

quieren implementar. Las empresas tienen la libertad de asumir o no la RSE, 

si decide asumir debe seguir los lineamientos de los principios de las 

empresas, dejando en evidencia (a) los valores éticos por la sociedad y por el 

medio ambiente y a su vez (b) contribuir con él. Las firmas no solo deben 

responder hacia sus accionistas con los resultados financieros también debe 

responder con lo social y lo ambiental ante la sociedad (Aguilera & Puerto, 

2012). 

Bateman et al., (2009) mencionaron que la RSE se clasifican en cuatro 

dimensiones y son: (a) La responsabilidad económica: produce bienes y 

servicios con un precio accesible de acuerdo a la demandas de la sociedad 

para satisfacer sus necesidades; (b) responsabilidad legal: consiste en que se 

debe respetar las leyes nacionales e internacionales, mismo que da un punto 

a favor de credibilidad antes los inversionistas, clientes y proveedores; (c) 

responsabilidad ética: es cumplir con la sociedad no consignadas en la ley 

que le permitan seguir los lineamientos de conducta definidos; (d) 

responsabilidad voluntaria: son actividades que las empresas consideran 

importantes para realizarlas en bienestar común.  

La tabla 2 nos presenta las clases de responsabilidad social empresarial 

que son: (a) la filantropía: entrega de valor económico para que sean utilizados 

en actividades que beneficien a la sociedad, se puede tomar como ejemplo 

cuando los trabajadores de una empresa en particular realizan un aporte de 

forma voluntaria y las empresas donde laboran los colaboradores también 

realizan una dotación económica para ser donado a fundaciones; (b) La 

inversión social: consiste en actividades que ayuden a mejorar las condiciones 

de vida a la sociedad y así poder dar una buena imagen corporativa pero no 

forman parte de la estrategia, se toma como ejemplo cuando existe 

capacitación a un grupo de personas de un sector específico para mejorar la 

calidad de vida que llevan y aportar para una construcción de una buena 

infraestructura de parques, atención médica, etc. y (c) responsabilidad social 
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empresarial: trata cuando son actividades que benefician a la sociedad pero 

que son estrategias empresariales y a su vez generan ventaja competitiva. 

 

Tabla 2. Clases de la Responsabilidad Social Empresarial 

Clases de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 Filantropía Inversión social Responsabilidad social 

empresarial 

Motivación Exclusivamente 

altruista. 

Principalmente, 

obtención de 

beneficios para la 

empresa por 

beneficios a la 

comunidad 

Obtención de beneficios 

para sus trabajadores, 

sus familias, la 

comunidad en la que se 

asienta, con la finalidad 

de obtener beneficios 

para la empresa en el 

mediano y largo plazo. 

Fuente de 

recursos 

Exclusivamente 

utilidades. 

Principalmente, 

fondos de 

presupuesto de la 

empresa. 

Utilidades, fondos 

presupuestales, equipos 

y recursos humanos de 

la empresa. 

Impacto deseado Mejorar la calidad 

de vida de la 

sociedad. 

Mejora la vida en la 

comunidad de 

influencia de la 

empresa. 

Mejorar la calidad de 

vida de la sociedad, de 

la comunidad de 

influencia de la empresa 

y de la productividad de 

los trabajadores. 

Localización del 

impacto 

Entorno externo 

de la empresa. 

Entorno externo de la 

empresa 

Entorno externo e 

interno de la empresa. 

Beneficios 

esperados por la 

empresa 

Satisfacción 

personal. 

Mejoramiento de la 

imagen y reputación 

de la empresa. 

Incremento de la 

reputación e imagen de 

la empresa. Incremento 

de las utilidades de la 

empresa. Satisfacción 

personal. 

Tomado de: Crecimiento empresarial basado en la Responsabilidad Social por Aguilera & 
Puerto, 2012,  Pensamiento &amp; Gestión, 33(32), 1–26. 
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Tabla 3. Teorías de la Responsabilidad Social Empresarial 

Teorías de la Responsabilidad Social Empresarial 

Teorías 

instrumentalistas 

Teorías políticas Teorías 

integradoras 

Teorías éticas 

La RSE vista como 

instrumento para la 

creación de riqueza 

donde las actividades 

sociales es un medio 

para alcanzar sus 

resultados 

económicos. 

Refieren el poder 

de las empresas en 

la sociedad frente 

al ejercicio 

responsable de 

dicho poder en el 

entorno político. 

La empresa se 

incluye en su 

acción, la captación, 

identificación y 

respuesta a las 

demandas de sus 

grupos de interés. 

Originadas en las 

responsabilidades 

éticas de la empresa 

para con la sociedad. 

La aplicación de 

principios éticos sabe 

que debe y que no 

debe hacer para 

ayudar a construir 

una mejor sociedad. 

    

   Se incluyen  

 

temas como: 

 

-Maximización del 

valor para el 

accionista. 

-Inversiones sociales 

en el contexto 

competitivo 

(estrategias). 

- Marketing con 

causa. 

constitucionalismo 

corporativo, hace 

que la empresa 

ejerza un poder 

responsable 

-Contrato Social 

Integrador. 

-Ciudanía 

corporativa. 

-Gestión de asuntos 

sociales. 

Responsabilidad 

Pública 

-Gestión de 

stakeholders. 

-Acción social 

corporativa con 

legitimidad social y 

procesos tra-

ducidos en 

respuestas a los 

problemas sociales. 

 

-Teoría normativa de 

Grupos de interés. 

-Derechos 

universales 

-Desarrollo 

sostenible. 

-Visión del Bien 

común. 

Tomado de: Responsabilidad social empresarial: estudios de casos en Riobamba, por Barba, 
2015, Revista Ciencia UNEMI, 8(15), 50-58. 
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Luego de ocho reuniones de diferentes países en cinco continentes y con 

expertos de calidad se creó la norma ISO 26000 dando lugar a un concepto 

acercado a la realidad de la RSE y es así como se menciona que la RSE de 

todas las organizaciones deben tener un comportamiento ético frente a los 

impactos de las decisiones y esto crea un mejor desarrollo sustentable, 

bienestar de sociedad y del medio ambiente. La ISO se destacó en su 

desempeño de la propuesta de las normas ISO 26000 mismo que se 

estableció como una guía de aportar para las empresas y de esta forma 

demostrar el compromiso que tiene con la sociedad y el medio ambiente. Las 

empresas al implementar las normas ISO 26000 incrementan su credibilidad 

en los reportes de las materias en materia de la RSE (López et al., 2017). 

Las políticas de la RSE y las ventajas competitivas han sido de gran interés 

para varios autores mismo que se han analizado en 192 correlaciones en el 

estudio de 167 artículos que mencionan que existe un vínculo de gran 

dimensión entre la RSE y las ventajas competitivas. Con los resultados de los 

diferentes estudios se concluyó que las correlaciones tienden a ser positivas 

aunque los autores mencionaron que las variables objetas de estudio son 

fáciles de cambiar debido a que son débiles y de gran debate (Margolis, 2001). 

En la figura 8 se muestra las variables de RSE y las competencias 

corporativas que pueden influir positivamente en el consumo socialmente 

responsable. 

 
Figura 8. Variables de RSE y competencias corporativas influyen 
positivamente en el consumo socialmente responsable. Tomado de: Impacto 
de la responsabilidad social empresarial en el comportamiento de compra y 
disposición a pagar de consumidores bogotanos, por Feldman & Reficco, 

2015. 
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 Se menciona que las normas ISO 26000 influyen en el capital humano 

dentro de todas las organizaciones y nos hace saber de una forma clara y 

precisa los impactos que provocan en las prácticas laborales, derechos 

humanos, prácticas justas de operación, medio ambiente, consumidores, 

participación activa y desarrollo de la sociedad y como se relacionan las 

dimensiones de la norma ISO 26000. 

 

Tabla 4. Impacto de la ISO 26000 en el Desarrollo Humano Parte 1 

Impacto de la ISO 26000 en el Desarrollo Humano Parte 1 

Materia fundamental Dimensiones Acciones 

Gobernabilidad Apropiación de los 

beneficios de la 

globalización. 

Evitar que los beneficios de 

desarrollo tecnológico y 

crecimiento económico se 

concentren en ciertos 

grupos sociales para evitar 

la ampliación de las 

disparidades sociales. 

 Participación ciudadana, 

mejoramiento de la 

credibilidad y lucha contra la 

corrupción. 

Evitar que las presiones 

ejercidas por las fuerzas 

supranacionales y 

transnacionales erosionen 

la soberanía y debiliten la 

identidad y la naturaleza del 

Estado. 

Asuntos de los 

consumidores 

Políticas que promuevan los 

productos con mecanismos 

de mercadeo responsable. 

Mejorar el sistema de 

indicadores. 

 Prácticas para promover la 

comercialización de 

productos. 

Adhesión a las 

organizaciones y redes 

locales, regionales o 

globales de responsabilidad 

social 

Tomado de: La responsabilidad social empresarial desde la percepción del capital humano. 
Estudio de un caso por López et al., 2017, Revista de Contabilidad, 20(1), 36–46. 
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Tabla 5. Impacto de la ISO 26000 en el Desarrollo Humano Parte 2 

Impacto de la ISO 26000 en el Desarrollo Humano parte 2 

Materia fundamental Dimensiones Acciones 

Medio ambiente Cumplir con todas las leyes 

nacionales e internacionales 

en materia ambiental. 

Generar un sistema 

regulatorio más exigente, 

con indicadores aplicables a 

todos los sectores. 

 Contar con políticas que 

promuevan los cuidados al 

medio ambiente y 

promuevan la disminución 

de la contaminación. 

 

Cursos de capacitación y 

formación. 

Derechos humanos No a la discriminación. Capacitación, 

compensación, diseño de 

puesto, desvinculación, 

búsqueda de personal, 

proceso de selección. 

 Igualdad de oportunidades. Plan de carrera, selección 

de personal, evaluación del 

desempeño, capacitación, 

evaluación del potencial. 

 No al trabajo forzado Diseño del puesto. 

Prácticas laborales No al trabajo infantil Leyes laborales. 

 No a la corrupción Políticas del departamento 

de personal. 

Prácticas justas de 

operación 

Comunicación fluida Comunicación interna. 

  

Remuneración justa 

 
 
Estructura de 
compensaciones. 

Tomado de: La responsabilidad social empresarial desde la percepción del capital humano. 
Estudio de un caso por López et al., 2017, Revista de Contabilidad, 20(1), 36–46  
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La RSE también es utilizada como una estrategia de diferenciación de 

productos y es aplicada para poder abarcar sectores de mercados y crear 

nuevas demandas y de esta manera colocar a su producto o servicio ya 

existente un plus adicional por un precio Premium. La sociedad necesita que 

los productos presenten una responsabilidad social es decir una innovación 

en sus procesos (Oliveira & Abadía, 2013). Por otra parte diversos autores 

clasifican los motivos que les están llevando a las empresas a buscar una 

actividad socialmente responsable en sus organizaciones y llegaron a la 

conclusión que los empresarios aplican RSE en sus organizaciones debido a 

la presión de la sociedad (Morimoto, Ash, & Hope, 2005). 

 Para saber si una empresa es socialmente responsable debe 

autoevaluarse y realizarse preguntas pertinentes que son: (a) Se distingue de 

la competencia por realizar más acciones sociales y ambientales, (b) Tiene en 

cuenta las características de la comunidad en la que está inmersa y planifica 

sus acciones en función de su bienestar, (c) lleva una contabilidad lo más 

detallada posible de su impacto social y ambiental, (d) logra una certificación 

internacional de sus reportes, (e) una vez asegurados sus objetivos 

económicos, destina recursos a las acciones sociales y ambientales, (f) 

planifica conjuntamente sus objetivos económicos,  sociales y ambientales. El 

análisis de los resultados nos permite evaluar si las empresas son socialmente 

responsables (Amato, Buraschi, & Peretti, 2016). 

 

1.1.1.1 Índice de RSE 

De acuerdo al estudio titulado “Responsabilidad social empresarial y 

desempeño financiero en la industria del plástico en Ecuador” realizado por 

Padilla, Arévalo, Bustamante y Vidal, de la revista de Scielo, en agosto 2017 

se extrae el Índice de RSE, los cuales se consideran a través de tres pilares 

fundamentales. Los pilares son: (a) responsabilidad económica, (b) 

responsabilidad social y (c) responsabilidad ambiental. La tabla 6 nos muestra 

la abreviatura, el índice y la ecuación para medir la responsabilidad social 

empresarial (RSE). Este índice resume los pilares de la responsabilidad social 

empresarial y es el que vamos a utilizar en la presente investigación para 

mediar la responsabilidad social empresarial de las empresas del sector textil 

en la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 6. Índice de la (RSE) para la Metodología  

Índice de la (RSE) para la Metodología de la (RSE) para la metodología 

Abreviatura Índice Ecuación 

RSE 
Responsabilidad 

social empresarial 
RS1+RS2+RS3+RS1+RS2+RS3+RA1(1) 

Nota: (a) RE1 – efectos económicos en la comunidad, (b) RE2 – productos, (c) RE3 – gestión 
de la RSE, (d) RS1 – personal, (e) RS2 – clientes, (f) RS3- política social, y (g) RA1 – política 
ambiental. Tomado de: Responsabilidad social empresarial y desempeño financiero en la 
industria del plástico en Ecuador por Padilla et al., 2017, Información Tecnológica, 28(4), 93–
102.  

  

1.1.2 Desempeño financiero  

 El desempeño financiero tiene un concepto multidimensional y se basa 

en el uso de indicadores financieros, ratios de rentabilidad, o de la ganancia 

por acción, es decir el desempeño en conjunto con los indicadores buscan 

medir el desempeño financiero de las empresas. Un buen desempeño 

financiero en las empresas proporciona productividad, satisfacción laboral, 

rentabilidad y una buena utilidad (Fuentes & Torres, 2002). Hay autores que 

han hecho similitud entre el desempeño financiero y la efectividad 

organizacional es decir el nivel con que alcanza las empresas los objetivos 

Venkatraman y Ramanujan (1986, citado en Fuentes & torres, 2002).   

Existen mecanismos de los gobiernos corporativos que se utilizan como 

métodos para dar un orden a las organizaciones y asegurarse que tomen las 

mejores decisiones gerenciales y de esta manera los grupos de interés estén 

representados legalmente. Por otra parte, mencionaron que los mecanismos 

de los gobiernos corporativos influyen en el desempeño financiero de las 

empresas y las estrategias que se aplican en las organizaciones teniendo 

como objetivo principal separar la propiedad de control de los activos para 

evitar los problemas a futuro y conflicto de intereses. La parte administrativa 

de todas las empresas son las encargadas de llevar un control interno y 

externo de las organizaciones basado en un proceso de  diseño para lograr 

los objetivos organizacionales (Ruiz & Steinwascher, 2007). 

La RSE pone en manifiesto y en práctica a la hora de tomar decisiones 

gerenciales el papel del gobierno corporativo al tomar información tanto 

interna como externa y se destaca como una información transparente y como 
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eje de un buen funcionamiento de los mercados nacionales e internacionales 

(Dopico, Madrigal, & Guzmán, 2009). Así mismo se comentó que existe una 

relación positiva entre el gobierno corporativo, el comité de auditoría y la alta 

dirección (Johnstone, Li, & Rupley, 2011). Dejando en constancia que el 

gobierno corporativo es de gran importancia al momento de dirigir una 

empresa debido a que te permite tener un mejor control interno de la 

organización. 

Para el desempeño financiero de las empresas es fundamental llegar a 

lograr los objetivos de las empresas y a su vez mejorar el rendimiento (Morelos  

& Nuñez, 2017). Por otro lado se menciona que el desempeño financiero 

establece resultados numéricos a través de relacionar números de los estados 

financieros en este caso: (a) Balance General y (b) Estados de pérdidas o 

ganancias debido a que nos permite saber cómo están financieramente las 

empresas y poderlos mediar con indicadores financieros; Los indicadores 

financieros  tienen como objetivo principal medir la capacidad que tienen las 

empresas (Fontalvo, de la Hoz, & Vergara, 2012). A continuación, se mostrará 

la definición de tres indicadores para medir el desempeño financiero: (a) Roa, 

(b) Roe, (c) Ros. 

 

1.1.2.1 Roa 

 El ROA o rotación de activos, miden la eficiencia con la cual las 

empresas miden los activos, según el tiempo como recuperen los valores 

(Fontalvo et al., 2012). Si uno de los objetivos principales de las empresas es 

generar utilidad para los socios de forma eficaz, podremos utilizar el indicador 

del ROA; este indicador nos muestra la capacidad que tienen los activos de 

las empresas para generar utilidades. Tenemos que tener presente que para 

utilizar de forma eficiente los activos y generar utilidad tenemos que estar 

pendiente que las empresas deben obtener resultados positivos (Baena, 

2010). Para obtener un valor optimo y rentable en el ROA se debe obtener un 

resultado que debe de ser mayor al costo de la deuda para que sea rentable 

y así tener un apalancamiento financiero viable. 
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1.1.2.2 Roe 

 El ROE es un indicador muy significativo para medir el desempeño 

financiero del rendimiento sobre el capital utilizado; este indicador nos permite 

observar la rentabilidad que se ha obtenido de la inversión de los socios o 

accionista. Este indicador nos muestra si la inversión tiene retorno o no. Para 

saber el valor óptimo del ROE debe ser mayor que el coste de oportunidad de 

los accionistas. Se sugiere que para obtener un valor óptimo en el ROE se 

debe aumentar el margen o la rotación y aumentar el uso de la deuda, 

teniendo en cuenta si es rentables o no para la empresa (Baena, 2010). 

 Los indicadores del ROA y el ROE nos sirven para calcular la 

rentabilidad que tienen las empresas, lo que diferencia entre un indicador y el 

otro es el efecto del apalancamiento que son: (a) positivo: ROE es mayor a 

ROA, (b) nulo: cuando ambos ratios coinciden y (c) negativo: ROE es menor 

al ROA. Cuando el costo medio es inferior a la rentabilidad económica (ROA) 

el financiamiento ha aumentado la rentabilidad financiera del ROE; cuando los 

dos indicadores coinciden, en el caso que la totalidad de los activos de las 

empresas se financie con un capital propio. Tener en cuenta que cuando la 

empresa tiene resultado negativos los costos medios de las deudas de la 

empresa es mayor a la rentabilidad (Martín, 2010). 

 

1.1.2.3 Ros  

 El Ros es el margen de utilidad que se obtiene de las ventas, si las 

empresas no obtienen ganancias sobre las ventas las empresas no estarían 

interesadas en vender, a menos que se tenga que vender para cumplir con 

obligaciones pendientes es por esta razón que para las empresas es muy 

importante este indicador del ROS. Para los administradores la rentabilidad 

sobre las ventas es muy importante porque tienen la responsabilidad 

permanente de cuidar y velar financieramente los ingresos de las empresas 

(Juárez, 2011). Se puede decir que cada rentabilidad tiene su debida 

estrategia y va enfocado a un departamento en específico debido que al 

responsable de las ventas de las empresas le interesa el (ROS), pero al 
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gerente le interesa saber el rendimiento de los activos (ROA) y los accionistas 

de las empresas están más pendientes del (ROE). 

 

Tabla 7. Indicadores del Desempeño Financiero 

Indicadores del Desempeño Financiero 

Abreviatura Indicadores Ecuación  

ROA Rendimientos 

Sobre activos 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

(2) 

ROE Índice de 

rendimiento 

sobre capital 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠,𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

(3) 

 

ROS 

Beneficio neto 

sobre los fondos 

propios de la 

organización y 

el rendimiento 

sobre ventas 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

(4) 

Adaptado de: Responsabilidad social empresarial y desempeño financiero en la industria del plástico en 

Ecuador por Padilla et al., 2017, Información Tecnológica, 28(4), 93–102.  
  

 En la tabla 7 se muestran los indicadores que se utilizaran para medir 

el desempeño financiero entre estos están: (a) ROA que significa retorno 

sobre los activos, (b) ROE, retorno sobre el capital invertido, (c) ROS, retorno 

sobre las ventas. Los indicadores seleccionados son las razones financieras 

más efectivas  para medir el desempeño financiero (Padilla et al., 2017).  

 

1.1.3 RSE y desempeño financiero en la industria 

El desempeño financiero no se define por aplicar el aumento de calidad, 

plus adicional a los productos o servicios ya existentes o la eficiencia en cada 

uno de sus procesos. Se menciona que la empresa lo que realimente necesita 

para tener un buen desempeño económico es un buen posicionamiento de 

mercado, tener proveedores que nos den crédito, y analizar el mercado 

económicamente para saber si su producto tendrá impacto (Trebucq & 

d’Arcimoles, 2002).  
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Se analizó la relación que existe entre indicadores de RSE y el desempeño 

financiero de 67 empresas en el periodo de 1982 a 1992 dando como 

resultado que existe una correlación eficiente y positiva entre los indicadores 

de RSE y el desempeño financiero, es decir que en años anteriores se llevaba 

un mejor desempeño financiero y un buen desempeño de la RSE con un 

resultado congruente con la teoría de los varios grupos de interés de las 

organizaciones, adicional mencionaron que los resultados dejan en evidencia 

que el desempeño financiero ocurrió justo en la misma época en que 

mejoraban los aspectos de la RSE (Preston & O’Bannon, 1997). 

Los inversionistas de las organizaciones están atentos a la competencia y 

se fijan mucho en como manejan las dimensiones relacionadas con la RSE 

de manera que invierten más y se asocian con compañías que tienen un grado 

elevado de compromiso con la sociedad y medio ambientales (Mahoney & 

Roberts, 2007). Se analizó las estrategias utilizada en diferentes 

organizaciones de México a 52 empresas aunque pocas fueron las empresas 

que contestaron la encuesta se concluyó que a pesar de aplicar diferentes  

actividades sociales creen que las actividades sociales no son enfoques 

estratégicos de tal forma que los desempeños financieros fueron 

perjudicados, lo que ocasionó la pérdida de beneficios económicos (Corregan 

& Cantú, 2009). 

Siempre que se trate el tema de RSE se debe relacionar con el 

desempeño financiero de las empresas, el administrador de todas empresas 

debe alinear la RSE con el desempeño de su empresa a cargo, debido a que 

los accionistas de dichas empresas se sentirán a gusto por este tópico y de 

esta forma se tendrá impacto social. Se han realizado varios estudios donde 

se afirma que el intento de relacionar la RSE con el desempeño financiero de 

las empresas obtienen resultados mixtos (Alonso, Rodríguez, Cortez, & 

Abreu, 2012). Según Peloza (2009) mencionó que todos los estudios 

realizados hace tres décadas atrás acerca del tema de RSE y su relación con 

el desempeño financiero de las empresas tienen como resultados una relación 

positiva. 

 Hay muchos estudios que afirman la relación positiva entre la RSE y el 

desempeño financiero de las empresas son los de (Graves & Waddock, 1994; 

Kang, Lee, & Huh, 2010; Derwall, Guenster, Bauer, & Koedijk, 2005; Petersen 
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& Vredenburg, 2009), entre otros. Graves & Waddock (1994) mostraron que 

los inversionistas toman la opción de alinear la RSE a organizaciones 

socialmente responsables, en la actualidad los inversionistas se encuentran 

comprometidos con la sociedad y con el tema de la RSE. Mismos que realizan 

sus inversiones en el índice de sustentabilidad del Dow Jones y otros invierten 

es este índice para mejorar su reputación.  

Kang et al. (2010) muestran que en toda Europa y en Estados Unidos los 

inversionistas piensan que invertir en la RSE debido a que es una alternativa 

para mejorar el rendimiento de la empresa. Por otra parte, Derwall et al. (2005) 

afirmaron que las empresas invierten en RSE para mejorar su desempeño 

financiero a largo plazo y de esta manera tener una mejor reputación. Por 

último, Petersen y Vredenburg (2009) realizaron un estudio en el sector 

petrolero dejando en evidencia que las empresas socialmente responsables 

empiezan a aumentar el valor económico, además de recibir reconocimientos 

por invertir en temas de responsabilidad social empresarial y se premia en los 

mercados de capitales.  

En la actualidad y en el mundo empresarial existe la incertidumbre de 

saber si existe una relación positiva entre la RSE y el desempeño financiero 

de las empresas. Sin embargo, hay autores que mencionan que existe una 

relación inversa entre la RSE y el desempeño financiero de las empresas 

dejando en evidencia los altos costos que generaría para mejorar el 

desempeño ambiental. Ullmann (1985) mencionó que en la RSE y en el 

desempeño financiero intervienen algunas variables, no hay motivos para 

tener una relación directa. Lima, de Souza y Cortes (2011) afirman que en un 

estudio realizado en Brazil se demuestra que hay una relación inversa entre 

la RSE y el desempeño financiero durante el periodo 2001 al 2006, mismo que 

se argumenta que los inversionistas no tienen ninguna motivación para invertir 

en la RSE. 

Para analizar si existe una relación entre la RSE y el desempeño 

financiero de las empresas se lo puede realizar a través de un análisis de 

correlación creado por Karl Pearson, que estudia la relación de dos variables 

en escala de intervalo, mismo que representa de forma visual la relación entre 

las variables. Además, es un grupo de técnicas para medir la asociación entre 

dos variables. El coeficiente de correlación describe la fuerza de relación que 
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existe entre las variables en escala de intervalo o de razón. Tiene como 

objetivo medir la fuerza de asociación de dos variables aleatorias cuantitativas 

que se encuentren en una distribución normal bivariada conjunta (Restrepo & 

González, 2007). La técnica de correlación nos ayuda a explicar fenómenos y 

nos permite ver representaciones derivadas de los análisis matriciales con 

propiedad de algebra lineal, mismos que nos permite saber si hay o no 

similitud entre las variables. 

 

1.1.3.1 Coeficiente de correlación de Pearson 

 

Tabla 8. Fórmula de Coeficiente de Correlación de Pearson 

Fórmula de Coeficiente de Correlación de Pearson 

Fórmula  

 

 

                        

                             

(5) 

Tomado de: From Pearson to Spearman por Restrepo & González, 2007, Revista Colombiana 
de Ciencias Pecuarias, 20(2), 183–192. 

  

El coeficiente de correlación mide la fuerza de asociación entre dos 

variables cuantitativas que poseen una distribución normal bivariada conjunta.  

Este coeficiente es una media geométrica entre pendientes de regresión lineal 

simple (Restrepo & González , 2007). La tabla 8 nos muestra la fórmula de la 

correlación de Pearson cuando ρ=+ la relación es directa entre las variables. 

si ρ=- la relación es inversa y si ρ= 0 son independientes. 

 

Tabla 9. Coeficiente de Correlación de Pearson en Términos Estadísticos 

Coeficiente de Correlación de Pearson en Términos Estadísticos 

Fórmula  

 

 
 
 (6) 

Nota: Cuando ρ=+ la relación es directa entre las variables. Si ρ=- la relación es inversa y si ρ= 0 son 

independientes. Tomado de: From Pearson to Spearman por Restrepo & González, 2007, 
Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 20(2), 183–192. 
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de Pearson entre pendientes de los modelos de regresión lineal simple. 

La tabla 9 muestra la expresión estadística del coeficiente de Person, 

luego en la tabla 10 se muestra las fórmulas para prueba de hipótesis nula o 

en su debido caso si desea en evidencia que se puede contrastar la hipótesis 

nula con la hipótesis alternativa como lo podemos observar en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 10. Prueba de Hipótesis 

Prueba de Hipótesis 

Prueba de hipótesis  

 Hipótesis Fórmula   

 

Ho: ρ =0 

 

                                

                  

(7) 

 

 

 

 

Ho: ρ = ρo 

hipótesis 

nula 

H1 : ρ ≠ ρo 

hipótesis 

alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

                  

(8) 

Adaptado de: From Pearson to Spearman por Restrepo & González, 2007, Revista Colombiana 
de Ciencias Pecuarias, 20(2), 183–192. 
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Figura 9. Diagramas de dispersión con correlación negativa perfecta y 
correlación positiva perfecta. Tomado de: Estadística aplicada a los negocios 
y la economía por Lind, Marchal, Wathen, & Mason, 2012, p. 465. 

 

La figura 9 nos muestra los diagramas de dispersión con correlación 

negativa perfecta y correlación positiva perfecta. Tener en cuenta que, si no 

hay ninguna relación entre dos variables, la r de Pearson sería igual a 0. Un 

coeficiente r cercano a 0 nos muestra que no existe relación lineal, es muy 

débil y se representa una dispersión considerables respecto a la recta trazada 

como se muestra en la figura 9 (Lind et al., 2012). El coeficiente de correlación 

nos muestra la situación relativa de los sucesos de las variables escogidas, 

es decir es la expresión en números que nos muestra la existencia de relación 

de las dos variables (Ibujés & Orlando, 2011). 

 

Figura 10. Diagrama de la fuerza y la dirección del coeficiente de correlación. 
Tomado de: Estadística aplicada a los negocios y la economía por Lind et al., 

2012, p. 465. 
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La figura 10 nos muestra el diagrama de la fuerza y la dirección del 

coeficiente de correlación de Pearson cuando se tiene (a) correlación negativa 

perfecta, (b) cuando no hay correlación y (C) cuando hay correlación positiva 

perfecta (Lind et al., 2012). La tabla 11 nos muestra los rangos para interpretar 

si se tiene una correlación negativa: (a) grande y perfecta, (b) muy alta, (c) 

alta, (d) moderada, (e) baja, (f) muy baja y (g) nula; o si se tiene una 

correlación positiva: (a) muy baja, (c) baja, (d) moderada, (e) alta, (f) muy alta 

y (g) grande y perfecta. El tipo de correlación se lo define de acuerdo al rango 

en el que se encuentre. 

 

Tabla 11. Rangos para Interpretar el Coeficiente de Correlación  

Rangos para Interpretar el Coeficiente de Correlación 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Tomado de: Coeficiente de correlación de Karl Pearson por Ibujés & Orlando, 2011, 40, 100–240. 

 

1.1.4 Desarrollo sustentable  

El desarrollo sustentable debería ser de gran preocupación para las 

organizaciones debido a tres motivos: (a) por la propia continuidad de la 

existencia de las empresas y de la sociedad, (b) por el desarrollo de 

sostenibilidad como competencia central para obtención de ventajas 

competitivas y (c) Para mejorar la reputación de las organizaciones (Knox, 

Maklan, & French, 2005). Se identifica 8 variables observables del constructo 

de la sustentabilidad y otras 8 variables que corresponden al constructo de la 
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RSE como se puede observar en la tabla 12 Cuando se hace referencia a la 

RSE se dice que es el desarrollo sostenible de una actividad empresarial, es 

decir del desarrollo de una actividad que contribuye a crear en su entorno valor 

económico, social  y medioambiental a corto y largo plazo más allá del 

cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales o laborales. 

 

Tabla 12. Variables Consideradas en los Instrumentos de Relevamiento y Reportes de Sustentabilidad y/o RSE. 

Variables Consideradas en los Instrumentos de Relevamiento y Reportes de 

Sustentabilidad y/o RSE. 

Dimensiones Sustentabilidad Constructo RSE 

Atributos para catalogar a 

una empresa como 

sustentable 

Tener en cuenta a la 

comunidad. 

Contabilizar impactos 

sociales y ambientales. 

Planificar conjuntamente las 

dimensiones económica, 

social y ambiental. 

Distinguirse de la 

competencia. 

Certificación de reportes. 

Priorizar objetivos 

económicos antes de 

realizar acciones 

sustentables. 

Motivaciones para realizar 

este tipo de prácticas 

Indicador sintético sobre 

conservación de recursos 

escasos, bienestar social y 

pensamiento colectivo. 

Indicador sintético sobre 

mejorar la imagen, seguir la 

tendencia y/o aprovechar 

oportunidades de negocio. 

Pilares sobre los que 

deberían basarse las 

acciones 

Minimizar el impacto 

ecológico. 

Promover el consumo 

sustentable. 

 

Mejorar la satisfacción y 

motivación de los 

empleados. 

 

Tomado de: Orientación de los empresarios de Córdoba-Argentina hacia la sustentabilidad y 
la responsabilidad social empresarial: identificación de variables asociadas a cada constructo 
por Amato et al., 2016, Contaduría y Administración, 61(1), 84–105. 

  

La sustentabilidad o sostenibilidad son constructos teóricos que se 

utilizan en varias disciplinas, la RSE es la dimensión empresarial que está al 

pendiente de la de la definición de la sostenibilidad además de motivar las 

acciones catalogadas como sustentables. La RSE es muy eficiente debido a 

que la responsabilidad social empresarial se encarga de dar respuesta a las 

demandas que se originan en las dimensiones social y ambiental con el 

objetivo principal de generar rentabilidad en las empresas a diferencia de la 

sustentabilidad que es todo lo contrario; las dimensiones sociales y 
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ambientales deben equilibrar la dimensión de la rentabilidad (Amato et al., 

2016). 

Las empresas contribuyen con el desarrollo sostenible para mejorar la 

calidad de vida de la sociedad. El comportamiento de la RSE y ambiental 

consideran importante las dimensiones y las clasifica de la siguiente manera: 

(a) filantropía, (b) la ética, (c) las decisiones de las políticas de las empresas,  

(d) el ciclo del producto, (e) la normativa, (f) compromisos comerciales, donde 

la filantropía es la más común y la éticas son los valores, principios que se 

tiene, las decisiones que toman las empresas, en el ciclo del producto también 

se puede considerar la cadena de valor,  las normativas servirán para regular  

las reglas y por ultimo tenemos los compromisos comerciales que fue la última 

en incorporarse a las dimensiones (Núñez, 2003). 

Las empresas siempre buscan un bienestar para crecer y de la misma 

manera obtener beneficios mismos que les permita tener una sostenibilidad 

permanente. El aplicar la responsabilidad social empresarial RSE contribuye 

a beneficios entre alcanzar los objetivos propuestos por las empresas y los 

intereses de la sociedad y el medio ambiente. El ser una empresa socialmente 

responsable nos genera grandes beneficios debido a que nos ayuda a 

impulsar y garantizar la sostenibilidad, obtener una buena reputación, 

bienestar a la sociedad y al medio ambiente, ser los mejores vistos ante la 

sociedad además de generar ingresos considerables para las empresas  

(Aguilera & Puerto, 2012). 
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Capítulo II. Marco referencial y metodológico 

El siguiente capítulo está compuesto por tres secciones los cuales son 

marco referencial, marco legal y marco metodológico, mismo que están 

relacionados con el problema de investigación. En la primera sección se 

muestran un marco referencial de antiguos estudios que se han dicho en otros 

sectores o del mismo sector; esta sección se relaciona con el segundo objetivo 

de la presente investigación y cada artículo será analizado mediante los 

objetivos de cada estudio, marco teórico, enfoques metodológicos y los 

resultados obtenidos de la investigación.  

En la segunda sección se muestra el marco legal de la responsabilidad 

social empresarial. Mientras que en la tercera sección de la estructura se 

muestra la metodología en el cual va a contar con los siguientes puntos: 

enfoque de la investigación, tipo de investigación, fuente de investigación, 

herramientas de recopilación de información, población y muestra; y 

finalmente herramientas de análisis de datos.  

 

2.1  Marco Referencial  

El primer artículo científico para mencionar es de Padilla et al. (2017) 

titulado Responsabilidad Social Empresarial y Desempeño Financiero en la 

Industria del Plástico en Ecuador de la revista de Scielo, en agosto 2017. El 

objetivo de este estudio consiste en saber si existe una correlación entre la 

responsabilidad social empresarial RSE y los índices financieros utilizando el 

método de encuesta con un cuestionario cualitativo-cuantitativo debidamente 

medido con la escala de Likert para recolectar información de las empresas 

socialmente responsables. La metodología que se realizó fue que para medir 

la responsabilidad social empresarial RSE se la realizó mediante los tres 

pilares fundamentales de la RSE que son: (a) económico, (b) social y (c) 

medioambiental y luego lo resumió con el índice de la RSE. Para medir el 

desempeño financiero en el cual se utilizó tres indicadores que son: (a) ROA, 

(b) ROE, (c) ROS. El cual es ROA es el rendimiento sobre los activos, el ROE 

es un índice de rendimiento sobre capital y el ROS es el beneficio neto sobre 

los fondos propios de la organización y el rendimiento sobre ventas. 
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 El índice para medir la Responsabilidad social empresarial RSE se 

basa en estimaciones de las industrias del sector al que se han enfocado en 

este caso al sector del plástico y para la medición del desempeño financiero 

utilizando los indicadores sugeridos por los expertos debido a que hay 

estudios que afirman que los indicadores: (a) ROA, (b) ROE, (c) ROS son 

confirmados para el sector industrial. El estudio da como resultado que no 

existe una relación significativa entre el índice de RSE y los diferentes 

indicadores de desempeño financiero sin embargo si existe una relación 

estadísticamente significativa entre los pilares fundamentales de la RSE que 

son: (a) económico, (b) social, (c) ambiental con respecto al ROE y el ROS. 

El estudio deja en evidencia que invertir a beneficio de las comunidades y del 

medio ambiente genera un impacto positivo sobre el rendimiento del capital 

invertido y el incremento del nivel de ingresos se ve positivamente influenciado 

por la satisfacción laboral y el de los clientes (Padilla et al., 2017). 

De la misma manera otro artículo científico de Alonso et al. (2012) 

titulado La responsabilidad social corporativa y el desempeño financiero; un 

análisis en empresas mexicanas que cotizan en la bolsa. Este artículo tiene 

dos objetivos principales y son: (a) contribuir al extender el conocimiento del 

impacto de la RSE en las empresas desde un punto de vista financiero es 

decir de los stakeholders, (b) desarrollar la RSE en México. Este artículo mide 

la RSE mediante dummie donde 1 refleja que la empresa tiene distintivo de 

RSE otorgado por Cemefi y 0 que no lo tiene. Para el desempeño financiero 

las variables se basan en información contable y para el presente estudio se 

utiliza: (a) ROA rendimiento sobre activo, (b) ROE rendimiento sobre capital, 

y (c) UPA utilidades por acción adicional se utiliza el activo como indicador del 

tamaño de la empresa. 

Este artículo brinda como resultado que si existe una relación positiva 

entre la RSE y el desempeño financiero. De los modelos utilizados para medir 

las variables y el que mejor se ajusta es UPA y P/VL. Se puede concluir que 

la mejora del desempeño financiero ya sea directa o indirecta a través de la 

mejora de la imagen corporativa es una de las razones que explican la 

adopción de la RSE. El resultado es significativo en el desempeño financiero 

de valor de mercado (Alonso et al., 2012). 
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El siguiente artículo científico para mencionar es el Valderrama, Neme, y 

Ríos (2015) titulado Eficiencia técnica en la industria manufacturera en 

México. El objetivo de este estudio consiste en determinar los niveles de 

eficiencia técnica en las industrias manufactureras mexicanas mediante el 

análisis de factores. El artículo muestra los diferentes niveles de eficiencia 

alcanzados, mediante el análisis de 23 industrias. La metodología empleada 

en este artículo es el cálculo del nivel de eficiencia técnica y la aplicación del 

modelo de frontera de producción estocástica y del modelo de ineficiencia 

técnica. El artículo nos da como recomendación que un signo positivo en los 

parámetros de la ecuación significa que los insumos aumentan el nivel de 

producción y cuando es un signo negativo en el segundo modelo indica que 

el incremento en una variable y reduce la ineficiencia (Valderrama et al., 

2015).  

Los modelos de acuerdo al análisis nos dan como resultado que todos los 

parámetros de primer orden tienden a ser signo positivo y de gran significancia 

favoreciendo el valor agregado de las industrias manufactureras, dando así 

que el capital humano que el capital humano es una de las variables que 

contribuyen más a agregar valor. Esto significa que hay que estandarizar los 

procesos los procesos de producción y contratar mano de obra de baja 

calificación y capital. Además, se determinó el perfil de las industrias 

manufactureras más eficientes demostrándose que entre más cerca se este 

de la mejor práctica mayor valor puede agregarse. Este estudio  da como 

recomendación de políticas aplicables, Valderrama et al. (2015) mencionaron: 

(a) se debe capacitar al personal con baja calificación; brindar estrategias que 

promuevan el conocimiento si se aplica se modernizará los procesos y se 

podrá obtener un producto potencial, (b) Se puede proveer asistencia a lo 

relacionado con el desarrollo de recursos humanos, tecnologías, acceso 

nacional a fuentes de financiamiento, infraestructura en general, entre otros 

que permitan mejorar la productividad laboral, (c) La inversión extranjera por 

medio del efecto en las ventas nacionales generan poca ganancia al sector es 

por esto que se recomienda que el gobierno debe encaminar sus metas por 

atraer capital de calidad. 

 De la misma manera otro artículo científico es el de Minian, Martínez, y 

Ibáñez (2017) titulado Cambio tecnológico y relocalización de la industria del 
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vestido. El objetivo de este estudio es identificar si las nuevas tecnologías 

desempeñan un rol central en la industria de vestido. Para este análisis se 

realiza un preámbulo de distinción entre la tecnología de comunicación y 

transporte y nuevas tecnologías. En este estudio se utilizó como metodología 

el análisis de la participación de las exportaciones mexicanas de la industria 

de vestidos, y su relación con los acuerdos comerciales, luego se realizó una 

análisis de las exportaciones e importaciones  seleccionando los países de: 

(a) Alemania, (b) Bélgica, (c) España, (d) Estados Unidos, (e) Francia, (f) Italia, 

(g) países bajos, (h) Reino unido; el análisis consistió en medir el precio por 

kilo del comercio de la industria del vestido del año 2001 al 2014, después se 

analizó los indicadores de la industria del vestido en México (Minian et al., 

2017). 

 Como resultado del presente estudio se prevé que en el mediano plazo 

las industrias de vestidos se incrementen de manera lenta la tecnología 

debido a que aún no se han logrado colocar entre los principales factores 

determinantes de la localización de la industria además aún no se resuelven 

a su totalidad los inconvenientes como la incapacidad de los equipos y los 

altos costos y tiempos de reprogramación de los equipos de producción. El 

principal determinante de las industrias de vestido es el costo laboral. Este 

estudio deja en evidencia que las nuevas tecnologías no son de gran impacto 

en las industrias en los procesos productivos de las industrias de vestidos 

(Minian et al., 2017). 

 El siguiente artículo científico a mencionar es el de Vásquez y Corrales 

(2017) titulado Industria del cemento en México: análisis de sus 

determinantes. El objetivo de este estudio es determinar las consecuencias 

de las exportaciones y las empresas competitivas externas del cemento, 

también el de analizar los determinantes internos que son: (a) la inversión, (b) 

el empleo, (c) la actividad económica general. Se utilizó la metodología de 

análisis de función de producción aumentada aplicando logaritmos naturales, 

tasa de crecimiento y derivación de funciones. Como resultado del estudio se 

muestra que el tipo de tasa de cambio de la producción de cemento se vincula 

de forma positiva con las exportaciones y de forma negativa con la 

competencia externa. Con respecto a la economía general tuvo un impacto 
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fuerte sobre la producción. Dejando en evidencia que los no existen incentivos 

para los nuevos competidores (Vásquez & Corrales, 2017). 

 Otro estudio para mencionar es el de Jiménez y Rodríguez (2017) 

titulado La inclusión de las Pymes en la cadena de valor de la Industria 

Automotriz en México en el marco del tratado Trans-Pacífico (TTP). El 

presente estudio tiene como objetivo analizar la problemática de inclusión de 

las PYMES en la cadena de valor automotriz, dentro de las oportunidades que 

generan los acuerdos comerciales. Utilizando la metodología la teoría del 

oligopolio y el estudio de las redes globales de producción. Para el análisis de 

estudio primero se realiza un preámbulo de las características generales de 

la red global de la Industria Automotriz realizando un análisis de las empresas 

armadoras y las empresas de autopartes del nivel uno al nivel tres.  

 El presente artículo científico nos da como resultado que solo los 

productos menor valor agregado en su gran mayoría son importados y 

abastecidas por las empresas nacionales dejando la mayor parte de los 

procesos productivos para las empresas extrajeras que son establecidas en 

el país. En vista de esta situación se abre posibilidades de incluir proveedores 

nacionales, las exigencias de los proveedores son tan altas que los 

participantes locales no son capaces de alcanzarlas. Enfrentándose en 

dificultades de financiamiento, fuga de personal capacitado y problemas de 

mala organización (Jiménez Bautista & Rodríguez Peralta, 2017)  

 La tabla 13 muestra los principales artículos de referencia para esta 

investigación y son: (a) titulado responsabilidad social empresarial y 

desempeño financiero en la Industria del plástico en Ecuador y (b) titulado La 

responsabilidad social corporativa y el desempeño financiero; un análisis en 

empresas mexicanas que cotizan en la bolsa. Estos artículos me permitieron 

saber cómo medir mis variables en este caso para medir la (RSE) tomo como 

referencia los pilares fundamentales de la (RSE) y el índice de la (RSE) y para 

medir el desempeño financiero se utilizó los indicadores: (a) ROA, (b) ROE, 

(c) ROS. Recomendados para medir las industrias. 
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Tabla 13. Principales Artículos que Sirvieron de Referencia para la Presente Investigación 

Principales Artículos que Sirvieron de Referencia para la Presente 
Investigación 

Adaptado de: Responsabilidad Social Empresarial y Desempeño Financiero en la Industria del Plástico 

en Ecuador; La responsabilidad social corporativa y el desempeño financiero; un análisis en empresas 
mexicanas que cotizan en la bolsa por Padilla et al., 2017, Información Tecnológica, 28(4), 93–102.; 

Alonso et al.,2012, Contaduría y administración, 57(1), 53–77. 

Autores Artículo científico Objetivo del 

artículo 

metodología Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Padilla et al. 

(2017) 

Responsabilidad 

Social Empresarial y 

Desempeño 

Financiero en la 

Industria del Plástico 

en Ecuador. 

 

Saber si existe 

una correlación 

entre la 

responsabilidad 

social 

empresarial 

(RSE) y los 

índices 

financieros. 

Para medir la 

(RSE) se utilizó 

los tres pilares 

fundamentales 

que son: (a) 

económico, (b) 

social y (c) 

medioambiental 

y luego lo 

resumió con el 

índice de la 

(RSE). Para 

medir el 

desempeño 

financiero en el 

cual se utilizó 

tres indicadores 

que son: (a) 

ROA, (b) ROE, 

(c) ROS. 

No existe una 

relación 

significativa entre 

el índice de 

(RSE) y los 

diferentes 

indicadores de 

desempeño 

financiero sin 

embargo si existe 

una relación 

estadísticamente 

significativa entre 

los pilares 

fundamentales 

de la (RSE) que 

son: (a) 

económico, (b) 

social, (c) 

ambiental con 

respecto al ROE 

y el ROS. 

 

 

 

 

Alonso et al. 

(2012) 

La responsabilidad 

social corporativa y 

el desempeño 

financiero; un 

análisis en empresas 

mexicanas que 

cotizan en la bolsa. 

 

(a) Contribuir al 

extender el 

conocimiento del 

impacto de la 

(RSE) en las 

empresas desde 

un punto de vista 

financiero es 

decir de los 

stakeholders, (b) 

desarrollar la 

(RSE) en México. 

Mide la (RSE) 

mediante 

dummie y para el 

desempeño 

financiero las 

variables: (a) 

ROA, (b) ROE y 

(c) UPA . 

Si existe una 

relación positiva 

entre la (RSE) y 

el desempeño 

financiero. De los 

modelos 

utilizados para 

medir las 

variables y el que 

mejor se ajusta 

es UPA y P/VL. 
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2.2 Marco legal y regulación de la responsabilidad social  

El marco legal del Ecuador es un tema muy amplio referente a 

responsabilidad social, ambiental y económica. Las normativas definen las 

obligaciones de todas las empresas mismas que cuentan con mecanismos 

para apoyar a que las empresas apliquen prácticas de responsabilidad social 

empresarial (RSE). Como lo es el caso de: (a) código orgánico del ambiente, 

la constitución del Ecuador, (b) el código orgánico de la producción. Estas 

leyes apoyan a la responsabilidad social empresarial (RSE) además se 

considera que el marco legal nacional y local impacta de manera positiva en 

la implementación de la RSE. 

 

Tabla 14. Código Orgánico del Ambiente 

Código Orgánico del Ambiente 

Artículo Descripción 

 

 

Artículo 

8 

Promover y garantizar que cada uno de los actores de los procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios, asuma la 

responsabilidad ambiental directa de prevenir, evitar y reparar integralmente los 

impactos o daños ambientales causados o que pudiera causar, así como 

mantener un sistema de control ambiental permanente 

 

Artículo 

9 

La responsabilidad de quien promueve una actividad que genere o pueda generar 

impacto sobre el ambiente, principalmente por la utilización de sustancias, 

residuos, desechos o materiales tóxicos o peligrosos, abarca de manera integral, 

responsabilidad compartida y diferenciada.  

 

Artículo 

66 

Numeral 15: Reconoce y garantiza a las personas el derecho a desarrollar 

actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios 

de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

 

 

Artículo 

83 

Establece que algunos de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, 

en materia ambiental, son los siguientes: defender la integridad territorial del 

Ecuador y sus recursos naturales, respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible, conservar el patrimonio cultural y natural del país, y 

cuidar y mantener los bienes públicos; 

 

Artículo 

278 

Numeral 2: ordena que, para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde producir, 

intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental.  

Tomado de: Código Orgánico del Ambiente por Plataforma profesional de investigación jurídica por 
LEXISFINDER, 2018. Recuperado de: http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/07/LI-
CODIGO-ORGANICO-DEL-AMBIENTE.pdf 

http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/07/LI-CODIGO-ORGANICO-DEL-AMBIENTE.pdf
http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/07/LI-CODIGO-ORGANICO-DEL-AMBIENTE.pdf
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 La tabla 14 muestra la ley del Código Orgánico del Ambiente, mismo 

que se ha seleccionado los artículos más relevantes: (a) artículo 8, (b) artículo 

9, (c) artículo 66, (d) artículo 83 y (e) artículo 278 mismo que están 

relacionados. Los artículos seleccionados están relacionados a promover y 

garantizar la responsabilidad social directa de la sociedad para prevenir daños 

ambientales que puedan tener consecuencias muy graves con el pasar de los 

años. Estos artículos también hacen hincapié para la reutilización de los 

residuos a causa de los procesos productivos de las industrias como: (a) 

sustancias, (b) residuos, (c) desechos y (e) materiales tóxicos o peligros para 

una responsabilidad compartida.  

 

Tabla 15. Constitución del Ecuador 

Constitución del Ecuador 

Artículo Descripción 

 

 

 

Artículo 

66 

Numeral 15: El derecho a desarrollar actividades económicas, 

en forma individual o colectiva, conforme a los principios de 

solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

Numeral 26: El derecho a la propiedad en todas sus formas, con 

función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al 

acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de 

políticas públicas, entre otras medidas. 

Artículo 

278 

Numeral 2: Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios 

con responsabilidad social y ambiental. 

 

Artículo 

355 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas 

y participación en la planificación nacional. 

Tomado de: La Constitución del Ecuador por Asamblea Constituyente, 2018. Recuperado de 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf 

 

 La tabla 15 muestra la Constitución del Ecuador en el cual 

mencionamos los artículos más relevantes relacionados a la responsabilidad 

social con el medio ambiente. Se menciona que si se desarrolla una actividad 

económica de forma individual o colectiva se debe tomar en cuenta que se  

debe llevar con responsabilidad social y ambiental para bienestar tanto de la 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf
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empresa generando una buena reputación e incrementando sus ingresos y 

bienestar para la sociedad.  

 

Tabla 16. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI 

Artículo Descripción 

 

Artículo  

4 

Fomentar la producción nacional, comercio y consumo 

sustentable de bienes y servicios, con responsabilidad social y 

ambiental, así como su comercialización y uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas. 

 

Artículo 

54 

Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios 

para la certificación de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, 

determinados por la autoridad competente en la materia; g. 

Impulsar la implementación de programas de producción limpia 

y responsabilidad social por parte de las MIPYMES. 

Obtenido de: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI por Plataforma 
profesional de investigación jurídica, por LEXISFINDER, 2016. Recuperado de 

https://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-de-la-
Producci%C3%B3n-Comercio-e-Inversiones COPCI.pdf 

 

 La tabla 16 muestra el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, COPCI. Se seleccionaron los artículos que tiene relación con la 

responsabilidad social mismo que indican que se debe fomentar la producción 

del comercio y consumo sustentable. También se debe promover la 

certificación de la calidad en el ámbito de las MYPYMES, además de impulsar 

a que implementes una responsabilidad social por parte de las MIPYMES. 

Luego de haber concluido con el marco legal se puede mencionar que 

aproximadamente el 20% de las empresas consideran que el marco legal es 

de beneficio para la (RSE) y el 50% de las empresas consideran que es de 

beneficio para la implementación de la responsabilidad social empresarial 

(RSE)  

 

2.3 Metodología 

Para el presente estudio aborda una investigación con un enfoque 

cuantitativo y de lógica deductiva. Este enfoque cuantitativo ayudará a la 

https://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-de-la-Producci%C3%B3n-Comercio-e-Inversiones%20COPCI.pdf
https://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-de-la-Producci%C3%B3n-Comercio-e-Inversiones%20COPCI.pdf
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recolección de datos, permitiendo realizar una medición numérica y un análisis 

estadístico de la industria textil de la ciudad de Guayaquil, esta es una 

herramienta de investigación que es utilizada para el levantamiento de 

información. Este enfoque seleccionado nos permite comprobar la hipótesis 

planteada en la presente investigación. Este es un estudio no experimental de 

corte transversal.  

 

2.3.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se utilizará en la presente investigación es el 

descriptivo y correlacional. Este tipo de investigación permitirá describir los 

acontecimientos que se dan en la industria textil de la ciudad de Guayaquil 

además de ser útil para medir grandes muestras en investigaciones 

cuantitativas. El objetivo de escoger este tipo de investigación es para recoger 

información de las variables de la presente investigación siendo estas el 

sector, variables de RSE y el desempeño financiero. 

 

2.3.2 Fuentes de investigación  

La fuente de investigación que se utilizará para la presente investigación 

es la secundaria debido que para realizar los análisis de las variables se 

recogerá información de la superintendencia de compañías, libros y de 

páginas web oficiales y de dichos portales se escogerá de acuerdo a la 

clasificación nacional de actividades económicas del CIIU C13 que se enfoca 

en las Industrias del sector textil de los cuales se analizarán los ratios 

financieros del año 2018 debido a que se trata de un estudio con alcance 

transversal. 

 

2.3.3 Población y muestra  

La población seleccionada para la presente investigación son las industrias 

del sector textil de la ciudad de Guayaquil según la superintendencia de 

compañías se encuentra registradas 139 empresas activas en la ciudad de 

Guayaquil. Los requisitos establecidos para el análisis de la presente 

investigación es que las Industrias del sector textil se encuentren registradas 
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en la superintendencia de compañías, estén activas y que cuente con los 

ratios financieros del año 2018. A partir de tener el dato de la población se 

procede a calcular el tamaño de la muestra para la investigación. En la tabla 

17 se muestra la fórmula del tamaño de muestra cuando se conoce la 

población. 

 

Tabla 17. Fórmula para Calcular la Muestra 

Fórmula para Calcular la Muestra 

Ecuación cuando se conoce la población 

  

 

(9) 

Nota: en donde N = Tamaño de la población, Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 
95%), p = probabilidad de éxito, o proporción esperada (en este caso 5% = 0.05), q = es la 

probabilidad de fracaso, 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95), d = precisión (error máximo 
admisible en términos de proporción). Tomado de: Tamaño de una muestra para una 
investigación de mercado por Torres, Paz, & Salazar, 2006, Boletín electrónico, 2, 1-13. 
 

 En la tabla 18 se muestra el cálculo de la muestra nos da como 

resultado que la muestra para la presente investigación es de 102 empresas 

del sector textil de la ciudad de Guayaquil. Estas firmas son consideradas para 

el análisis de la investigación y demostrar las hipótesis planteadas en esta 

investigación.  

 

Tabla 18. Cálculo de la Muestra 

Cálculo de la Muestra 

N 139 

P 0,5 

Q 0,5 

E 0,0025 

Z 3,8416 

N 102,26 
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2.3.4 Herramienta de recolección de información  

La herramienta de recolección de datos que se utilizará en la presente 

investigación es la recopilación documental. El objetivo de escoger este tipo 

de herramienta es porque nos permite recopilar datos de fuentes secundarias 

de los estados financieros a analizar de las industrias del sector textil de la 

ciudad de Guayaquil mismas que se han recopilado de los registros que 

reposan en la Superintendencia de Compañías de Ecuador.  

 

2.3.4.1 Selección de las variables  

 A partir de la recolección de datos financieros se preparará los 

indicadores de las variables seleccionadas en la presente investigación, de 

acuerdo al estudio titulado “Responsabilidad social empresarial y desempeño 

financiero en la industria del plástico en Ecuador” realizado por Padilla, 

Arévalo, Bustamante y Vidal, de la revista de Scielo, en agosto 2017 se extrae 

el Índice de RSE, los cuales se consideran a través de tres pilares 

fundamentales. Los pilares son: (a) responsabilidad económica, (b) 

responsabilidad social y (c) responsabilidad ambiental. Para los indicadores 

del desempeño financiero se consideraron de acuerdo al mismo estudio antes 

mencionado, se extraen los indicadores del desempeño financiero. El 

indicador RSE elegido está debidamente expuesto en la sección 

correspondiente al marco teórico. 

 Los indicadores que se utilizaran para medir el desempeño financiero 

entre estos están: (a) ROA que significa retorno sobre los activos, (b) ROE, 

retorno sobre el capital invertido, (c) ROS, retorno sobre las ventas. Los 

indicadores seleccionados son las razones financieras más efectivas  para 

medir el desempeño financiero (Padilla et al., 2017). Luego de tener el cálculo 

del índice de responsabilidad social empresarial y de los indicadores 

seleccionados para medir el desempeño financiero en este caso el ROA, ROE 

y ROS se realiza la correlación de Pearson. 

 Luego se realiza un análisis de correlación creado por Karl Pearson, 

que estudia la relación de dos variables en escala de intervalo, mismo que 

representa de forma visual la relación entre las variables. Además, es un 

grupo de técnicas para medir la asociación entre dos variables. El coeficiente 
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de correlación describe la fuerza de relación que existe entre las variables en 

escala de intervalo o de razón. Tiene como objetivo medir la fuerza de 

asociación de dos variables aleatorias cuantitativas que se encuentren en una 

distribución normal bivariada conjunta (Restrepo B & González L, 2007). 

 

2.3.5 Herramientas de análisis de datos 

Se utilizarán herramientas de análisis estadístico para la recolección de 

información en el cual consiste en: (a) estadística descriptiva, (b) 

correlaciones, (c) índice de RSE. Este análisis servirá para observar el 

comportamiento de la variable de responsabilidad social empresarial y la 

variable de desempeño financiero y como inciden las variables mediante la 

correlación de Pearson. El presente estudio es no experimental de corte 

transversal y de lógica deductiva. 

La tabla 19 muestra la operacionalización de variables de responsabilidad 

social empresarial RSE y del desempeño financiero. En el cuadro explicat ivo 

de la operacionalización de las variables explica el concepto de cada variable 

y las dimensiones para cada variable siendo las dimensiones de la 

responsabilidad social empresarial RSE: (a) económica, (b) ética, (c) 

voluntaria, (d) legal. Y las dimensiones del desempeño financiero son: (a) 

eficiencia financiera, (b) económica, (c) estratégica. La responsabilidad social 

empresarial es medida por el indicador de índice de RSE y el desempeño 

financiero es medido por los siguientes indicadores: (a) Rendimientos sobre 

activos, (b) índice de rendimiento sobre capital invertido (ROE), (c) Retorno 

sobre las ventas ROS (Padilla et al., 2017). 
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2.4 Operacionalización de variables  
 
Tabla 19. Operacionalización de Variables 

Operacionalización de Variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores 

 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

La RSE se define como un compromiso que  asumen 

las firmas hacia la sociedad y el medio ambiente en 

con el fin de obtener bienestar común y desarrollo 

sostenible (Aguilera & Puerto, 2012). 

 

Económica 

Ética 

Voluntaria 

Legal 

 

Índice de RSE a través de los tres pilares y 

componentes que son: responsabilidad 

económica, productos y gestión de RSE. 

 

Desempeño 

Financiero 

Según Rivera (2012) comentó que el desempeño 

financiero es: “aquella que obtiene desempeños 

eficientes en su gestión por la coherencia en su 

acción, la identificación de su entorno sectorial y sus 

políticas de gobierno” (p. 10) 

Eficiencia financiera  

Económica 

Estratégica 

 

Rendimientos sobre activos (ROA). 

Índice de rendimiento sobre capital invertido 

(ROE). 

Retorno sobre las ventas (ROS). 

Margen neto sobre el total de ventas de la 

empresa. 

Adaptado de: Responsabilidad Social Empresarial y Desempeño Financiero en la Industria del Plástico en Ecuador por Padilla et al., 2017,  Información Tecnológica, 28(4), 
93–102.
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Capítulo III. Nivel de Responsabilidad Social Empresarial 

El presente capítulo está compuesto por la sección referente a la 

primera variable de investigación mismo que nos ayudará a saber cuál es el 

nivel de responsabilidad social empresarial implementado en las empresas 

del sector textil de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, primero se realiza un 

preámbulo que consta en: (a) un análisis de los indicadores que miden la 

responsabilidad social empresarial (RSE), (b) análisis de las empresas que 

aplican responsabilidad social empresarial en los países de Latinoamérica, (c) 

Condiciones de calidad ambiental del Ecuador, (d) análisis de la RSE a nivel 

nacional, (d) implementación de la RSE en la ciudad de Guayaquil y (e) 

propuestas para promover la responsabilidad social empresarial.  

 

3.1 Indicadores de la responsabilidad social empresarial (RSE) 

 Haigh y Jones (2006) afirmaron que existen seis grupos de interés que 

pueden medir la RSE que son: (a) factores inter-organizacionales, (b) 

dinámica competitiva, (c) inversores institucionales, (d) poder de los 

consumidores finales, (e) reguladores gubernamentales y (f) organizaciones 

no gubernamentales. Las exigencias de estos factores han permitido que se 

desarrolle la (RSE). Así mismo, Graves y Waddock (2004) analizaron la 

evolución de a RSE desde los años 70 hasta la actualidad de manera interna 

externa se basaba con relacionarse con las empresas, estructura y 

voluntariados. Sin embargo, existen estándares internacionales que aprueban 

todas las actividades de la RSE, el reporte llamado Global Reporting Iniciative 

(GRI) informa de manera global la información económica, medioambiental y 

social de las empresas. Además de analizar las medidas internas hay 

organismos externos que se interesaron por medir las acciones de las 

empresas que aplican RSE. 

La tabla 20 muestra los principales indicadores externos de la RSE 

recogidos por la literatura que son: (a) índice de polución, (b) encuestas 

específicas, (c) índice reputación corporativa, (d) datos producidos por 

entidades de medición externas. Estos diferentes indicadores para medir la 

responsabilidad social los realizan por lo general los: (a) agentes externos a 
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las empresas, (b) estudios académicos y (c) datos producidos por entidades 

especializadas en responsabilidad social empresarial (RSE). 

 

Tabla 20. Principales Indicadores Externos de RSE Recogidos por la Literatura 

Principales Indicadores Externos de RSE Recogidos por la Literatura 

Tipo de medida Quién lo realiza Objetivo Principal 

característica/problema 

Índice de 

polución  

Agente externo a 

la empresa  

Asegurar la 

objetividad  

Aplica a determinados tipos 

de Industrias. 

Encuestas 

específicas  

Estudios 

académicos  

Medir y 

materializar los 

diferentes 

constructos de la 

RSE. 

Medir la actitud 

de la empresa 

hacia la RSE 

 

Un investigador recoge la 

información de la compañía. 

Índices de 

reputación 

corporativa 

Entidad externa a 

la empresa 

Medir la opinión 

de terceros 

externos a la 

empresa tiene 

sobre ella. 

 

El principal problema es la 

subjetividad de los 

entrevistados. 

Datos 

producidos por 

entidades de 

medición 

externas 

Datos producidos 

por entidades 

especializadas en 

RSE. 

Recoger y 

medir la 

información que 

la empresa 

proporciona 

sobre la RSE. 

Depende del modo de 

medición de cada una de las 

entidades. 

Tomado de: La responsabilidad social corporativa y el desempeño financiero: un análisis en 

empresas mexicanas que cotizan en la bolsa por Alonso, Rodríguez, Cortez, & Abreu, 2012,  
Contaduría y administración, 57(1), 53–77.  
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3.2 Países Latinoamericanos que más aplican responsabilidad social 

empresarial 

En Latinoamérica se empieza a desarrollar la evolución de la RSE más 

en los países como Brasil, Chile y México son los líderes en RSE a nivel 

regional, le sigue el país de Colombia, Argentina y Centroamérica. Ecuador 

es el tercer grupo del continente donde no ha evolucionado la RSE se 

presentan en casos aislados con empresas (Morales, 2012). Latinoamérica 

está pasando por cambios tanto en: (a) económico, (b) político y (c) social. 

Las microempresas, las medianas y las pequeñas empresas están 

conformada con el 99,8% de la estructura empresarial de las empresas 

familiares, y el 0,2% es representado por las grandes corporaciones. 

En la tabla 21 nos muestra los países latinoamericanos que más 

aplican responsabilidad social empresarial y son: (a) Chile, (b) Colombia y (c) 

Ecuador. Siendo entre los tres países el que más aplica responsabilidad social 

empresarial el país de Chile con una participación en los debates de ISO 

26000 de 13,30% y el país que menos aplica responsabilidad social 

empresarial es Ecuador con una participación mínima en los debates de ISO 

26000 de 1,60%. Chile tiene soportes y financiamientos de contribución 

económica de 1’000.000 de la misma manera Ecuador tiene un soporte y 

financiamiento de 1’000.000 y sin embargo se encuentra entre los países 

Latinoamericanos que menos aplica responsabilidad social empresarial 

(RSE). 

Adicional la tabla 21 ilustra que la posición de los stakeholders en el 

país de chile se lleva de una manera más ordenada siendo la organización no 

gubernamental (ONG), los consumidores y los trabajadores quienes tienen 

gran representación frente a la materia de RSE mientras que el gobierno se 

representa como el grupo más débil, en el país de Colombia las ONG y el 

gobierno tienen gran representación en la RSE mientras que el grupo de los 

consumidores y trabajadores tienen posiciones muy débiles y por último 

tenemos al país del Ecuador en el cual el estado tiene una posición frágil frente 

a la RSE y los colaboradores y los consumidores no tienen una buena 

organización (Morán, Rodríguez, Torres, Aguilar, & Villalta, 2016). 
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Tabla 21. Países Latinoamericanos Frente a la Responsabilidad Social Empresarial 

Países Latinoamericanos Frente a la Responsabilidad Social Empresarial 

Variables Chile Colombia Ecuador 

 

¿A     qué     se     

debe     la 

implementación 

de la RSE? 

Requerimientos 

de mercados 

internacionales, 

Consumidores 

extranjeros y 

presiones sociales. 

 

La RS está 

posicionada en la 

agenda de gobierno 

por 

la privatización. 

por exigencias de 

mercados 

internacionales. 

 

Requerimientos 

de mercados   

internacionales 

y la globalización. 

 

Participación   en   

debates 

de ISO 26000 

Posición 

de los stakeholders 

13,30% con 50 

participantes. 

7,71% con 

29 participantes. 

 

1,60% con 6 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

Posición 

De los 

stakeholders 

 

 

Las ONG, los 

consumidores y los 

trabajadores 

tienen gran 

representación 

frente a materia de 

RSE mientras que el 

gobierno se 

presenta como el 

grupo más débil. 

Las ONG y el 

gobierno tienen 

gran representación 

en RSE 

mientras    que    el    

grupo    de 

consumidores    y    

trabajadores 

tienen posiciones 

débiles. 

El Estado frente a la 

RSE es frágil, 

Los consumidores 

Y los colaboradores    

no    están 

Organizados. 

 

Soporte y 

financiamiento 

De Fundación 

AVINA 

La contribución 

económica 

asciende a más de 

USD 1.000.000 

. 

 

La contribución 

económica es 

menor a los USD 

500.000 

La 

contribución 

económica   es   de   

USD 

1.000.000 

. 

 

Tomado de: Stakeholders, Responsabilidad  Social en ecuador por Morán et al.,2016, 
Revista Científica y Tecnológica UPSE, 3(2), 21–30.  
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3.3 Condiciones de calidad ambiental del Ecuador 

La figura 11 muestra la tasa de deforestación en años de estudio del 

año 2000 al año 2016, donde nos deja en evidencia que con el pasar de hay 

gran variación de la tasa de deforestación mismo que son causados por las 

actividades de la mano del hombre o en algunos casos por causas naturales. 

 

Figura 11. Tasa de Deforestación en el Ecuador. Tomado del Instituto 

Nacional de estadísticas y censos (INEC, s/f). Recuperado de 
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/ 

 

La tabla 22 nos muestra la variación que ha tenido de un año a otro, 

donde se ilustra también que con el pasar de los años hay menos tasa de 

deforestación. En el año 2016 de este estudio realizado por el INEC se puede 

constatar que hay una menor deforestación con un promedio anual de 61,112. 

Tabla 22. Tasa de Deforestación 

Tasa de Deforestación 

Tasa de Deforestación  

  
Tasa (%) 

2000 2008 2014 2016 

Tasa Anual de Cambio  -0,65 -0,58 -0,38 -0,48 

Deforestación Promedio Anual  92742 77748 47497 61112 

Tomado de: Tasa de Deforestación en el Ecuador, Instituto Nacional de estadísticas y censos 
(INEC, s/f). Recuperado de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/ 

2000 2008 2014 2016

Tasa (%) -0.65 -0.58 -0.38 -0.48

-0.70

-0.60

-0.50

-0.40

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

Tasa de Deforestación 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/


55 
 

La tabla 23 muestra los lugares donde más hay concentración de 

metales pesados en sedimento superficial  del plomo. Se puede notar que en 

la ciudad que existe más concentración del plomo es en Galápagos y que en 

los años de estudio en el año 2010 subió el promedio de contracción del plomo 

a esmeraldas. 

Tabla 23. Concentración Promedio Anual de Metales Pesados en Sedimento Superficial: P lomo 

Concentración Promedio Anual de Metales Pesados en Sedimento 
Superficial: Plomo 

Tomado de: Instituto Nacional de estadísticas y censos  (INEC, s/f). Recuperado de 
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/ 

 En la figura 12 nos muestra el estudio realizado durante el año 2009 al 

año 2010 mismo que refleja que Galápagos tiene un porcentaje muy alto de 

concentración del plomo, seguido de Esmeraldas que también tiene 

porcentajes altos de plomo y por último tenemos a la ciudad del Guayaquil 

que la ciudad que tiene menos concentración del plomo. Se puede decir que 

el plomo llega a la atmosfera a través de deliberaciones de minas y fábricas 

etc. 

 

Figura 12. Concentración promedio anual del plomo en sedimento superficial. 
Tomado de: Instituto Nacional de estadísticas y censos, (INEC, s/f). 

Recuperado de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/ 

10.27
11.60 13.2613.52

10.70

14.33

0.00

10.00

20.00

Esmeraldas Guayas Galápagos

m
g/

kg

Concantración Promedio Anual de Plomo en Sedimento Superficial 

2009 2010

Lugar 
Estación de 
Monitoreo 

Concentración Promedio Anual de Plomo                                                                                                                                                                              
mg/kg                                                              

2009 2010 
Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio 

Esmeraldas  Esmeraldas  <9* 10,30 10,27 <9* 13,50 13,52 

Guayas  

Cuenca 

Baja Río 
Guayas 
(Sector Sur- 
Sector 
Norte) 

9,3 14,50 11,60 <9* 10,70 10,70 

Galápagos  

Bahia 

Naufragio 
(Isla San 
Cristóbal) 

10,5 16,50 13,26 10,0 17,10 14,33 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/
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 La tabla 24 muestra la disposición del agua no tratada por los 

municipios. Hace referencia al destino final que dan los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, de las aguas residuales que no han recibido ni 

un tipo de tratamientos previo a la descarga del ambiente.  

 

Tabla 24. Disposición Final del Agua no Tratada 

Disposición Final del Agua no Tratada 

Año Desagregación 

Sitios de descarga de agua residual no tratada 
Total 

Río  Quebrada  Otros  

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

201

5 
Nacional 80 59,26% 34 25,19% 21 15,56% 135 100% 

201
6 

Nacional 76 56,30% 41 30,37% 18 13,33% 135 100% 

Tomado de: Instituto Nacional de estadísticas y censos por INEC, s/f. Recuperado de: 
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/ 

 La figura 13 muestra la caracterización de los residuos sólidos por tipo 

de residuo 2016. El gráfico se muestra en porcentajes es decir muestra cuanto 

residuo sólido hay en el país del Ecuador.  

 

Figura 13. Caracterización de los residuos sólido por tipo de residuo 2016. 
Tomado de: Instituto Nacional de estadísticas y censos, por INEC, s/f. 

Recuperado de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/ 
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Desde el año 2015 a la categoría de plástico se desagrego el plástico 

rígido y plástico suave, de la misma manera a la categoría de pañales se le 

agregaron otros residuos como: (a) papel higiénico y (b) toallas sanitarias. La 

categoría de caucho, textil, lámparas y focos. Se puede notar en el gráfico lo 

que más genera residuos es el residuo orgánico con un 58%. En la tabla 25 

se muestra la producción per cápita de los desechos sólidos según las 

regiones del Ecuador. 

Tabla 25. Producción Per Cápita de Desechos Sólidos (Urbano), Según Región Natural 

Producción Per Cápita de Desechos Sólidos (Urbano), Según Región Natural 

Región natural 
Producción Per Cápita en la Zona Urbana (kg/hab/día) 

2014 2015 2016 

Nacional 0,57 0,58 0,58 
Sierra 0,56 0,56 0,56 
Costa 0,59 0,59 0,61 

Amazonía 0,54 0,57 0,57 
Insular 0,72 0,72 0,73 

Tomado de: Instituto Nacional de estadísticas y censos, por INEC, s/f. Recuperado de 
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/ 

  

En la siguiente figura 14 se representa de forma gráfica la producción 

per cápita a nivel nacional por los años de estudio establecidos. La gráfica 

muestra que no es tanta la variación de un año a otro y que en el año 2015 se 

mantiene constante con el año 2016. 

Figura 14. Producción per cápita urbana. Tomado de: Instituto Nacional de 
estadísticas y censos por INEC, s/f). Recuperado de: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/ 
 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/
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3.4 Responsabilidad social empresarial en el Ecuador  

Las empresas en el Ecuador en su gran mayoría no conocen el 

significado de la RSE, las firmas no se basan en un programa de RSE debido 

a que desconocen cómo aplicarlo y en las empresas no se manifiesta a sus 

grupos de interés los resultados positivos por el miedo que los colaboradores 

pidan incentivos económicos de apoyo en proyectos o actividades que 

requieran patrocinio. Un estudio realizado en el Ecuador indica que el 50 % 

de las empresas ecuatorianas plantean el modelo de la RSE de manera 

natural no de manera técnica o sistematizada y sin tener conocimientos que 

el aplicar el modelo se la puede considerar como empresa socialmente 

responsable. La RSE se define como un compromiso que  asumen las firmas 

hacia la sociedad y el medio ambiente en con el fin de obtener bienestar 

común y desarrollo sostenible (Aguilera & Puerto, 2012). 

Las normas ISO está vinculada estrechamente con la sostenibilidad de 

la (RSE) en las tres dimensiones que son: (a) económica, (b) medioambiental 

y (social). Se mencionó que al vincular la RSE con la responsabilidad 

económica las firmas se enfrentan a un cambio con respecto a producir bienes 

y servicios mismo que se contribuye de manera positiva al medioambiente y 

a la disminución de gastos para el empresario de las firmas y a su vez se 

generarían más plazas de empleos para los ecuatorianos  y a incentivar el 

consumo nacional (Fernández, 2013). Por otra parte las empresas 

socialmente responsables deben enfocarse en la parte social, con la evolución 

de la sostenibilidad que contribuya a dar un mejor estilo de vida a la sociedad.  

El medio ambiente es una fuente de recursos naturales y económicos 

además es un factor importante para las decisiones empresariales 

(Bengochea, 2010). El Ecuador enfrenta oportunidades y desafíos con la RSE, 

se analiza la evolución de la materia en Latinoamérica a través de  

investigadores científicos. La RSE empieza a evolucionar en Latinoamérica 

por la necesidad de relacionar la sociedad con las empresas desde el siglo 

XVI al XIX siendo en este tiempo cuando más se promovía la ayuda social 

incentivada por los valores éticos y religiosos de los dueños de las firmas. 

En el Ecuador la RSE ha sido muy cambiante debido a los intereses  de 

los empresarios, sociedades y sociedad civil llevándose a cabo en congresos, 
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debates y servicios profesionales además de reportes de sostenibilidad de la 

(RSE). En el Ecuador existen algunas entidades promotoras de la (RSE) entre 

estas podemos mencionar: (a) IDE Business School, (b) Fundación AVINA, 

(c) Cooperación Alemana al desarrollo GIZ, (d) Ekos negocios, (e) Cámara de 

comercio Ecuatoriana Americana, (f) Consultor apoyo  y el ministerio de 

coordinación de la producción, empleo y competitividad y estas mismas 

entidades realizaron  un estudio en el año 2012 sobre la responsabilidad social 

en los negocios. 

Un estudio realizado y publicado en la revista científica y tecnológica 

UPSE nos muestra un análisis de alcance nacional en el cual deja en 

evidencia que 7 de cada 10 consumidores tienen conocimientos de lo que 

significa RSE. Es de gran importancia mencionar que la empresa Deloitte, 

mediante su reporte anual en materia de responsabilidad corporativa y 

sostenibilidad muestra la postura que tiene el empresario frente al tema de la 

(RSE) mediante encuestas que dieron como resultado que el 66% afirman que 

la responsabilidad corporativa va de la mano con el rendimiento económico y 

financiero de la organización. Las personas encuestadas nos afirman que la 

sostenibilidad organizacional representa un 55% es administración en el 

apoyo de la alta dirección (Morán et al., 2016). 

Las empresas tienen gran interés en el enfoque en el desarrollo 

económico por esta razón buscan alternativas para mejor la situación 

financiera y se tiene como opción aplicar RSE con el objetivo de mantener una 

buena relación con los grupos de interés con un rendimiento financiero 

sostenible (Coba, Díaz, Zurita & Proaño, 2017). Las empresas en la actualidad 

no solo deben enfocarse en la generación de recursos económicos sino más 

bien también tener en cuenta el bienestar social y ambiental. El recurso 

económico financiero de las empresas va cogido de la mano con la aplicación 

de responsabilidad social empresarial (RSE)  debido a que nos brinda muchos 

beneficios como lo muestra la tabla 26 y estos beneficios son en los ámbitos: 

(a) comercial, (b) financiero, (c) laboral, (d) medioambiental, (e) Legal. Estos 

beneficios mejoran la reputación de las empresas, permitiéndonos tener la 

fidelización de los clientes y nos ayuda a posicionarnos en los mercados. 
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Tabla 26. Beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial 

Beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial. De responsabilidad 

Tomado de: Hacia la responsabilidad social empresarial de pequeñas empresas: caso México 
por López, 2013, Revista Internacional Administración & Finanzas, 6(6), 39-54. 
. 

 

Ámbito Beneficios 

Comercial  Reputación e imagen positiva  

 Fidelidad de los clientes 

Posicionamiento y 

diferenciación de marca Acceso 

a nuevos mercados 

Financiero  Atracción de inversiones. 

 Reducción de costos de 

operación. Incremento de ventas 

Rentabilidad de largo plazo.  

 Disminución de la percepción del 

riesgo para posibles inversores. 

Laboral  Reducción de ausentismo. 

 Incremento del nivel de 

motivación para desarrollar 

tareas Compromiso en el trabajo 

(no sólo por obtener una 

compensación económica). 

 Productividad laboral Captación 

y retención de talentos 

Medioambiental  Reducción de costos de 

producción (disminución de 

desechos).  

 Eficiencia en el uso de recursos 

Calidad e innovación en 

productos 

Legal  Disminución de costos por el 

respeto a la legislación Mejora 

las relaciones con la autoridad 
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3.4.1 Implementación de RSE en el Ecuador  

 El diseño de estrategia de implementación tiene muchos involucrados 

a nivel interno. Es importante que las empresas pongan en práctica la 

participación de los colaboradores debido a que esto es clave si se quiere 

implementar una buena práctica de responsabilidad social desde el punto de 

las  estrategias hacia los operadores. En la tabla 27 nos muestra las áreas de 

las empresas que participan en el diseño e implementación de la estrategia 

de la RSE, donde podemos observar que el área que se involucra más en 

diseño y la implementación es el departamento de recursos humanos y el área 

que menos participa en el diseño es el departamento de RSE y el área que 

tiene menos participación en la implementación de la RSE es el comité de 

RSE. 

 

Tabla 27. Áreas de las Empresas que Participan en el Diseño e Implementación de la Estrategia de la (RSE) 

Áreas de las Empresas que Participan en el Diseño e Implementación de la 

Estrategia de la (RSE) 

Áreas de la empresa en 

estrategia de RS 

Diseño Implementación 

Comité de RSE 12% 11% 

Departamento de RSE 9% 12% 

Departamento de ambiente 19% 16% 

Departamento de seguridad 

Industrial 

21% 24% 

Departamento de recursos 

humanos 

44% 51% 

Departamento o área de 

producción 

13% 20% 

Departamento de 

comunicación 

17% 22% 

Departamento de marketing 25% 24% 

Departamento de asuntos 

externos/relacionales 

institucionales 

12% 12% 

Tomado de: Estudios de responsabilidad social de empresas del Ecuador por Business 
School por Avina, Cooperación Alemana del Desarrollo, IDE Business School Ecuador, 2012. 
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Como podemos observar en la tabla 28 nos muestra las principales 

dificultades para implementar la estrategia de responsabilidad social 

empresarial (RSE) en las empresas del Ecuador de acuerdo a su tamaño. En 

la figura se muestra de acuerdo al tamaño de las empresas y mediante 

porcentajes la dificultad que tienen las empresas para implementar la RSE. 

Las principales dificultades que han enfrentado los inversionistas para 

implementar la RSE son: (a) costos asociados, (b) falta de información de 

personal a cargo, (c) dificultad para establecer políticas y procedimientos 

derivados de la responsabilidad social, (d) falta de información de la 

responsabilidad social empresarial, (e) falta de aliados y cooperación y falta 

de interés por parte de las áreas de la empresa. Se puede observar que en 

las empresas medianas es donde se encuentra más dificultad en los costos 

asociados con un porcentaje del 50%, seguido de las empresas pequeñas que 

tiene dificultades en el costo de asociados con un 45%. 

 

Tabla 28. Principales Dificultades para Implementar la Estrategia de (RSE) en Empresas Según Tamaño en el Ecuador 

Principales Dificultades para Implementar la Estrategia de (RSE) en Empresas 

Según Tamaño en el Ecuador 

Detalle Total Empresas 

grande 

Empresas 

mediana 

Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Micro 

Costo asociados 45% 37% 50% 45% 42% 

Falta de información  42% 39% 41% 35% 47% 

Falta de información 

RSE 

29% 42% 32% 8% 29% 

Dificultad para 

establecer políticas 

26% 40% 31% 15% 26% 

Falta de aliados y 

cooperación  

23% 29% 18% 25% 25% 

Falta de interés por 

parte de áreas de 

empresas 

20% 23% 32% 14% 14% 

No hemos 

enfrentado 

dificultades 

18% 14% 12% 15% 25% 

Falta de compromiso 

a la directiva  

13% 13% 24% 13% 4% 

Falta de tiempo 

laboral 

12% 0% 3% 3% 2% 

Tomado de: Estudios de responsabilidad social de empresas del Ecuador  por por Avina, 

Cooperación Alemana del Desarrollo, IDE Business School Ecuador, 2012. 
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3.5 Implementación de la responsabilidad social empresarial en la ciudad 

de Guayaquil 

 En esta sección daré a conocer el nivel de implementación de la 

responsabilidad social empresarial (RSE) en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.5.1 Responsabilidad social empresarial en el banco Guayaquil 

 El banco Guayaquil aplica responsabilidad social empresarial (RSE) 

teniendo un compromiso con la sociedad y la aceptación de su rol en ella. El 

banco Guayaquil es una institución socialmente responsable, en la figura 15 

nos muestra en la línea de acción  social de las tres dimensiones que son: (a) 

dimensión económica, (b) dimensión social y (c) dimensión ambiental. Todas 

las políticas y acciones que toma el banco Guayaquil tienen como finalidad 

promover el bienestar económico, profesional y moral de las personas a quien 

le afecte, especialmente a los que son accionistas. El compromiso del banco 

Guayaquil basado en las dimensiones mismas que se encuentran plasmadas 

en Balanced Scorecard (BSC). El programa antes mencionado tiene la 

participación de todas las áreas y de esta manera el banco Guayaquil 

mantiene gestiona su modelo de sostenibilidad empresarial.  

 

Figura 15. Dimensiones en la que se basa el banco Guayaquil. Tomado de: 
Banco Guayaquil > Información Corporativa > Responsabilidad Social 
Empresarial, por Banco Guayaquil, s/f. Recuperado de: 

https://www.bancoguayaquil.com/Institucional/Responsabilidad-Social-
Empresarial 

https://www.bancoguayaquil.com/Institucional/Responsabilidad-Social-Empresarial
https://www.bancoguayaquil.com/Institucional/Responsabilidad-Social-Empresarial
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 El banco Guayaquil también cuenta con un programa de educación 

financiera en el cual difunde, sensibiliza y educa a niños, jóvenes y adultos 

sobre productos y servicios bancarios. El banco Guayaquil también colabora 

de manera activa con el colegio técnico laboral Montepiedra, además auspicia 

el concurso internacional “La compañía” concurso organizado por fundación 

Junior Achievement Ecuador, brinda ayuda a la fundación Jacinta y Francisco, 

además de incentivar a sus colaboradores en los hábitos de conservación de 

la naturaleza y respeto hacia el medio ambiente.  

 

3.5.2  Responsabilidad social empresarial PRONACA 

 La responsabilidad social empresarial que tiene PRONACA es mejorar 

la calidad de vida familiar a través de productos de calidad, nutritivos y 

saludables. Para el bienestar familiar PRONACA brinda: (a) 15 líneas de 

productos saludables para los hogares ecuatorianos y (b) 1,472 ítems de 

estas marcas contribuyen al bienestar social. Genera bienestar ambiental 

maximizando el cuidado de la naturaleza, aportando a la prevención de sus 

recursos. Bienestar social a: (a) 35,000 plazas indirectas de trabajo 

generados, (b) 7,784 plazas directas de trabajos generados, (c) personas 

beneficiadas con ayuda alimenticia, (d) 554 graduados en el programa “Nunca 

es tarde para aprender” NEPTA que ayuda a nuestros colaboradores a 

obtener su bachillerato. 

 3.5.3 Responsabilidad social empresarial de Movistar  

 La responsabilidad social de la empresa Movistar es brindar apoyo a la 

sociedad: (a) demostrando preocupación por las personas, (b) trabajan por un 

mundo digital y solidario, (c) transformar la educación digital, y (d) mejorar las 

oportunidades de desarrollo. En la figura 16 nos muestra como la empresa 

Movistar aplica su responsabilidad social en su empresa para mantener un 

desarrollo sostenible. La empresa Movistar se centra en aplicar la (RSE) en 

cuatro áreas importantes que son: (a) la educación, (b) la empleabilidad, (c) 

arte y cultura y (d) voluntariado. 
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Figura 16. Desarrollo de programas educativos, sociales y culturales. Tomado 
de: Página oficial de movistar. Recuperado de: 

https://www.movistar.co/responsabilidad-social-empresarial 
 

3.5.3 Responsabilidad social empresarial de la Cervecería 

nacional del Ecuador 

 La cervecería nacional para realizar su sueño de ser sostenible se 

centra en tres áreas importantes tanto para la industria como para el mundo y 

son: (a) un mundo más saludable, (b) un mundo más limpio y (c) un  mundo 

en crecimiento. En octubre del año 2016 actualizan su estrategia de 

sostenibilidad a un mundo mejor alineados a las tres pilares fundamentales  

de la responsabilidad social empresarial que son: pilar económico, (b) pilar 

social y (c) pilar ambiental. La figura 17 muestra las estrategias de la de CN 

respecto a la responsabilidad social empresarial. 

 

Figura 17. Estrategias de CN respecto a la (RSE). Tomado de: Página oficina 
de Cervecería nacional. Recuperado de: http://cerveceria-
nacional.com/docs/01-Factsheet-Panama.pdf 

https://www.movistar.co/responsabilidad-social-empresarial
http://cerveceria-nacional.com/docs/01-Factsheet-Panama.pdf
http://cerveceria-nacional.com/docs/01-Factsheet-Panama.pdf
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 Hay muchas empresas reconocidas en el Ecuador que aplican 

prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE) para tener una 

sostenibilidad permanente y de tal manera tener un beneficio económico y  

bienestar de la sociedad. Sin embargo las Industrias del sector textil de la 

ciudad de Guayaquil que no aplica RSE o la realizan pero de una manera 

medianamente. Puede ser porque no se encuentran listas para aplicar RSE o 

no tienen el significado y los beneficios que genera la RSE.  

 

3.6 Propuestas para promover la responsabilidad social empresarial  

 3.3.1 Investigación 

 Se debe impulsar a la investigación de temas que estén relacionados a 

la RSE además de incentivar a realizar estudios de la RSE, para que se 

puedan tomar conciencia que el implementarlo como estrategia se generaría 

un mercado sostenible, y así dejar en evidencia al empresario que la RSE 

resulte atractivo para aplicarlo en la empresa. Se debe reservar espacios para 

lograr una comunicación con las empresas tanto públicas como privadas del 

sector en unión con los organismos gubernamentales para que se logre 

proponer alternativas de proyectos de desarrollo social. Elaborar indicadores 

de RSE tanto internos como externos que midan la actuación de los sectores 

en general o de un sector en específico nos permitirá conocer el diagnóstico 

general o específico de los sectores con menos evolución en el tema y se 

pueda tomar acciones al respecto para aportar en su desarrollo. 

 

 3.3.2 Alianza y redes  

 Se debe crear alianzas y redes entre empresas y organismos 

gubernamentales que tengan como finalidad crear acciones para el desarrollo 

sustentable y a su vez promocionar la RSE, teniendo también como opción 

que las cámaras de comercio a los que se asocian las empresas puedan 

aportar en el desarrollo de la RSE. Las redes servirán como medio de 

comunicación e intermediario para desarrollar programas que permitan la 

comunicación directa con la sociedad donde se podrá conocer la necesidad 

que tiene cada una de estas personas y a su vez que estén relacionadas con 

el sector con el cual es el diálogo y así poder establecer alternativas de 
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acciones para poder aportar a la sociedad. Se deja en evidencia que mediante 

las redes empresariales se puede manejar las buenas prácticas de la RSE y 

a su vez se logra apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la evolución 

para que sean catalogadas como socialmente responsables.  

 

 3.3.3 Información y difusión  

 Se debe realizar bases de datos o también tomar como alternativa la 

creación de sitios web que contengan información sobre proyectos 

socialmente responsables al sector y donde los empresarios interesados en 

contribuir con la sociedad puedan acudir para ser partícipes del proyecto, 

sobre todo en aquellos proyectos que tengan que ver con campo de acción 

explícito y de esta manera ellos podrán contribuir en los cuales tengan más 

experiencia ya sea con alguna técnica o de conocimientos adquiridos a lo 

largo de su carrera. El difundir y apoyar proyectos de desarrollo de estrategias 

que visualice la experiencia de la RSE de los diferentes sectores crea una 

motivación y sobre todo visualizando los logros que pueden obtenerse.  

 

 3.3.4 Pautas voluntarias  

 Las pautas voluntarias pueden ser evidenciadas de la siguiente 

manera: 

 

 3.3.4.1 Mecanismo de certificación  

 Este método es muy utilizado en los países como Brasil y México, este 

método solo se otorga a las firmas que cumplen con los principios de la RSE 

de esta forma se hace conocer a la sociedad a las empresas que están 

comprometidas con la sociedad y con el medio ambiente. En el Ecuador se 

está llevando a cabo este método, pero falta difusión del mismo y estrategias 

para hacer que todos los sectores que generen ingresos al país sean parte de 

este tipo de merecimiento. En la actualidad en el Ecuador este método de 

certificación está muy enfocado a los sectores productivos y se deja de lado a 

los sectores de servicios mismo que mediante una difusión también se podría 

motivarlos a que apliquen la (RSE).     
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 3.3.4.2 Fondo común para desarrollo social 

 Este tipo de pauta se trabaja en conjunto con el gobierno es decir 

algunas empresas de un sector específico junto con el gobierno han 

establecido un fondo para el desarrollo de la sociedad, donde las empresas 

aportan con parte de sus utilidades antes de la declaración de impuestos. En 

mucho de los gobiernos se desarrolla pautas para los problemas de la 

igualdad de género. Estas pautas son de gran estrategia para aplicar en los 

diferentes sectores económicos pero primero se debe realizar un análisis del 

impacto considerando la realidad actual de cada uno de los sectores.  

 

 3.3.5 Estándares obligatorios  

 Existen algunos países que consideran que la (RSE) es importante 

aplicarla en las empresas por esta razón han optado medidas obligatorias 

para conseguir que las empresas sean socialmente responsables: 

 

 3.3.5.1 Reportes de asuntos sociales y ambientales 

 Promulgar una ley para todos los países donde se exige a todas las 

empresas a informar sus acciones sociales y medioambientales a través de 

reportes estándar como los que emite el Global Reporting Initiative. Esta 

alternativa puede ser considerada para Ecuador debido a que en ocasiones 

las empresas buscan contribuir con la sociedad pero no tienen conocimiento 

de cómo presentar el reporte. Pero en el Ecuador en la actualidad el tema de 

la RSE está en evolución por lo cual se debe considerar primero una formación 

profesional.  Tanto las pautas voluntarias como los estándares obligatorios 

dejan en consecuencia principios de transparencia, rendición de cuentas y 

derechos laborales. Se considera este mecanismo como una excelente 

herramienta para crear conciencia de los beneficios que pueden generar y a 

su vez se pueda exigir a los sectores tanto públicos como privados a que sean 

socialmente responsables. 
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 3.3.6 Promover la RSE como forma de aumentar el comercio y la 

competitividad  

 Los organismos gubernamentales son los que promueven para 

evolucionar en el tema de aumentar el comercio y la competitividad en las 

empresas de manera que se consideren a las firmas socialmente 

responsables. Se toma como ejemplo el país de Brasil a través del servicio de 

apoyar todas las empresas para estimular la aplicación de la RSE y se 

consideren socialmente responsables, también se puede tomar como ejemplo 

el país de Canadá que en conjunto con los organismos gubernamentales 

promueven la RSE en todas las empresas tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 

 3.3.7 Fondos gubernamentales 

 Los gobiernos deben asignar fondos para apoyar a las empresas y a 

su vez implementar planes de acción de RSE en las firmas. Este mecanismo 

nos ayuda a mantener una buena relación entre los gobiernos y las empresas 

y para optar por este tipo de mecanismo se debe desarrollar una evaluación 

o verificación de cumplimiento debido a que si no se cuenta con dicha 

herramienta no se puede cuantificar los beneficios de esta política. Para 

implementar este tipo de programas se requiere de subsidios de los gobiernos 

siempre y cuando estén en capacidad para hacerlo.  
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Capítulo IV. Análisis Financiero de la Industria Textil 

En el siguiente capítulo consiste en el panorama financiero del subsector 

textil el cual va a contener tres secciones. La primera sección comprende un 

análisis de la industria a nivel global se va a hacer un resumen de la situación 

de Colombia. En la segunda sección comprende un análisis local en el cual 

comprende los índices al productor de disponibilidad nacional, los índices de 

actividad registrada, ventas, número de empresas, puesto de trabajo, 

exportación, importaciones e indicadores financieros. La tercera sección se 

analiza a nivel local en el cual se muestran datos de números de puesto de 

trabajo, las ventas y generación de utilidades en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1 La industria textil a nivel global 

Para el análisis global se lo hará del país cerco el cual es Colombia, el 

cual según INEXMODA muestra el comportamiento de la industria textil. Lo 

que se puede decir es que los índices que muestra la producción y ventas es 

que mejoraron esto en su parte también se debe a que la confianza de los 

consumidores colombianos en el sector ha aumentado. Otro punto que se 

señala es los crecimientos monetarios del tamaño de mercado en cual refleja 

5,8% en el mes de julio 2017. Finalmente, para el caso de las importaciones 

los países que más importa es China el cual ha aumenta del mes de junio con 

respecto al año anterior mientas que el país al cual mayor se exporta es 

Estados Unidos (INEXMODA, 2018). 

 

4.2 La industria textil a nivel nacional 

4.2.1 Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-

DN) 

El IPP-DN es un deflactor que ayuda a controlar la inflación debido a que 

mide las variaciones de los precios de los productos que conforman en un 

subsector, pero según las ventas del mercado interno (Instituto nacional de 

estadística y Censo, 2017). La presentación de estos datos va a ser mediante 

la tabla 29 que nos muestra las variaciones mensuales mientras que la figura 

20 presenta el índice general. Los datos que se presenta son en base al 

código CIUU que formen parte al subsector textil, el cual consiste en: C13 
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Fabricación de productos textiles, C131Hilatura, tejedura y acabados de 

productos textiles, C1311Preparación e hilatura de fibras textiles, C1312 

Tejedura de productos textiles, C139 Fabricación de otros productos textiles, 

C1391Fabricación de tejidos de punto y ganchillo, C1392 Fabricación de 

artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir, 

C1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes y C1399 

Fabricación de otros productos textiles n.c.p, C14 Fabricación de prendas de 

vestir, C141Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel, C1410 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel, C143 Fabricación 

de artículos de punto y ganchillo y C1430 Fabricación de artículos de punto y 

ganchillo. 

 

Tabla 29. Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional por Variación Mensual 

Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional por Variación 

Mensual 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019) . Instituto Nacional de 
Estadística y Censos. Recuperado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec//historicos-ipi-m/  

  

CIIU dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 

C13 0,07 0,18 -0,30 -0,39 -1,31 -0,46 -0,72 0,24 

C131 0,06 0,29 -0,07 0,00 -2,04 -0,16 -1,15 0,32 

C1311 0,00 0,00 -0,34 0,00 -3,83 -0,40 -2,70 0,81 

C1312 0,10 0,49 0,11 0,00 -0,81 0,00 -0,13 0,00 

C139 0,08 0,00 -0,67 -1,02 -0,12 -0,95 -0,02 0,13 

C1391 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 -0,74 0,00 

C1392 0,09 0,00 -0,80 -1,12 -0,14 -1,11 0,00 0,00 

C1394 0,00 0,00 0,00 -0,72 0,00 0,00 0,00 1,44 

C1399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C14 -0,02 0,33 -0,12 0,10 0,09 -0,10 0,03 0,05 

C141 -0,02 0,36 -0,13 0,10 0,10 -0,11 0,04 0,05 

C1410 -0,02 0,36 -0,13 0,10 0,10 -0,11 0,04 0,05 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/historicos-ipi-m/
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Figura 18. Índice de precio al productor de disponibilidad nacional Índice de 
precio al productor de disponibilidad nacional. Tomado de: Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, por Históricos IPI-M. Instituto Nacional de Estadística 

y Censos: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Quito, Ecuador, 2019. 
Recuperado de: de http://www.ecuadorencifras.gob.ec//historicos-ipi-m/  

 

4.2.2 Índice de Nivel de Actividad Registrada (INA-R) 

El INA-R permite conocer el desempeño económico que presentan los 

sectores y subsectores de la economía nacional, pero basándose en las 

ventas que son registrada por el Servicio de Rentas Internas mostradas en el 

formulario 104 de la declaración mensual de IVA, con la diferencia que índice 

muestra sus resultados según la nomenclatura CIIU-3. A continuación, en los 

datos mostrados por tabla 30 y figura 19 se encuentra clasificados de la 

siguiente forma: D17 fabricación de productos textiles, D171 hilatura, tejedura 

y acabado de productos textiles, D172 fabricación de otros productos textiles, 

D173 fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo, D 18 Fabricación 

de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles y D 181 Fabricación de prendas 

de vestir, excepto prendas de piel. En la tabla se detalla la variación mensual 

de este indicador tomando en consideración de diciembre del 2018 a mayo 

2019 en donde se muestra que muchas de estas variaciones son negativas. 

Mientras que para el grafico se detalla el comportamiento de este indicador 

en los mismos meses. 
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Tabla 30. Índice de Nivel de Actividad Registrada 

Índice de Nivel de Actividad Registrada 

CIIU dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 

D17 -10,95 24,04 -13,07 -13,62 4,38 -0,96 

D171 -11,91 17,10 -15,58 -0,91 3,88 -4,28 

D172 -11,34 32,94 -15,76 -19,45 7,84 0,63 

D173 -7,43 10,01 9,65 -19,36 -0,70 -6,60 

D18 82,64 95,31 108,14 95,46 95,01 89,36 

D181 81,84 95,82 108,95 96,78 94,71 90,90 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos por Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, 2019. Recuperado de: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-de-nivel-de-la-
actividad-registrada/ 

 

 

Figura 19. Índice de nivel de actividad registrada. Tomado de: Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, por  Históricos INA-R. Instituto Nacional de 

Estadística y Censos: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Quito, 
Ecuador, 2019. Recuperado de: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-
de-nivel-de-la-actividad-registrada/ 
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4.2.3 Ventas nacionales  

Las ventas nacionales consisten en las transacciones comerciales de 

bienes o servicios durante el año 2017, el cual son los últimos datos de 

estudios publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Basándose en el último año se presenta la tabla 31 y figura 20 a continuación. 

En la tabla que se muestra a continuación muestra los ingresos de ventas en 

valores monetarios generados por el C13 el cual pertenece a la fabricación de 

productos textiles, mientras que en la figura  se muestra los ingresos en 

porcentajes.  

 

Tabla 31. Ventas Nacionales 

Ventas Nacionales. 

C Industrias Manufacturera 
   

33.583.515.200,00  

C13 Fabricación de productos textiles 
         

532.075.313,00  

C 131 Hilatura, Tejedura y acabados de productos 
textiles 

         
364.116.282,00  

C 139 Fabricación de otros productos textiles 
         

167.959.031,00  

C14 Fabricación de prendas de vestir 
         

604.639.268,00  

C141 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas 
de piel 

         
551.832.334,00  

C142 Fabricación de artículos de piel 
                    

92.936,00  

C143 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 52.713.998,00 

  
Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, por Instituto Nacional de Estadística 
y Censos, por laboratorio de empresas, 2019. Recuperado de: Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
https://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=empresas_t
est.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true  

 
 

Para el gráfico se muestra el porcentaje que representa las ventas detallado 

la actividad económica C 13 y C 14 que conforman la industria textil. Se detalla 

el porcentaje de representación de las actividades económicas que conforman 

el C13, las cuáles son la fabricación de otros productos textiles así como 

también hilatura y tejedura. 

 

 

https://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=empresas_test.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true
https://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=empresas_test.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true
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Figura 20. Ventas nacionales 2017. Tomado de: Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, por  Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Laboratorio de empresas, 2019. Recuperado de: 
https://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?docume
nt=empresas_test.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true 

 

4.2.4 Número de empresas  

Según las fuentes de INEC el número de empresas que se encuentra 

activas y registradas con clasificación CIUU que pertenecen a la industria textil 

se muestra a continuación en la tabla 32 es donde se muestra los valores 

absolutos del número de empresas del año 2017. Mientras que en la figura 21 

se muestra en porcentaje en relación a la industria manufacturera a la cual 

pertenece al sector de estudio. Mostrando el peso que tiene el número de 

empresas textiles en el sector manufacturero por lo cual vemos que las 

empresas con clasificación C139 tiene mayor peso. 
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Tabla 32. Número de Empresas 2017 en Valores Absolutos 

Número de Empresas 2017 en Valores Absolutos. 

C Industrias Manufacturera 7.600 

C13 Fabricación de productos textiles 284 

C 131 Hilatura, Tejedura y acabados de productos textiles 107 

C 139 Fabricación de otros productos textiles 177 

C14 Fabricación de prendas de vestir 794 

C141 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas 

de piel 
767 

C142 Fabricación de artículos de piel 1 

C143 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 26 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos por Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, por Laboratorio de empresas, 2019.  Recuperado de: 
https://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=empresas_t
est.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true 

 

Figura 21. Número de empresas registras en el INEC 2017 en porcentaje.  
Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Instituto 
Nacional de Estadística y Censos por Laboratorio de empresas, 2019. 

Recuperado de: 
https://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?docume
nt=empresas_test.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true 
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4.2.5 Empleo  

Como es de importante conocer el número de empresas que pertenecen 

al subsector de estudio así mismo se muestra el número de empleo que 

proporcionan para el país. Aquí se analizan las personas que realizan 

actividades laborales por las que perciben sueldos y salarios, son afiliados al 

IESS y tienen derecho a la seguridad social. En la tabla 33 que se muestra a 

continuación se muestra el número de puesto de trabajo que se genera a nivel 

nacional. Para el figura 22 se muestra el porcentaje que representa es número 

de puesto de trabajo para la industria principal que es la manufacturera. 

Tabla 33. Número de Puestos de Trabajo 

Número de Puestos de Trabajo 

C Industrias Manufacturera 1.526.800 

C13 Fabricación de productos textiles 9.653 

C 131 Hilatura, Tejedura y acabados de productos textiles 6.220 

C 139 Fabricación de otros productos textiles 3.433 

C14 Fabricación de prendas de vestir 16.031 

C141 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 14.708 

C142 Fabricación de artículos de piel 4 

C143 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 1.319 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, por Instituto Nacional de Estadística 

y Censos. Laboratorio de empresas, 2019. Recuperado de: 
https://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=empresas_t
est.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true 

 

Figura 22. Número de empleos generados en el 2017. Tomado de: Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, por Laboratorio de empresas, 2019. 

Recuperado de: 
https://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?docume
nt=empresas_test.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true 
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4.2.6 Exportaciones 

Cuando se habla de exportaciones se menciona a las ventas de bienes  

servicios para uso o consumo desde el país hacia el resto del mundo. En la 

tabla se muestra los ingresos monetarios en las exportaciones de textiles 

según la clasificación CIUU. La figura 23 muestra en porcentaje la 

representación de esta venta para la industria manufacturera y para el 

subsector textil mostrando que el peso de estas actividades económicas es 

bajas. 

 

Tabla 34. Ventas en Valores Monetarios del Subsector Textil en el año 2017 

Ventas en Valores Monetarios del Subsector Textil en el año 2017 

C Industrias Manufacturera 7.763.461.456,00 

C13 Fabricación de productos textiles 56.795.315,00 

C 131 Hilatura, Tejedura y acabados de productos textiles 37.140.971,00 

C 139 Fabricación de otros productos textiles 19.654.344,00 

C14 Fabricación de prendas de vestir 31.493.530,00 

C141 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 23.839.504,00 

C142 Fabricación de artículos de piel 491,00 

C143 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 7.653.535,00 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, por Laboratorio de empresas, 2019 
Recuperado de: 
https://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=empresas_t
est.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true 

 

Figura 23. Exportaciones del subsector textil en porcentaje en el año 2017. 
Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, por Laboratorio de 

empresas, 2019.Recuperado 
de:https://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?docu
ment=empresas_test.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true 
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4.2.7 Importaciones 

Cuando se habla de importaciones se menciona a las ventas de bienes 

o servicios para uso o consumo fabricado por resto del mundo para el país. 

En la tabla 35 se muestra los ingresos monetarios en las exportaciones de 

textiles según la clasificación CIUU. En la figura 24 se muestra en porcentaje 

la representación de que ambas actividades económicas tiene el mismo peso 

para el sector manufacturero. 

Tabla 35. Importaciones en Valores Monetarios en el año 2017 

Importaciones en Valores Monetarios en el año 2017 

C Industrias Manufacturera 18.609.040.018,00 

C13 Fabricación de productos textiles 396.129.364,00 

C 131 Hilatura, Tejedura y acabados de productos textiles 204.288.688,00 

C 139 Fabricación de otros productos textiles 191.840.676,00 

C14 Fabricación de prendas de vestir 196.546.215,00 

C141 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 181.890.864,00 

C142 Fabricación de artículos de piel 8.188,00 

C143 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 14.647.163,00 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, por Laboratorio de empresas, 2019. Recuperado 
de:https://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=empresas_test.qvw
&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true 

 

Figura 24. Exportaciones del subsector textil en el año 2017 expresado en 
porcentaje. Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, por 

laboratorio de empresas, 2019. Recuperado de: 
https://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?docume
nt=empresas_test.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true 
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4.2.8 Indicadores financieros 

Para los indicadores de liquidez se va analizar por las dos actividades 

que involucra el subsector textil, las cuales son: C 13 – Fabricación de 

productos textiles y C14 - Fabricación de prendas de vestir. Este indicador 

mide la capacidad de que las empresas que pertenecen a esta industria tienen 

solvencia para hacerles frente a sus deudas a corto plazo mediante los ratios 

de solvencia y prueba acida. En las figuras 25 y 26 se muestra a continuación 

el comportamiento de las dos actividades desde año 2015 al 2018 en el cual 

vemos que el comportamiento del ratio de liquidez es alto por lo cual la 

empresas tienen suficiente capacidad para hacerle frente a sus deudas pero 

cuando analizamos el segundo ratio el cual no considera las existencias 

vemos que el dinero real que poseen a corto plazo no es tan alto para hacerle 

frente a sus deudas a corto plazo. 

 

Figura 25. Indicadores liquidez de la actividad económica C13 en los años 
2015 al 2018. Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, por superintendencia de compañías, 2019.  
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Figura 26. Indicadores de liquidez del subsector C14 en los años 2015 al 2018. 
Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por 

Superintendencia de compañías, 2019.  
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ratio se mide en base al valor más bajo pese a que los valores son menores 

a 1 su nivel de endeudamiento es alto mientras que para el segundo ratio no 

supera el valor de uno en las dos actividades por lo que esto no dice que las 

empresas no cuenta con suficiente activo fijo para financiar el patrimonio si 

ayuda de terceros. 
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Figura 27. Indicadores de endeudamiento del subsector C13 en los años 2015 
al 2018. Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por 
Superintendencia de compañías, 2019.  

 

 

Figura 28. Indicadores de liquidez del subsector C14 en los años 2015 al 2018. 
Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por 

Superintendencia de compañías, 2019.  
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se mide en ratios de apalancamiento y ratio de apalancamiento de activo. En 

las figuras 29 y 30 que se muestra a continuación muestran el comportamiento 

de las dos actividades desde año 2015 al 2018 en el cual vemos que el 

comportamiento de los ratios el primero mide el valor monetario en activos 

que se obtuvo por valores monetarios obtenido por patrimonio mientras que 

el financiero mide como las deudas con tercero afecta la rentabilidad, por lo 

cual al tener indicadores mayores a uno muestra que efectivamente estas 

deudas contribuyen a la rentabilidad de las empresas. 

 

Figura 29. Indicadores de apalancamiento del subsector C13 en los años 2015 
al 2018. Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por 

Superintendencia de compañías, 2019.  
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Figura 30. Indicadores de apalancamiento del subsector C14 en los años 2015 
al 2018. Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por 

Superintendencia de compañías, 2019.  
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Lo que podemos ver en las figuras 31 y 32 de abajo es que el nivel de rotación 

de las ventas es muy bajo para hacerle frente a la inversión que se debe 

realizar. 

2.225 2.248 

1.887 
1.936 

1.530 

1.273 

1.909 

1.672 

2015 2016 2017 2018
APALANCAMIENTO APALANCAMIENTO FINANCIERO



85 
 

 

Figura 31. Indicadores de rotación del subsector C13 en los años 2015 al 
2018. Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por 

Superintendencia de compañías, 2019.  

 

 

Figura 32. Indicadores de rotación del subsector C14 en los años 2015 al 
2018. Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por 

Superintendencia de compañías, 2019.  
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Para los indicadores de periodo se analiza por cobranza y por pago, el 

ratio primero mide el periodo de cobranza se mide el grado de liquidez en días 

en poder cubrir sus documento y cuentas por cobrar mientras que el segundo 

ratios es en cubrir sus documentos y cuentas por pagar. Lo que podemos ver 

que para el año 2018, muestra el promedio de días en que puede hacer frente 

las empresas en cobrar sus deudas es alto sobre todo para C13, lo mismo 

sucede para el ratio de pago. La conclusión que podemos ver es que pese a 

que las empresas cobran con muchos días de anticipación al de pago. 

 

Figura 33. Indicadores de periodo del subsector C13 en los años 2015 al 2018. 
Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por 

Superintendencia de compañías, 2019.  
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Figura 34. Indicadores de periodo del subsector C14 en los años 2015 al 2018. 
Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por 
Superintendencia de compañías, 2019.  
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Tabla 36. Impacto de los Gastos Financieros, Administrativos y Ventas de la Industria Textil. 

Impacto de los Gastos Financieros, Administrativos y Ventas de la Industria 

textil 

Impacto gto. adm. Y ventas c13 0,413 0,330 0,519 0,203 

Impacto carga financiera c13 0,001 0,000 0,003 0,002 

Impacto gto. adm. Y ventas c14 0,477 0,330 0,569 0,239 

Impacto carga financiera c13 0,000 - 0,004 0,001 

Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por Superintendencia de 
compañías, 2019.  
 

 

Figura 35. Indicadores de margen del subsector C13 en los años 2015 al 2018. 
Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por 
Superintendencia de compañías, 2019.  
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Figura 36. Indicadores de margen del subsector C14 en los años 2015 al 2018. 
Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por 

Superintendencia de compañías, 2019.  

 

 

Figura 37. Indicadores de rentabilidad del subsector C13 en los años 2015 al 
2018. Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por 

Superintendencia de compañías, 2019.  
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Figura 38.  Indicadores de rentabilidad del subsector C14 en los años 2015 al 
2018. Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por 

Superintendencia de compañías, 2019.  

 

4.3 La industria textil a nivel local 
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Tabla 37. Cantidad de Empleados por Tipo de Empresas de la Industria Textil en Guayaquil  

Cantidad de Empleados por Tipo de Empresas de la Industria Textil en 

Guayaquil 

 Cant. Empleados 2017 Cant. Empleados 2018 

Grande                        150.530,00                         169.219,00  

Mediana                          68.575,00                         138.146,00  

Microempresa                        384.170,00                           93.029,00  

Pequeña                          64.358,00                           60.412,00  

Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por Superintendencia de 
compañías, 2019. Ranking empresarial. Recuperado de: 
https://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/ 

 

  

 

Figura 39. Número de empleados representados en porcentaje de la industria 
textil en Guayaquil. Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, por Superintendencia de compañías, 2019. Ranking empresarial. 

Recuperado de: https://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/ 

 

Para el caso del ingreso de las ventas se puede ver en la tabla 38 que 

en los valores monetarios para el 2017 fue el tipo de empresa grande en que 

represento mayores ingresos para el subsector textil en la ciudad de 

Guayaquil. En el año 2018 fue el tipo de empresa grande los que genera 

mayores ingresos para la industria esto representa 78% de estos ingresos. 

Con estos datos también pudimos ver que los ingresos generales del 2018 

23%

10%
57%

10%

NÚ MEROS DE  EMPLEADOS

GRANDE

MEDIANA

MICROEMPRESA

PEQUEÑA

https://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/


92 
 

con respecto al 2017 han minorado porque nos dice que posiblemente 

algunas empresas este teniendo problema con las ventas. 

 

Tabla 38. Ingresos por Ventas de la Industria Textil en Guayaquil en los años 2017 y 2018 

Ingresos por Ventas de la Industria Textil en Guayaquil en los años 2017 y 

2018 

 
Ingreso por ventas 

2017 
Ingreso por ventas 

2018 

Grande 25.637.186.262,00 22.514.307.772,22 
Mediana 4.613.096.030,00 4.442.759.481,41 

Microempresa 249.093.583,60 216.290.810,51 
Pequeña 2.361.808.690,00 2.204.332.640,53 

Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por Superintendencia de 
compañías, 2019. Ranking empresarial. Recuperado de: 
https://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/ 
 

 

Figura 40. Ingresos por ventas en porcentaje de la industria textil en 

Guayaquil. Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 
por Superintendencia de compañías, 2019. Ranking empresarial. Recuperado 
de: https://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/ 
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de las empresas que se encuentras en este tipo tienen problemas para 

generar los ingresos luego de sus obligaciones. Así mismo como fue las 

ventas fueron bajas del respecto del año 2017 al 2018 así mismo podemos 

que la utilidad ha disminuido de un año con respecto al otro. Finalmente, en 

la figura 41 podemos ver que la utilidad de la empresa de tipo grande es la 

que mayor peso tiene en la utilidad del subsector textil. 

 

Tabla 39 Utilidad de la Industria Textil en Guayaquil en los años 2017 y 2018  

Utilidad de la Industria Textil en Guayaquil en los años 2017 y 2018 

 Utilidad 2017 Utilidad 2018 

Grande 1.040.823.103,00 956.834.161,83 

Mediana 180.772.007,60 160.321.519,02 

Microempresa -30.208.261,81 -21.873.133,84 

Pequeña 90.467.051,74 68.635.046,26 

Tomado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por Superintendencia de 
compañías, 2019. Ranking empresarial. Recuperado de: 
https://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/ 
 

 

Figura 41. Utilidad en porcentaje de la industria textil en Guayaquil. Tomado 
de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por 
Superintendencia de compañías, 2019. Ranking empresarial. Recuperado de: 

https://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/ 
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Capítulo V. Resultados 

El presente capítulo entrega información sobre los resultados obtenidos 

a partir de la recolección de datos de los instrumentos considerados a 105 

empresas del sector textil de la ciudad de Guayaquil. Dichos instrumentos 

permitieron medir las actividades de Responsabilidad Social Empresarial y los 

resultados de Desempeño Financiero de las organizaciones en mención. El 

capítulo se divide en dos secciones: (a) estadística descriptiva y (b) relación 

entre RSE y Desempeño Financiero 

 

5.1 Estadística Descriptiva 

Esta sección detalla los resultados obtenidos de la RSE y desempeño 

financiero de las 105 empresas analizadas. La RSE se midió bajo un único 

indicador por medio de tres pilares: (a) pilar económico, (b) pilar social y (c) 

pilar ambiental (Battaglia et al., 2014). Cabe destacar que los puntajes reflejan 

el grado de avance que han presentado las empresas del sector respecto a 

las diferentes iniciativas de RSE. Un puntaje entre 4 y 5 significa un gran 

avance, una calificación entre 3 a 4 indica un buen avance, una calificación 

entre 2 a 3 indica un avance regular, una calificación entre 1 y 2 refleja un 

pobre avance y cero significa avance inexistente. A partir de esta aclaración, 

es posible continuar en la interpretación de los resultados. 

 

5.1.1 Pilar Económico 

Este primer pilar de la RSE detalla los resultados económicos de cada 

organización, por medio de tres áreas relevantes: (a) impacto económico en 

la sociedad, (b) productos y (c) gestión de la RSE. La tabla 40 reporta los 

resultados de estadística descriptiva de cada una de estas áreas. 

El impacto económico en la sociedad, como primera área del pilar 

económico es evaluado a través del impacto de las inversiones realizadas por 

las organizaciones en el bienestar público y la influencia de dichas inversiones 

en el sistema educativo. Los resultados demuestran que esta área es la 

menos puntuada del pilar, con una media de 2,66 y 2,99, respectivamente. En 

otras palabras, resulta complicado determinar objetivamente el rendimiento de 
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las inversiones realizadas por las empresas tanto en el bienestar público como 

en el desarrollo de la educación, en términos de uso adecuado de materiales, 

cultura de ahorro, alfabetización financiera, entre otras ramas. La puntuación 

indicaría además que las empresas del sector textil ven que es necesario la 

creación de programas y proyectos que impulsen la educación. 

Tabla 40. Estadística Descriptiva del Pilar Económico de la RSE 

Estadística Descriptiva del Pilar Económico de la RSE 

    Media D.E Escala N 

RE1 - Impactos 

económicos en 
la comunidad 

Impacto de las inversiones en el bienestar 

público 
2,66 ,663 1-5 105 

Influencia en el crecimiento educacional y en 

el sistema educativo 
2,69 ,684 1-5 105 

RE2 - Productos 
Adecuación del precio 3,08 ,716 1-5 105 

Productos socialmente responsables 2,82 1,026 1-5 105 

RE3 - Gestión de 

la RSE 

Documentos y registros sobre RSE 3,51 ,606 1-5 105 

Establecimiento de objetivos y estrategias 
de RSE 

2,76 1,197 1-5 105 

 

Los productos, como segunda área del pilar económico, son evaluados 

por medio de la adecuación del precio al mercado y la entrega de productos 

socialmente responsables. Los resultados evidenciaron una puntuación de 

3,08 y 2,82, respectivamente. A diferencia del área anterior, las puntuaciones 

denotan que las empresas del sector textil adecuan sus precios según las 

necesidades y fuerzas de mercado, aunque los resultados aún no son los 

mejores esperados. Esto se puede deber a la industria textil está sujeta a 

constantes cambios en sus productos, debido a la innovación constante de la 

materia prima, además de su costo, impuesto a importaciones, entre otros 

factores. Sin embargo, el costo de la mano de obra y de la materia prima le 

permite al sector flexibilidad para la selección de su precio. Por esta razón, 

existen empresas que para diferenciarse ofertan sus productos con precios 

bajos. 

Por otra parte, la calificación en la entrega de productos socialmente 

responsable aún dista de ser la idea. Esto evidencia que aún es un campo 

que requiere refuerzo en la industria textil guayaquileña y nacional. En este 
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sentido, es posible prever que la situación puede cambiar, debido a los 

constantes cambios producto de tendencias verdes en países occidentales. 

La gestión de RSE, como tercera área del pilar económico, es evaluada 

por medio de: (a) documentos y registros sobre RSE y (b) establecimiento de 

objetivos y estrategias de RSE. Los resultados indican que ambas variables 

obtuvieron puntuaciones promedio de 3,51 y 2,76, respectivamente. Por una 

parte, las puntuaciones evidencian los esfuerzos que han realizado las 

empresas por proporcionar a las entidades pertinentes información relevante 

sobre la gestión de RSE por medio de la entrega de documentación y 

registros. La presentación de dichos informes supone la evaluación y medición 

de sus actividades de RSE. Por otra parte, sus actividades de RSE no están 

sujetas a una planificación periódica, es decir, no responden a objetivos y 

estrategias previamente planteadas.  

La figura 42 resume las puntuaciones de las variables que forman las 

áreas del pilar económico de la RSE. Se aprecia que los documentos y 

registros sobre RSE, la adecuación del precio y la entrega de productos 

socialmente responsables son las actividades que han presentado resultados 

favorables en la industria textil. Por otra parte, el establecimiento de objetivos 

y estrategias de RSE, el impacto de las inversiones en el bienestar público y 

en el crecimiento educacional suponen los principales puntos de mejora de 

estas organizaciones. 

 

Figura 42. Puntajes de las variables del pilar económico de la RSE 
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5.1.2 Pilar Social 

Este segundo pilar de la RSE detalla los resultados sociales de cada 

organización, por medio de tres áreas relevantes: (a) iniciativas relacionadas 

con los trabajadores, (b) iniciativas relacionadas con los clientes y (c) política 

social. En efecto, la definición moderna de la RSE involucra factores claves 

como la satisfacción del personal, la satisfacción del cliente y el incremento 

sostenible de los ingresos, aparte de la creencia de que la RSE solo atiende 

asuntos ambientales. La tabla 41 reporta los resultados de estadística 

descriptiva de cada una de estas áreas. 

Tabla 41.  

Estadística Descriptiva del Pilar Social de la RSE 

    Media D.E Escala N 

RS1 - 

Trabajadores 

Satisfacción de trabajadores 3,34 ,853 1-5 105 

Tasa de rotación 3,38 ,813 1-5 105 

Entrenamiento y desarrollo 3,35 ,843 1-5 105 

RS2 – 

Clientes 

Satisfacción de clientes 3,28 ,803 1-5 105 

Reclamos y quejas 3,35 ,820 1-5 105 

RS3 - 

Política 
social 

Código de ética 3,33 ,862 1-5 105 

Auditoría social 1,96 ,876 1-5 105 

Oportunidades iguales y derechos humanos 3,30 ,831 1-5 105 

Políticas y procedimientos de anti-corrupción 1,89 ,870 1-5 105 

Actividades filantrópicas 3,31 ,858 1-5 105 

 

Con respecto a las iniciativas relacionadas con los clientes, esta área 

evalúa la satisfacción de los trabajadores, la tasa de rotación y el 

entrenamiento y desarrollo. Los resultados entregaron puntuaciones promedio 

de 3,34, 3,38 y 3,35, respectivamente. Dichos puntajes evidencian el avance 

que han presentado las empresas del sector textil año a año por adoptar 

estrategias dirigidas hacia los trabajadores y potenciar el talento humano, 

entendiendo que son un factor clave del negocio.  
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El área de clientes involucra actividades relacionadas con la 

satisfacción de los clientes y los reclamos y quejas, con puntajes promedio de 

3,28 y 3,35 respectivamente. Los resultados también evidencian los 

importantes avances que han tenido las empresas del sector, reconociendo 

que la satisfacción del cliente y el servicio que brindan son prioridad en su 

accionar para generar mayor rentabilidad en el mercado. No obstante, estos 

resultados deben ser acompañados de documentos formales que avalen la 

evaluación constante tanto de la satisfacción de los trabajadores como de los 

clientes. 

El área de política social involucra varios factores, tales como. (a) 

código de ética, (b) auditoría social, (c) igualdad de oportunidades y de 

derechos humanos, (d) políticas de anti-corrupción, y (e) actividades 

filantrópicas. Los resultados demuestran la importancia y avance de estas 

empresas por garantizar igualdad de oportunidades y derechos, además de 

la ejecución de actividades filantrópicas. En este sentido, estos resultados se 

logran cuando las empresas se comprometen en la ejecución de programas 

internos que busquen proporciones iguales de la participación de hombres y 

mujeres a través de puestos de trabajo, sin olvidar a las personas con 

capacidades especiales. Además, consideran la participación en actividades 

relacionadas con la caridad sin esperar retorno. El código de ética también se 

aprecia como una iniciativa importante para el sector, que consiste en un 

documento que guía y norma el comportamiento responsable y las actividades 

de los trabajadores. 

No obstante, los resultados distan de ser favorables en los criterios de 

auditoría social y políticas y procedimientos de anti-corrupción, con puntajes 

promedio de 1,96 y 1,89 respectivamente. Las auditorías sociales 

corresponden a la recolección y evaluación de los resultados en materia de 

responsabilidad social. Los resultados muestran el poco avance de las 

empresas en este criterio, destacando que su ejecución es voluntaria y que 

suele ser aplicada en empresas grandes. Por otra parte, los resultados 

evidencian que las empresas del sector carecen de procedimientos y 

documentos que detallan los principios y normas básicas de lucha contra la 

corrupción, lo que no significa que las organizaciones no mantengan el 
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compromiso de evitar prácticas de corrupción, más bien necesitan ahondar 

esfuerzos en conjunto con entidades gubernamentales para eliminar este tipo 

de prácticas. 

La figura 43 resume las puntuaciones de las variables que forman las 

áreas del pilar social de la RSE. Se aprecia en general que las empresas del 

sector textil han hecho un esfuerzo en generar iniciativas para mejorar 

aspectos como la tasa de rotación entretenimiento y desarrollo y satisfacción 

de trabajadores, además la implementación y ejecución de código de ética, 

actividades filantrópicas y actividades que propicien la igualdad de 

oportunidades y derechos humanos. No obstante, reconocen que aún existe 

un avance bastante precario en cuanto al establecimiento de políticas y 

procedimientos de anti-corrupción y auditoría social.  

 

Figura 43. Puntajes de las variables del pilar social de la RSE 
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cuestionamientos ambientales, producto de las acciones contaminantes 

propias del giro del negocio. Bajo este contexto, existe predisposición por 

parte de las empresas en contrarrestar los efectos negativos que producen 

sus procesos y productos al medio ambiente. No obstante, estas acciones aún 

requieren de mayor análisis y ejecución dado que la aplicación de prácticas 

verdes o ambientalmente responsables suponen de inversiones 

considerables que son más asequibles para empresas grandes.  

Tabla 42. Estadística Descriptiva del Pilar Ambiental de la RSE 

Estadística Descriptiva del Pilar Ambiental de la RSE 

    Media D.E Escala N 

RA1 - Políticas 

medioambientales 

Nivel de financiación de proyectos 

orientados al medio ambiente 
2,43 ,949 1-5 105 

El nivel de compromiso con políticas 

medioambientales 
2,80 1,060 1-5 105 

 

5.1.4 Índice de RSE 

Posterior al análisis de los tres pilares de la RSE se procedió a calcular 

un único índice que resuma los resultados previos y que evidencie el grado 

de avance de las empresas del sector textil en materia de RSE. La obtención 

de este indicador siguió la técnica de promedio ponderado, es decir, 

asignando pesos a cada uno de los pilares de acuerdo al grado de importancia 

de cada criterio para el sector textil.  

En la fórmula para el cálculo del índice se consideró un puntaje de 40% 

para cada uno de los pilares de responsabilidad económica y social 

representan, mientras que el 20% restante fue asignado para el pilar de 

responsabilidad ambiental. A cada área se asignó un peso dependiendo del 

pilar al que pertenece, de acuerdo con los siguientes criterios: (a) efectos 

económicos en la comunidad - 15%, (b) productos - 15%, (c) gestión de la 

RSE - 10%, (d) trabajadores - 15%, (e) clientes - 15%, (f) política social - 10%, 

y (g) política ambiental - 20%. La fórmula final se detalla a continuación: 

RSE=RE1*0,15+RE2*0,15+RE3*0,1+RS1*0,15+RS2*0,15+RS3*0,1+

RA1*0,2                                                                                                        (10) 



101 
 

Para su aplicación, los criterios de cada pilar fueron calculados 

mediante el promedio de las variables que lo conformaban. En el pilar 

económico se asignó mayor peso a los múltiples impactos económicos de las 

actividades de cada organización puesto que implica efectos económicos en 

la comunidad. Por otra parte se asignó mayor peso al pilar ambiental con 

respecto a los criterios de los demás pilares por el impacto al medio ambiente 

que representa las actividades de este sector. 

La tabla 43 resume los resultados por cada criterio, entregando un 

índice de RSE promedio de 2,96. Esto evidencia que los avances en iniciativas 

de RSE se encuentran en la media y denota los esfuerzos que aún se 

requieran para garantizar mejores resultados organizacionales.  

Tabla 43. Estadística Descriptiva de los Pilares e índice de la RSE 

Estadística Descriptiva de los Pilares e índice de la RSE 

    Media D.E Escala N 

Responsabilidad 

Económica 

RE1 - Impactos económicos en la 

comunidad 
2,67 0,58 1-5 105 

RE2 - Productos 2,95 0,69 1-5 105 

RE3 - Gestión de la RSE 3,14 0,74 1-5 105 

Responsabilidad 

Social 

RS1 - Trabajadores 3,36 0,78 1-5 105 

RS2 - Clientes 3,31 0,78 1-5 105 

RS3 - Política social 2,76 0,63 1-5 105 

R. Ambiental RA1 - Políticas medioambientales 2,61 0,86 1-5 105 

Índice de RSE 2,96 0,50 1-5 105 

 

La figura 44 resume las puntuaciones de los pilares económico, social 

y ambiental de la RSE, obtenidos a través del promedio entre los criterios que 

conforman cada pilar. En general, las empresas del sector textil presentan un 

avance en estrategias relacionadas con el pilar social. Por otra parte, las 

iniciativas relacionadas con el pilar ambiental representan un área de mejora 

para este sector. 
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Figura 44. Puntajes de los pilares de la RSE 

 

5.1.5 Desempeño Financiero 

La medición del desempeño financiero involucró el cálculo de tres 

indicadores comúnmente aceptados por la literatura que son: (a) retorno sobre 

activos (ROA) que consiste en el beneficio o utilidad del ejercicio dividido entre 

el valor de los activos; (b) retorno sobre patrimonio (ROE), que consiste en el 

beneficio o utilidad del ejercicio dividido entre el valor de los fondos propios 

de la organización; y (c) retorno sobre ventas (ROS) o también llamado 

margen neto, que consiste en el beneficio o utilidad del ejercicio dividido entre 

los ingresos totales del período. 

Tabla 44. Estadística descriptiva de los indicadores del desempeño financiero 

Estadística descriptiva de los indicadores del desempeño financiero 

  Media D.E N 

Retorno sobre activos (ROA) 0,13 ,063 105 

Retorno sobre patrimonio (ROE) 0,21 ,079 105 

Retorno sobre ventas (ROS) 0,11 ,035 105 

 

La tabla 44 expone los valores promedio de los tres indicadores de las 

empresas participantes en el presente estudio. Se garantizó a los 

representantes de cada empresa la confidencialidad de los datos financieros 

proporcionados. Dichos datos corresponden a los resultados del año 2018 

como referencia. En algunos casos, fue necesario recurrir a las bases de datos 
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de la Superintendencia de Compañías como entidad competente que alberga 

la información financiera de las empresas activas en el Ecuador, con la 

finalidad de corroborar información y rellenar datos faltantes. 

 

5.2 Relación entre la RSE y el Desempeño Financiero 

Luego de haber analizado los resultados de cada pilar de la RSE y los 

indicadores del desempeño financiero, el propósito de esta sección consiste 

en constatar la relación entre ambas variables por medio de la técnica de 

análisis de correlaciones. La tabla 45 expone los resultados de este análisis 

entre el índice de RSE y los tres indicadores del desempeño financiero 

La técnica de correlación fue realizada mediante el programa 

estadístico Statistical Package for Social Science SPSS. El análisis emplea el 

uso de un coeficiente de correlación que oscila entre -1 y 1 y representa en 

grado de asociación entre variables. Si el coeficiente es cercano a uno en 

valor absoluto se interpreta que existe una fuerte relación entre un par de 

variables, mientras que un coeficiente cercano a cero denota que no existe 

relación significativa. Cabe destacar que el signo del coeficiente representa la 

dirección de la relación, es decir si es directa (+) o inversamente (-) 

proporcional.  

Tabla 45. Correlación entre el índice de la RSE e Indicadores del Desempeño Financiero 

Correlación entre el índice de la RSE e Indicadores del Desempeño Financiero 

  ROA ROE ROS 

Índice RSE 

CP -,061 ,438** -,034 

Sig. ,539 ,000 ,734 

N 105 105 105 

CP - Correlación de Pearson 

* Significativo a un nivel de 0,05 (2 colas) 
** Significativo a un nivel de 0,01 (2 colas) 

El coeficiente además está asociado a una prueba de hipótesis, donde 

la hipótesis nula (H0) denota que no existe relación entre variables, mientras 

que la hipótesis alternativa (H1) indica que si existe relación entre variables. 

La decisión de rechazar o aceptar la hipótesis nula depende del valor de 

significancia asociado a un nivel de confianza del 95% aplicado generalmente 
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este tipo de estudios. Si el valor de significancia p es menor que 0,05, se 

procede a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, indicando que 

existe evidencia estadística para corroborar la relación entre ambas variables.  

Los resultados indican que el índice de RSE está relacionado positiva 

y significativamente con el retorno sobre patrimonio ROE, evidenciando que 

la ejecución de prácticas socialmente responsables aumenta el rendimiento 

de los fondos de los accionistas de las organizaciones. Para efectos de 

visualización, se ha colocado asteriscos para indicar qué coeficientes 

presentan significancia estadística. 

Estos resultados preliminares permiten identificar las bondades de la 

aplicación de iniciativas relacionadas con la RSE, sin embargo, la tabla 46 

entrega los resultados de la correlación entre cada pilar de la RSE y los tres 

indicadores del desempeño financiero, con el propósito de entregar nuevas 

evidencias sobre la relación de ambas variables.  

Tabla 46. Correlación entre Pilares de la RSE e Indicadores del Desempeño Financiero 

Correlación entre Pilares de la RSE e Indicadores del Desempeño Financiero 

    ROA ROE ROS 

Responsabilidad Económica 

CP -,106 ,165 ,064 

Sig. ,284 ,093 ,518 

N 105 105 105 

Responsabilidad Social 

CP -,151 ,088 ,324** 

Sig. ,123 ,371 ,001 

N 105 105 105 

Responsabilidad Ambiental 

CP -,015 ,427** -,119 

Sig. ,876 ,000 ,226 

N 105 105 105 

CP - Correlación de Pearson 
* Significativo a un nivel de 0,05 (2 colas) 
** Significativo a un nivel de 0,01 (2 colas) 

 

En efecto, los resultados corroboran los hallazgos preliminares de la 

relación entre el índice de RSE y el desempeño financiero. Puntualmente, las 

actividades del pilar ambiental son las que presentan una relación positiva y 

significativa con el ROE, concluyendo de esta forma que las inversiones 

destinadas a mejoras al medio ambiente producen efectos positivos en el 
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rendimiento del capital invertido por los accionistas, reflejado en una mejora 

de la reputación de la empresa. 

Por otra parte, los resultados también demostraron una asociación 

positiva y significativa entre las iniciativas del pilar social y el ROS. En otras 

palabras, las actividades relacionadas con la satisfacción de los trabajadores 

y los clientes repercuten en un aumento del rendimiento sobre las ventas. 

Estos resultados son congruentes con la teoría básica de mercado que 

establece un mayor rédito financiero y económico a raíz de un incremento de 

la productividad de los trabajadores entusiasmados y tratados 

adecuadamente y un aumento de clientes satisfechos. 

En síntesis, los resultados revelan que existe relación entre las 

diferentes prácticas de RSE y el desempeño financiero en el sector textil, 

evidenciando que a pesar de que ciertas áreas presentan pocos avances 

como la inversión en el bienestar público y la educación, políticas 

anticorrupción y prácticas amigables con el medio ambiente, las empresas 

que han logrado dar un paso más han visto cómo aumenta el rendimiento de 

su capital invertido y de sus ventas, corroborando además que la RSE no es 

una práctica que representa gastos para la compañía. Esta a su vez mejora 

varias aristas de una empresa tales como la reputación del negocio, la mejora 

de la imagen, satisfacción de trabajadores y clientes, creación de ventaja 

competitiva y mejora de los resultados económicos y financieros de las 

organizaciones. 
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Conclusión 

El propósito del presente proyecto consistió en la realización de un 

análisis sobre la incidencia de la responsabilidad social empresarial (RSE) en 

el desempeño financiero de las empresas del sector textil de la ciudad de 

Guayaquil. Clave para abordar este estudio es medir la responsabilidad social 

empresarial (RSE) mediante los pilares fundamentales y luego medirlo 

mediante el índice de responsabilidad social empresarial y para el desempeño 

financiero medirlo a través de los indicadores: (a) Rendimientos sobre activos 

ROA, (b) Índice de rendimiento sobre capital, (c) beneficio neto sobre los 

fondos propios de la organización y el rendimiento sobre ventas ROS y luego 

analizar la correlación de Pearson. Por medio del análisis de la correlación fue 

posible identificar el grado de relación entre ambas variables.  

En primer lugar, la revisión de literatura permitió corroborar la relación 

entre las iniciativas de RSE y el desempeño financiero, exponiendo casos 

puntuales donde empresas han visto incrementadas las ganancias y 

beneficios a medida que adopta posturas a favor de la comunidad y en medio 

ambiente. La metodología aplicada para el levantamiento de datos y la 

aplicación de un análisis de correlación también fue importante para la 

evaluación empírica de la relación y la comprobación de hipótesis. 

Precisamente, los resultados del estudio permitieron confirmar que 

existe una relación positiva entre la responsabilidad social empresarial en el 

desempeño financiero de las Industrias textiles de la ciudad de Guayaquil.  

Puntualmente, la relación fue corroborada con respecto al retorno sobre 

patrimonio. En el análisis individual, los hallazgos evidenciaron que las 

iniciativas relacionadas con el pilar social de la RSE tenían un efecto positivo 

en el retorno sobre las ventas (ROS) y las iniciativas relacionadas con el pilar 

ambiental de la RSE tenían un efecto positivo en el retorno sobre patrimonio 

(ROE). 

De esta forma, es evidente que las empresas que han adoptado 

estrategias de RSE presentan mejores resultados financieros de sus 

ejercicios, debido a que aspectos como la reputación del negocio, la imagen 

corporativa, la satisfacción de trabajadores y clientes y la creación de ventaja 
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competitiva son reafirmados y mejorados por medio de actividades 

filantrópicas y relacionadas con el bienestar de los trabajadores. Esto a su vez 

atrae mayor inversión por parte de accionistas y mayor ingresos, producto de 

la creciente tendencia por utilizar productos verdes por la sociedad en general. 

Los resultados corroboraron además los beneficios que brindan estas 

iniciativas y que no representan un gasto para las organizaciones. 

 

Recomendaciones 

Luego de culminar el presente trabajo de investigación, los resultados 

sugieren recomendaciones a nivel empresarial y recomendaciones para 

futuras líneas de investigación. Con respecto a recomendaciones a nivel 

empresarial, las empresas deberían mejorar sus estrategias o plantear la 

adopción de iniciativas que mejoren la relación con los trabajadores y 

satisfacción del cliente, puesto que los resultados corroboraron que los 

ingresos de estas empresas también se vería aumentado.  

Estas empresas que pertenecen al sector manufacturero, caracterizado 

el efecto importante de sus actividades de negocio en el medio ambiente, 

deberían también acogerse a los resultados que avalan la relación entre el 

pilar ambiental y el ROE. En este sentido, la reducción de emisiones de 

carbono y la manufactura de productos “verdes” o socialmente responsables 

aumentaría el retorno percibido sobre el patrimonio. 

Con respecto a recomendaciones para futuras líneas de investigación, 

posteriores estudios deberían analizar todo el sector manufacturero y los 

efectos de sus iniciativas en RSE sobre su desempeño financiero. 

Posteriormente, se podría realizar estudios comparativos que reflejen la 

situación del sector manufacturero frente a otros sectores de la economía. 

Inclusive, comparaciones entre países pueden ser llevadas a cabo. Por último,  

este trabajo servirá como modelo de referencia para futuras investigaciones 

que no solo evalúen variables e indicadores financieros sino más bien el 

comportamiento del sector.  
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RESUMEN/ABSTRACT: El presente trabajo de investigación analiza las variables de responsabilidad social 

empresarial y el desempeño financiero y de qué manera incide una variable en la otra. El método que se utilizó fue 

el de encuesta medida por escala de Likert para recoger información de las prácticas socialmente responsables a 

una muestra de 139 empresas que pertenecen al sector textil de la ciudad de Guayaquil. Por lo que se midió a la 

responsabilidad social empresarial (RSE) bajo un único indicador por medio de los tres pilares: (a) pilar económico, 

(b) pilar social y (c) pilar ambiental, luego se realiza el análisis de los tres pilares y se calcula el índice de RSE 

mismo que deja en evidencia el grado de avance de las empresas del sector textil en materia de RSE y para el 

desempeño financiero se utilizó los indicadores de retorno sobre de activos ROA, retorno sobre el capital invertido 

ROE, retorno sobre las ventas ROS. Luego se realiza un análisis de correlaciones dando como resultado que si 

existe correlación de la variable de responsabilidad social empresarial (RSE) en el desempeño financiero además 

se obtiene como resultado que las actividades del pilar ambiental representa una relación positiva y significa t iva 

con el ROE y una relación significativa y positiva entre el pilar social y el ROS es decir que la satisfacción de los 

trabajadores y clientes repercuten en el aumento del rendimiento sobre las ventas. Se evidencia que las empresas 

del sector textil de la ciudad de Guayaquil tiene un nivel medio de implementación de la responsabilidad social a 

pesar de que ciertas áreas presenten pocos avances con la inversión las empresas que han logrado dar un paso más 

han visto como aumenta el rendimiento del capital invertido y de sus ventas corroborando también que la RSE no 

es una práctica que representa gastos para la compañía.  
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