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RESUMEN 

El presente trabajo desea analizar la incidencia de la Responsabilidad Social 

Empresarial en el Desempeño Organizacional de las empresas manufactureras de plástico 

del sector norte de la ciudad de Guayaquil, la investigación se desarrolla de manera 

cuantitativa, de tipo no experimental, correlacional; También la información secundaria 

fue obtenida de la base de datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Por otro lado, se utilizó la estadística descriptiva para calcular la muestra de las empresas 

de 130 empresas que cambió durante la investigación a 117. Entre los hallazgos más 

importantes con el modelo estructural en el programa AMOS se obtuvo los resultados que 

(a) Existe una relación con la regresión estandarizada de todas las relaciones presentan 

un valor-p menor a 0,01, lo que evidencia que todos los coeficientes de las siete 

dimensiones del liderazgo servidor y el efecto en el desempeño organizacional son 

significativas, (b) Se  comprobó el efecto establecido en la hipótesis del estudio sobre el 

efecto positivo del liderazgo servidor en el desempeño organizacional de las empresas del 

sector de plástico en la ciudad de Guayaquil se pudo llegar a que existe con el modelo 

planteado una relación positiva de (0,32) cumpliendo con lo establecido en la H1 

planteado con un rango de confianza del 99% la incidencia positiva de la RSE en el 

desempeño organizacional. 

 

 

 

Palabras claves: Responsabilidad Social Empresarial, Desempeño 

Organizacional, Liderazgo, Empresas manufactureras, Sector de plásticos, Empresas 

pequeñas. 
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ABSTRACT 

The present work wishes to analyze the incidence of Corporate Social 

Responsibility in the Organizational Performance of plastic manufacturing companies in 

the northern sector of the city of Guayaquil, the research is carried out in a quantitative, 

non-experimental, correlational manner; Secondary information was also obtained from 

the database of the Superintendency of Companies, Securities and Insurance. On the other 

hand, descriptive statistics were used to calculate the sample of companies from 130 

companies that changed during the investigation to 117. Among the most important 

findings with the structural model in the AMOS program were the results that (a) There 

is a relationship with the standardized regression of all relationships have a p-value less 

than 0.01, which shows that all coefficients of the seven dimensions of servant leadership 

and the effect on organizational performance are significant, (b) The effect established in 

the study hypothesis on the positive effect of servant leadership on the organizational 

performance of companies was verified by means of the model with structural equations 

of the plastic sector in the city of Guayaquil, it was possible to arrive at the fact that there 

is a positive relationship of (0.32) with the proposed model, complying with what is 

established in H1 proposed with a confidence range of 99%, the positive incidence of 

CSR in organizational performance. 

 

 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Organizational Performance, 

Leadership, Manufacturing companies, Plastics sector, Small companies. 
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Introducción  

El presente trabajo de investigación analiza cuál es la incidencia de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el desempeño organizacional de las firmas 

del sector manufacturero. Simultáneamente se debe reconocer que las empresas 

manufactureras seleccionadas son las de plástico en la ciudad de Guayaquil. Las empresas 

en la actualidad deben tener un enfoque siempre al cuidado ambiental, de acuerdo con 

Battaglia et al. (2014), la RSE se enfoca en esto al analizar el impacto de las actividades 

de los pilares económicos, social y ambiental 

Se menciona que según Rondinelli y Vestag (1996): 

Ha habido un largo debate sobre la importancia de las inversiones ambientales. 

La globalización ha demostrado las llamadas inversiones ambientales. Los 

órganos corporativos anhelan lograr un avance razonable y mejorar su satisfacción 

personal, y ejecutar operaciones de tal manera que garanticen la seguridad del 

medio ambiente sin renunciar a la obtención de ganancias (Berkowitz et al. 2000 

citado de Shabbir & Wisdom, 2020). 

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo para el 2021-2025 muestra como 

Las inversiones para la protección ambiental de los sectores público y privado se 

han incrementado de manera importante, promoviendo la sustentabilidad 

ambiental en el marco de la economía circular. En esta línea, el fortalecimiento de 

las políticas de conservación logró recuperar espacios para la forestación y 

reforestación y la recuperación de ecosistemas, la prestación de los servicios 

ambientales y el incremento de la superficie natural protegida (Consejo Nacional 

de Planificación, 2017). 
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Sin embargo, hay que mencionar que además de generar utilidades para sus 

accionistas, la empresa debe tomar en cuenta que sus actividades afectan negativamente 

al medioambiente, a la calidad de vida de sus empleados y de las comunidades en las que 

realiza sus operaciones (Cajiga, 2009). Las empresas como parte de la sociedad que 

influyen y son influidas por su entorno, no deben preocuparse sólo por su rentabilidad 

económica, sino también por la problemática ambiental que cada vez es más complicada 

(Aizaga et al, 2021). 

Parra y Calderón (2013) señalaron que el desempeño organizacional visto de 

manera estratégica nos permite conocer que las prácticas de gestión humana son procesos 

que ayudan a la alineación del comportamiento de las personas con los objetivos; Esto 

permite que mediante los cambios a través de los años y de la aplicación de las prácticas 

correctas vaya mejorando los procesos internos de la organización y el desempeño 

organizacional. 

Al-Tit (2017) explicó que el desarrollo del desempeño organizacional se debe 

enfocar mucho en los aspectos financieros u operaciones que puedan tener efectos 

positivos dentro de la empresa; En relación con las empresas del Ecuador del sector 

manufacturero es uno de los sectores más importantes y diversos del país, Andrade (2021) 

destacó que se está ejecutando un movimiento que promueve la participación de las 

organizaciones en asuntos medioambientales para potenciar el desarrollo local. 

Actualmente en Ecuador en la ciudad de Guayaquil los problemas acumulados por los 

últimos años de leyes, salud, social y de economía, las empresas deben reevaluar sus 

estructuras para mejorar su gestión social y ambiental.  
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Antecedentes  

 

La industrialización ha sido crucial en el progreso, el crecimiento de la población 

y grandes conductas de consumo, generando presión sobre el medio ambiente y sus 

recursos naturales. Esto ha ocasionado preocupación hacia el medio ambiente como 

consecuencia del creciente desarrollo industrial. Surgieron cuestionamientos sobre el 

patrón de crecimiento económico dominante y su impacto en el ambiente y sus recursos 

naturales (Acuña et al, 2017).  Las empresas deben cambiar por nuevos modelos en los 

cuales tengan en cuenta el entorno ambiental, social y cultural, debido a que una visión 

netamente enfocada en la economía provocaría una mala relación empresa-sociedad (Ruiz 

et al, 2020). 

La RSE empezó a ser analizada y discutida formalmente en la década de 1950 en 

los Estados Unidos, sin embargo no fue hasta los años 90 en Europa, donde ha sido objeto 

de un intensivo tratamiento tanto a nivel normativo como doctrinal (Millán, 2021). En los 

últimos veinticinco años se han dado cambios derivados de la globalización, 

determinando modificaciones que deben ser tomadas en cuenta en cualquier sector 

económico y en todo nivel empresarial (Raza, 2019). 

Posteriormente fue relacionada con la gestión empresarial, para luego vincular el 

concepto con la parte estratégica de la empresa, analizando los grupos de interés (Freire 

et al, 2018). Es considerada un pilar que incluye valores, principios de bienestar de 

trabajadores, comunidad y respeto por el medio ambiente, dentro de las empresas, sin 

importar el sector en el que se encuentren (Cortés et al, 2018).  
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Se han identificado dos incentivos que impulsan a la implementación de la RSE, 

en primer lugar se encuentra el incentivo ético, que compensa los fines económicos, 

sociales y ambientales en los que impacta la empresa gracias al desarrollo de sus 

actividades. Por otro lado está el incentivo instrumental, en el cual la RSE aporta en la 

rentabilidad, crecimiento e imágen de la empresa (Ruiz et al, 2020). 

La implementación de la RSE conlleva beneficios como el mejoramiento del 

ambiente laboral, mejoramiento de imágen ante clientes e inversionistas y posible 

aumento de competitividad y rentabilidad (Cortés et al , 2018). 

Las organizaciones se han visto en la obligación de realizar actividades en pro de 

la sociedad que está relacionada con su entorno, además de cumplir con las leyes y normas 

estipuladas de manera local y mundial, con el fin de minorar el impacto ambiental social, 

y económico desencadenado el accionar de sus actividades.En las últimas décadas las 

empresas han implementado a la RSE usándola como un instrumento para crear 

rentabilidad, relaciones públicas y humanistas con el fin de ayudar a tener una buena 

imágen ante el mercado (Ruiz et al, 2020). 

Como consecuencia a la problemática ambiental se ha generado un proceso de 

cambio que empezó con el desarrollo de conceptos como es el de “Desarrollo Sostenible” 

y su aceptación. Este concepto está desarrollado en el “Triple Bottom”, el cual integra 

factores económicos, sociales y ambientales que influyen en las actividades productivas, 

lo cual ha ayudado a factores ambientales como la gestión de los residuos (Acuña et al, 

2017).  
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Es importante la coordinación de empresas, gobiernos y sociedad para el 

desarrollo de materias primas, procesos y transportes amigables con el ambiente, para ello 

las empresas han adoptado un desarrollo integral de políticas y programas que se integren 

a sus distintas actividades (Arredondo, 2021). 

Tabla 1. 

Políticas y Prácticas de la RSE. 

Política-Práctica Descripción 

ISO 140001 Norma internacional reconocida para la gestión en implementar 

planes de acción ambiental. 

Verificar: monitorea y mide los procesos contra los objetivos de la 

organización y se realiza un informe de los resultados. 

Actuar: tomar medidas para regular el desempeño ambiental. 

Huella de 

Carbono 

Certificado que mide las emisiones de CO2 que se emiten en la 

cadena de producción, desde la obtención de materias primas hasta 

el tratamiento de desperdicios, manufacturación y transporte.  

Ecodiseño Mejora ambiental del producto en la etapa inicial de diseño, 

seleccionando materiales menos impactantes aplicando procesos 

alternativos, mejorando el transporte, el uso y la minimización de 

los impactos en la etapa final de tratamiento.  

Protocolo de 

Kioto  

Acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones 

de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento 

global.  

Logística 

Inversa  

Integra las actividades relacionadas con la recolección, reciclado, 

desensamble y reproceso de materiales, productos usados y/o sus 

partes, para asegurar una recuperación ecológica sostenida.  

 

Tomado de (Arredondo Hidalgo, 2021). 
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Se han desarrollado los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), los cuales 

identifican y manejan los impactos ambientales ocasionados por las empresas, estos están 

relacionados con los sistemas de gestión de calidad, permiten controlar procesos que 

puedan provocar daños aminorando impactos sin descuidar el rendimiento de sus 

procesos. Las normas ISO 14001 las definen como un grupo de elementos 

interrelacionados usados para establecer la política, los objetivos y su cumplimiento. 

También es importante que incluyan la estructura de la organización, planificación de 

actividades, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos  (Acuña et al, 2017). 

Un SGA es un sistema que integra de manera armónica elementos para desarrollar 

una gestión que esté centrada en prevenir la contaminación y mejorar continuamente el 

desempeño ambiental (Acuña et al, 2017). 

(a) Identificar los aspectos ambientales significativos, legislativos y demás requisitos. 

(b) Formular y asumir el compromiso ambiental. ( c) Concretar el compromiso 

con objetivos, metas y acciones. (d) Cumplir los objetivos y metas previstas. 

Una vez indicados los objetivos principales de un SGA, se puede concluir 

añadiendo que en la parte de la productividad de los recursos hay que tener en cuenta que 

la mejora medioambiental y la competitividad van juntas. Esto quiere decir que si una 

empresa en cuestión contamina, está desperdiciando recursos y teniendo deficiencias en 

el proceso de fabricación (Acuña et al., 2017). Los beneficios que conlleva la 

implementación de este sistema se los especificará en las dos tablas siguientes:  
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Tabla 2. 

Beneficios del Sistema de Gestión Ambiental ISO-14001 para los procesos. 

 Beneficios para los proceso 

1. Ahorro de material por el tratamiento completo, por sustitución, 

por reutilización o por reciclado de los materiales de producción. 

2. Aumento de la productividad de los procesos. 

3. Menos paradas gracias a un control y un mantenimiento más 

cuidadoso. 

4. Mejor utilización de los subproductos. 

5. Conversión de los residuos en materias valiosas. 

6. Menos consumo de energía durante el proceso de producción. 

7. Reducción de los costos de almacenamiento y transporte de los 

materiales. 

8. Ahorro gracias a una mayor seguridad en el trabajo. 

9. Supresión o reducción del costo de las actividades necesarias para 

la manipulación, transporte y eliminación de desechos y residuos. 

10. Mejoras en el producto debido a los adelantos del proceso. 

 Tomado de (Acuña et al, 2017). 

Tabla 3. 

Beneficios del Sistema de Gestión Ambiental ISO-14001 para los productos. 

 Beneficio de los productos 

1. Productos de mayor calidad y más uniformes.  

2. Reducción del costo del producto (sustitución de materiales). 

3. Menos costos de embalaje. 

4. Productos que utilizan más eficazmente los recursos. 

5. Productos más seguros. 

6. Menos costos netos de eliminación del producto para el usuario. 

7. Mayor valor residual y de reventa del producto.  

Tomado de (Acuña et al, 2017). 
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Estos sistemas se han convertido para muchas empresas del siglo XXI en una parte 

importante de la organización y en un requisito para sobrevivir, sin embargo son pocas 

las que incluyen la gestión ambiental como una herramienta para mejorar la eficiencia de 

sus procesos en conjunto con el cuidado del medio ambiente. Existen muchas que se 

limitan únicamente al cumplimiento de los requisitos legales medioambientales que les 

permite el desarrollo de sus actividades, dentro de este grupo se puede encontrar a muchas 

empresas pequeñas y medianas de mercados locales. Haciendo contraste a ellas están las 

empresas grandes, las cuales por un nivel de exigencia más competitivo a nivel global 

requieren de certificaciones como la ISO 14001 (Ruiz et al, 2020). 

El sector manufacturero es uno de los principales motores dentro de las economía 

de los países, debido a la cantidad de procesos que llevan dentro de ellas y la capacidad 

de generar empleos dentro de este sector; Estas requieren gran cantidad de recursos para 

desarrollarse y tener buen desempeño laboral. En algunos países este sector juega un 

papel primordial en el desarrollo, llegando en algunos casos a ser punta de lanza de las 

diferentes políticas económicas de los gobiernos (Jaramillo et al, 2017). 

En Ecuador se ha venido ajustando la importancia de los sectores que mayor 

generan recursos en el país, antiguamente el sector agrícola era un pilar fundamental en 

el país; Actualmente, el sector manufacturero en el Ecuador es uno de los sectores de gran 

relevancia para la economía del país, debido a que cuenta con la presencia de recursos 

naturales, que son la materia prima para la manufactura, con lo que juega a favor de su 

crecimiento (Chicaiza, 2019); El sector manufacturero ecuatoriano, está compuesto por 

las micro, pequeñas y medianas empresas, según datos del Banco Central del Ecuador al 

2016, dentro de él los subsectores de alimentos y bebidas que representan el 38% de la 

industria, seguido de la industria química 11% y finalmente la industria textil y de cuero 

7% (Malavé et al., 2017). 
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Figura 1. 

Evolución del PIB en la industria manufacturera 

 

Nota. Evolución del PIB a través de los años del sector manufacturero, tomado de 

“Industria Manufacturera: el sector de mayor aportación al PIB”, por Banco Central del 

Ecuador, 2018, Ecuador. 

Se puede observar el decrecimiento del sector manufacturero del Ecuador en los 

periodos del 2011 al 2016 y un impulso desde el 2017 al 2018, también se observa el 

crecimiento de la participación del mercado por parte de estas empresas que ha ido 

aumentando los últimos años. 
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Figura 2. 

Participación en los sectores del PIB. 

 

Nota. Adaptado del Informe del BCE “Participación en los sectores del PIB” 

Dentro del Ecuador se puede observar en la Figura 2 con datos del Banco Central 

del Ecuador (BCE) como el sector manufacturero pertenece a uno de los principales 

aportes del PIB, dentro del mismo sector se puede distinguir los diferentes subsectores 

según la Clasificación Industrial de Clasificación Uniforme (CIIU) se dividen los 

siguientes: 
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Tabla 4. 

Subsectores del Sector Manufacturero 

CIIU  Actividad Económica 

C10  Elaboración de productos alimenticios 

C11  Elaboración de bebidas 

C12  Elaboración de productos de tabaco 

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 y corcho, 

excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables 

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 del petróleo 

C20  Fabricación de substancias y productos químicos 

C21  Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico 

C22  Fabricación de productos de caucho y plástico 

C23  Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
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C24  Fabricación de metales comunes 

C25  Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, 

recipientes de metal y generadores de vapor 

C26  Fabricación de productos de informática, electrónica y óptica 

C27  Fabricación de equipo eléctrico 

C28  Fabricación de maquinaria y equipo n 

C29  Fabricación de vehículos automotores, 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  

 

Nota. Adaptado de “La Eficiencia de las empresas manufactureras en el Ecuador” por 

Camino et al., 2020, Superintendencias de compañías, valores y seguros.  

 

Con información de la Tabla 3, Garzón et al (2016) afirma que “La particularidad 

de estas ramas es que absorben más empleo y también experimentan un incremento en 

las ventas que es incluso superior al crecimiento del empleo, lo que da lugar al incremento 

de la productividad” (p.48), consecuentemente podemos observar que en las firmas 

manufactureras mejorar la productividad. 
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 Planteamiento del problema 

La empresa en la actualidad debe reconocerse esencialmente como un fenómeno 

social, con intereses económicos e impactos ambientales que necesitan de una concepción 

holística de la misma (Castro, 2010, p. 117); Los principales problemas que enfrentan las 

empresas manufactureras es el cambio de procesos que no son adecuados dentro de los 

aspectos medioambientales, sociales o económicos. Por este motivo Gonzáles et al. 

(2016) fundamento que se debe analizar la RSE en la cadena de valor, como se cambia la 

relación entre los proveedores y distribuidores, además de los procesos que van 

actualizando continuamente por la globalización; Es importante conocer que la empresa 

cumpla con los estándares establecidos e implicar a toda la organización a llegar qué 

procesos ya establecidos sean sostenibles evitando rupturas en el diseño del producto con 

atención en el entorno. 

Consecuentemente la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es importante 

debido a que la globalización influenció el poder tener un desarrollo sostenible teniendo 

como punto importante la correcta gestión ambiental lo cual ahora es un punto clave para 

las empresas debido que permiten analizar el papel de una organización con el mercado. 

(Ornaza et al., 2020, citado de Andrade, 2021, p. 111) explican que: 

Ecuador tiene la oportunidad de validar temáticas con alto nivel de impacto, 

priorizando las necesidades del país, como la reducción de la desigualdad en todas 

sus dimensiones, el crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para 

todos, ciudades sostenibles, entre otros. Todo ello, debe relacionarse con los 

diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 

2030 para de esta manera, estudiar y exponer los medios, con la finalidad de 

alcanzar una nueva dimensión del desarrollo desde la sustentabilidad económica, 

social y ambiental. 
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Los principales cuatro aspectos de la RSE por Aguilera, Hinojosa & Morales 

(2018) son 

“(i) incorporación de la RSE en las funciones empresariales y su vinculación con 

los grupos de interés, (ii) su contribución para mejorar la calidad de vida de los 

empleados y las comunidades en las que opera, (iii) la regulación de sus 

actividades a través de normas internacionales y difusión, (iv) las prácticas interna 

y externa sobre los impactos medibles de las acciones de RSE destinadas a 

preservar el entorno” (p. 2). 

Esto muestra el proceso lo cual una empresa manufacturera debe seguir para poder 

controlar sus variables internas y externas dentro de su organización; Se pueden 

identificar según el cuadro establecido por Aguilera, Hinojosa y Morales las dimensiones 

de la RSE por varios autores, de manera resumida explicaron que son 3: (i) La dimensión 

económica: se espera que la empresa genere utilidades y mantenga finanzas sanas a través 

de prácticas éticas, (ii) la dimensión social: la responsabilidad compartida de los 

inversionistas, directivos para el fomento de calidad de vida de los trabajadores, (iii) la 

dimensión medioambiental: mejorar el desempeño ambiental y la protección del 

patrimonio ambiental con la promoción de los principios en la cadena de valor. ( Spiller, 

2000, Cajiga, 2009, Mishra & Suar, 2010, Larrán, Herrera & Martínez 2013, citado de 

Aguilera, Hinojosa & Morales, 2018). 

Se mostró que con las dimensiones establecidas los negocios que son socialmente 

responsables observan las siguientes áreas de acción en sus decisiones organizativas: 

compromiso con los grupos de interés, evaluación de riesgos, entrenamiento del personal 

en temas como derechos humanos, gobernanza o resolución de conflictos e incrementar 

el papel de los trabajadores en la observación de las decisiones holísticas que generan una 
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sinergia, encaminadas a hacer mejores a las empresas (Méndez, 2015, citado de 

Arredondo, 2021). 

Es importante considerar, cómo las dimensiones de la Responsabilidad Social, se 

pueden incorporar de manera estratégica en la gestión de las empresas manufactureras del 

Ecuador, desarrollar ventajas competitivas que permitan el crecimiento empresarial, bajo 

la perspectiva del crecimiento por expansión (Andrade, 2021, p.115). 

De acuerdo con lo explicado de se puede observar como las tres dimensiones de 

la RSE influyen en la organización; Calderón et al. (2010) mencionó que el desempeño 

de la empresa se puede medir utilizando varios indicadores los cuales pueden ser 

cuantitativos o cualitativos, puesto a que estos conforman las diferentes variables 

empresariales, en el ámbito cuantitativo son los indicadores financieros o de rotaciones 

de activos mientras que cualitativos son indicadores relacionados al desempeño de la 

organización. 

En relación con lo explicado se puede establecer la Tabla 5 de los problemas en 

referente a la investigación: 
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Tabla 5. 

 Esquema del Problema 

Dimensión de la RSE Causas Consecuencias 

Social La falta de una buena 

relación entre la empresa y 

la sociedad 

 Bajos resultados en el 

desempeño laboral 

Económica Problemas relacionados a 

la falta de un buen manejo 

de las inversiones 

relacionadas al ambiente 

social. 

Incremento de pérdidas y 

afectaciones en los 

procesos productivos 

Medioambiental Problemas con el 

desempeño al proteger o 

cuidar el medioambiente 

Pérdida de reputación de la 

empresa en el mercado y de 

los posibles inversionistas 

Nota. Basado en Rasoulzadeh et al. (2013); Aguilera et al. (2018). 

Justificación 

Se busca investigar si existe una incidencia de la RSE en la manera en la que se 

desempeñan las organizaciones y si esta es negativa o positiva.  

La problemática del estudio se da a partir del consumo irresponsable de los 

recursos naturales, lo que ha obligado a las empresas a adoptar una configuración en la 

realización de sus actividades. Dado esto se busca analizar cuál es el resultado de la 

implantación de la RSE orientada hacia trabajos que no influyan de manera negativa  

hacia el medio ambiente, economía y sociedad.  
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La presente investigación es viable debido a que es posible encontrar información 

de estudios realizados con anterioridad sobre el análisis de la influencia de la RSE en el 

desempeño organizacional, incluso se puede encontrar herramientas investigativas que 

permitan indagar el sector y ubicación a explorar.  

El estudio beneficiaría a las empresas del sector manufacturero, subsector plástico 

de la ciudad de Guayaquil. De manera que podrán observar escritos en los cuales se 

expongan, expliquen y analicen resultados de otras investigaciones. Además podrán 

conocer de los resultados del análisis de la incidencia de la RSE en el desempeño 

organizacional por medio de gráficos y herramientas investigativas.  

De esa manera las empresas podrán beneficiarse conociendo en primer lugar si 

existe una incidencia, si esta es positiva o negativa y si influye la forma en la que se 

desarrolle  la RSE para obtener los resultados mencionados en el desempeño 

organizacional.  

La investigación beneficiaría en el ámbito profesional debido a que se demostrará 

el por qué de la existencia o inexistencia de la incidencia de la RSE en el desempeño 

organizacional. Se podrá ver lo que sucede si la aplicación de esta es realizada de una 

manera en específica y está correctamente llevada y podrán notar si lo están realizando 

de manera correcta o errónea. Será de mucha ayuda debido a que todas las empresas en 

algún momento debido al acelerado consumo de los recursos naturales y sociales, tendrán 

que cambiar su forma de trabajar; ya sea por el tema legal o ético. 
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 Objetivos 

 Objetivo General 

Analizar la influencia de la RSE en el desempeño organizacional de las firmas 

del sector manufacturero de la ciudad de Guayaquil. 

 Objetivos Específicos 

Revisar la literatura relacionada a la Responsabilidad Social Empresarial y al 

desempeño organizacional de las empresas. 

Desarrollar el marco metodológico,  referencial y legal  relacionado a los 

estudios encontrados sobre la RSE y el desempeño organizacional en las empresas 

manufactureras. 

Analizar los resultados empíricos obtenidos para establecer la relación entre la 

RSE y el desempeño organizacional en las empresas del sector manufacturero de 

plásticos de Guayaquil. 
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Hipótesis  

Las hipótesis señalan lo que se trata de demostrar y definen las 

explicaciones tentativas del fenómeno a investigar Hernández et al, 

(2018). Por lo cual los detalles de la hipótesis de esta investigación son: 

Hipótesis General 

Hn: La Responsabilidad Social Empresarial no incide en el desempeño organizacional 

de las firmas del sector manufacturero de plástico de Guayaquil. 

Ha: La Responsabilidad Social Empresarial incide en el desempeño organizacional 

de las firmas del sector manufacturero de plástico de Guayaquil. 

 

 Hipótesis específicas 1 

 H1: La Responsabilidad Social Empresarial incide de manera positiva en el 

desempeño organizacional de las empresas manufactureras de plástico de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Hn: La Responsabilidad Social Empresarial no incide de manera positiva en el 

desempeño organizacional de las empresas manufactureras de plástico de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Pregunta de Investigación 

¿Existe una incidencia entre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el 

desempeño organizacional en las firmas del sector manufacturero de plástico de la ciudad 

de Guayaquil?. 

Limitaciones  

La presente investigación conlleva varias limitaciones entre ellas se puede mencionar la 

escasez de tiempo para la investigación, redacción y culminación de la misma; tomando 

en cuenta que paralelo a ello se realizan otras actividades universitarias y laborales. Entre 

otras limitaciones se puede añadir la dificultad para la realización de encuestas de parte 

de las empresas manufactureras de plástico debido al transporte y a la falta de contactos 

que faciliten el hecho de hacer llegar el material investigativo a miembros de las empresas 

mencionadas.  

Delimitaciones 

De los diferentes subsectores que comprende el sector manufacturero del Ecuador, el 

presente trabajo se centrará en el subsector manufacturero de plástico de la ciudad de 

Guayaquil. En el cual se realizará un análisis de las empresas ya sean pequeñas, medianas 

o grandes que se encuentren activas en la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. 

 

 

 

 



22 

 

Capítulo 1. Revisión de Literatura 

1.1 Marco Teórico 

Responsabilidad Social Empresarial 

En términos generales, se puede expresar que la RSE implica que la empresa tiene 

que considerar, reflexionar, meditar el impacto de las actividades que realiza en el giro 

de su negocio sobre personas, grupos e instituciones de su comunidad, más no únicamente 

en sus accionistas (Valdez et al, 2021).  Es una filosofía de actuación la cual toma en 

cuenta a la empresa como la protagonista social en conjunto con los grupos de interés que 

desempeñan un papel en particular (Padilla & Collazo, 2022). 

La RSE se refiere a la realización de manera integral de los objetivos de la 

empresa, tanto en la parte interna como en la externa, teniendo en cuenta lo económico 

social  y ambiental (Betancourt, 2021). Es la facultad que tienen las firmas de contestar 

ante los resultados de sus actividades de forma directa e indirecta sobre los grupos de 

interés, como son: empleados, poblaciones donde ejercen sus labores, proveedores, 

sociedad, clientes, accionistas, gobiernos y ecosistemas;  con los que están relacionados. 

(Hernández et at, 2020). A su vez incluyen subtemas que pueden variar según el país, 

sector y empresa, estos son: la ética y la gobernabilidad empresarial; vinculación y 

compromiso; calidad de vida en la empresa; cuidado y preservación del medioambiente 

(Salazar et al, 2020). Es importante señalar que la RSE no solo ofrece lo que la empresa 

considera beneficios para clientes, empleados y el medio ambiente, sino que también 

garantiza que se cumplan las actividades legales requeridas por el gobierno (Nguyen & 

Tu, 2020). 
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Se puede entender a la RSE como una cultura de cambio organizacional centrada 

en la ética y la sustentabilidad (Salazar et al, 2020). La cual contribuye de manera activa 

y voluntaria en pro del mejoramiento de la sociedad, economía y el ambiente, con la 

finalidad de tener valor agregado y competitividad en el mercado  (Suarez et al, 2021).  

Con respecto a los enfoques, se pueden nombrar dos: el enfoque tradicional y el 

estratégico. El primero está caracterizado por una actitud reactiva de las empresas, es 

decir, y la realización puntual de acciones en beneficio de la comunidad. Así mismo el 

segundo enfoque, el cual es proactivo dado que conlleva una realización programada de 

acciones socialmente responsables (Molina, 2018). 

Incidencia de la RSE 

Aunque la definición de la RSE suele variar, generalmente se refiere a los 

procesos que realiza una empresa para ayudar el entorno social, a las personas o las 

comunidades cercanas a ella; Durante los últimos 23 años la RSE ha cambiado la escena 

de las empresas dentro de varios países que dentro de su entorno organizacional han 

adaptado cambios que son considerados positivos para el entorno social, sin embargo ha 

habido una discusión entre los académicos y profesionales en cómo constituir las mejores 

prácticas para un gobierno corporativo o empresa socialmente responsable y uno de los 

problemas que se ha enfrentado las grandes corporaciones en grandes potencias se deben 

a la falta de importancia que le dan a la transparencia de la información, los problemas de 

información e incentivos dentro de las empresas o del gobierno limitan la efectividad de 

ser responsablemente activo. (Jensen, 1993, Miller, 2005, citado de Jo & Harjoto, 2011); 

Esto indica que ciertas empresas no llegan a tener un impacto positivo debido a la poca 
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confianza que generan en su entorno y la falta de interés dentro de los impactos 

financieros que llevan al aplicar los cambios. 

Tai y Chuang (2014) señalan que  dentro de las empresas el dominio del consumo 

socialmente responsable ha cambiado a lo largo de los años, al igual que los programas 

corporativos socialmente responsables en el mercado, se puede señalar las tres 

dimensiones que emergen del consumo socialmente responsable: 1) compras basadas en 

el desempeño de la RSE de las empresas; 2) reciclaje y 3) evitación y reducción del uso 

de productos en su impacto ambiental (Webb, Mohr & Harris, 2008). La RSE proporciona 

estrategia de marketing cada vez es más importante para el mercado que los empresarios 

deben aprovechar para ajustarlas dentro del entorno. 

La sostenibilidad, motivación laboral, innovación, desempeño organizacional y la 

mejora de la imágen pública, son algunos de los beneficios que se podría mencionar 

inicialmente en cuanto a la correcta implementación y desarrollo de la RSE dentro de una 

empresa (Valdez et al, 2021). Du, Bhattacharya y Sen (2007) explicaron que los efectos 

positivos generados de los consumidores por la RSE se relacionan no solo con una mayor 

probabilidad de compras, sino también con mayor lealtad y apoyo a largo plazo a la 

empresa. Más importante es como las iniciativas de la RSE son aplicadas dentro de las 

empresas, una de las mejores maneras es como pueden integrarlas a sus estrategias de 

venta actuales debido a que tienen mayor probabilidad de obtener beneficios específicos 

que a empresas que solo aplican la RSE. Visto desde un enfoque social, se considera que 

para los empresarios es importante el aplicar esta práctica para que su actividad sea 

sostenible a largo plazo; además sostiene que la empresa está en deuda por su crecimiento 

y supervivencia a los miembro de su comunidad y a las partes involucradas, razón por la 

cuál estas deberán proporcionar una gestión con resultados generosos(Raza, 2019). 

Todavía cabe señalar la incidencia de las acciones responsables en la imágen de las 
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empresa, lo que también podría influir en los resultados contables, alcanzando un mayor 

desempeño financiero como consecuencia del reconocimiento por parte de los clientes y 

los stakeholders (Molina, 2018). 

Tabla 6. 

Beneficios de la RSE según los stakeholders.  

Empleados - La empresa se anticipa a sus demandas. 

- Reduce el riesgo de litigios y sanciones.  

- Facilita el diálogo con la plantilla. 

-  Incrementa la moral, la confianza y la cohesión de la plantilla.  

- Incrementa la productividad. 

Clientes - Fortalece la lealtad y fidelización del cliente. 

- Reduce el riesgo de publicidad negativa y deterioro de  imagen 

pública. 

- Mejora la reputación y la imagen de la marca. 

- Facilita el diálogo con consumidores. 

- Mejora la adaptación de productos y servicios. 

- Mejora las relaciones con los clientes. 

Inversores. - Atrae a una “nueva especie” de inversores. 

- Permite la inclusión de medidas en los índices de inversiones 

socialmente responsables. 

Proveedores

. 

- Induce a una mejor supervisión de la cadena de proveedores, 

seleccionando solo a aquellos socialmente responsables.  

Nota. Basado en  (Molina, 2018). 

La incidencia positiva entre la RSE y la rentabilidad es predominante ante la 

negativa, sin embargo esta incidencia negativa que se puede evidenciar es provocada por 

una instrumentalizaciòn de la RSE como moda que si bien es cierto, mejorar la imagen 

corporativa de la empresa, pero sin dar buenos resultados (Ruiz et al, 2020). 

A continuación se detallarán en la tabla 7. Algunos de los problemas en la gestión 

por los cuales no se efectúe una correcta implementación de la RSE y por ende una 

incidencia negativa de su aplicación. 
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Tabla 7. 

Problemas relacionados a la Gestión. 

1. Escaso nivel tecnológico. 

2. Baja calidad de la producción, ausencia de normas y altos costos. 

3. Falta de acceso a fuentes de financiamiento y alto interés. 

4. Mano de obra no calificada. 

5. Producción para el consumo interno y limitado. 

6. Ausencia de políticas y estrategia de gestión. 

7. Ausencia de normativa legal interna.  

Nota. Basado en  (Suarez Morales et al , 2021). 

Stakeholders o grupos de interés dentro de la empresa 

Xul et al. (2019) definieron que la ética empresarial es base de relaciones sólidas dentro 

de la empresa y también con sus proveedores, clientes y accionistas debido a que ayuda 

a una mejor interpretación y solución de desacuerdos de los principios que guían la toma 

de decisiones, las cuales son el camino para un mejor negocio. Más aún explicaron que 

una empresa socialmente responsable debe contar con mecanismos que aseguren un trato 

igualitario a sus accionistas, ya sean grandes o pequeños y de la misma manera al grupo 

de terceros interesados sustentados en un buen sistema de gobierno corporativo; Aunque 

no siempre las relaciones entre la empresa y las partes interesadas no son las mismas, 

siempre se debe tener un mapa que permita reconocer sus intereses y valorar su 

importancia. 
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Dimensiones de la RSE 

La Responsabilidad Social Empresarial ha cambiado a través de los años, con esto 

su conceptualización y los aspectos de esta, las dimensiones de la RSE se pueden 

conceptualizar con la siguiente resumida de la conceptualización realizada tabla Latapí et 

al. (2019) que describe los cambios en las dimensiones de la RSE a través de los años: 

Tabla 8. 

Dimensiones de la RSE 

Dimensiones Citado de: 

Definió tres dimensiones para la RSE: primero 

estos eran influenciados en los principios de la 

RSE que son La legitimidad (nivel 

institucional), la responsabilidad pública (nivel 

organizacional) y la discrecionalidad gerencial 

(nivel individual) 

Wood (1991) 

  

Identifican cinco dimensiones de la RSE de 

manera estratégica para lograr objetivos en los 

negocios: (i) la centralidad de la RSE con los 

objetivos y misión de la empresa, (ii) La 

capacidad de obtener beneficios específicos para 

la empresa, (iii) La proactividad a poder crear 

políticas anticipándose a tendencias, iv) El 

voluntarismo a tomar decisiones sin dejarse 

influir por agentes externos y (v) La visibilidad 

de la RSE en los ambientes internos y externos 

para las partes interesadas/ stakeholders 

Moreover, Burke y 

Logsdon (1996) 
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Establecieron cuatro de las cinco dimensiones 

estratégicas previamente explicadas las cuales 

dieron sus propias definiciones a: (i) 

proporcionar un enfoque coherente a la cartera 

de recursos de la empresa, (ii) anticiparse a los 

competidores en la adquisición de factores 

estratégicos, (iii) construir una ventaja de 

reputación a través del conocimiento del cliente, 

(iv) Asegurar el valor agregado sea para toda la 

empresa. 

Husted y Allen 

(2007) 

Burke y Logsdon 

(1996) 

  

Basado en los conceptos anteriores de Burke y 

Logsdon, Husted y Allen hicieron un notable 

cambio en las teorías pasadas al realizar un 

estudio en las compañías más grandes de España 

encontraron que la visibilidad, la apropiabilidad 

y el voluntarismo son considerados las 

principales dimensiones estratégicas para la 

vinculación de la creación de valor y la RSE. 

Husted and Allen 

(2007) 

  

 Tabla 7. Basada en Wood (1991), Moreover, Burke y Logsdon (1996), Husted y Allen (2007) y 

Latapí et al. (2019) 
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Figura 3. 

Dimensiones de la RSE. 

 

 

Nota. Adaptado de (Salazar et al, 2020) ;  (Campos et al ,2021). 

 

 

 

 

 
Económico:  

Capacidad de generar valor monetario 

para los stakeholders.  

Aporte al desarrollo económico de los 

territorios. 

Social:  

Bienestar y mejora de la calidad de 

vida de los individuos que conviven en un 

territorio determinado. 

Comunicación asertiva entre empresa y 

las comunidades donde tiene presencia la empresa. 

Dimensiones 

 

Ambiental. 

Impacto de la empresa en los 

ecosistemas. 

Administración apropiada del medio 

ambiente con: reciclaje, reforestación y uso 

consecuente de los recursos naturales. 
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Perspectiva de la RSE en los negocios 

Villalpando et al. (2020) mencionaron que existen varios aspectos externos a las 

empresas los cuales debe el empresario entender debido a que son aspectos importantes 

los cuales deben adaptarse para un adecuado funcionamiento, entre ellos están los socios, 

proveedores, autoridades públicas, consumidores y organizaciones relacionadas al 

cuidado medioambiental. Desde una perspectiva de negocios, el principal enfoque en los 

últimos años ha sido en la RSE, los filósofos han estado involucrados en aplicar la teoría 

ética y el análisis para estructurar la disciplina de la ética empresarial (Epstein, 1987; 

Ferrell et al., 2000, Citado de Abreu & Badii, 2007). A su vez los empresarios toman los 

conceptos históricos y los van adaptando a sus respectivos casos en las organizaciones, 

Bryane (2003) explicó que desde los 90 el debate de la RSE ha ido aumentando y es más 

prominente ahora en las compañías, gobiernos y en la sociedad. 

Correa, Flynn y Amit (2004) realizaron un estudio llamado la “Responsabilidad 

social corporativa en América Latina: una visión empresarial” que fue realizado para la 

División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe explicó que la RSE en la actualidad se refiere más una 

forma de hacer negocios teniendo en cuenta los efectos sociales, ambientales y 

económicos de la acción empresarial la cual integra los valores éticos, las personas, las 

comunidades y el medioambiente, consecuentemente González et al. (2015) detalla que 

los empresarios juegan un papel vital dentro como fuera de la firma desarrollando tareas 

diferentes a los demás, esenciales y complejas para iniciar y gestionar negocios, y liderar 

proyectos y equipos humanos.  
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Los empresarios ahora son un punto vital dentro de las organizaciones, permiten 

que la visión de una empresa se alinea con objetivos sociales y mejores procesos, Hunter 

(2010) explicó que, la situación económica actual ha requerido la surgimiento y 

proliferación de “buenos empresarios” como fundadores y gerentes que están 

involucrados en las empresas y la sociedad, también señaló que el objetivo que enfatizan 

es que este pueda ser digno de ser ampliamente reconocido; Malsch (2013) agregó que 

las tareas socialmente responsables son ahora más frecuentes en las prácticas gerenciales 

de las empresas para mejorar la opinión general sobre su imagen, siendo ahora un 

elemento esencial más de su identidad.  

Relación entre RSE y Desempeño Organizacional 

La RSE aborda el rol de las empresas en la lucha común que tiene la humanidad 

para enfrentar una problemática de deterioro dramático de las cifras sociales y 

ambientales razón por la cual la noción que gira en torno a que los objetivos empresariales 

han dejado de ser exclusivamente financieros (Contreras et al., 2022). 

Cada vez las organizaciones tienen desafíos considerables. Uno de ellos, es tener 

al Recurso Humano de la manera más adecuada y proactiva posible, esta actividad se 

reconoce como una de las tareas más arduas dentro del desempeño organizacional, por 

todos los factores y necesidades que conlleva (Arzabe, 2021). 

Cuando se tiene a la RSE dentro de las organizaciones, se trabaja una organización 

con el objetivo a lograr un impacto altamente positivo, para que se llegue a una suerte de 

ser el sinónimo de competitividad y sostenibilidad de la organización en el tiempo, por la 

razón indicada de que esta actividad genera productividad y sostenibilidad ci (Arzabe, 

2021). Cada año son más las empresas que de forma voluntaria asumen la RSE, 

conscientes de la importancia y el beneficio que aporta al mejorar su situación 
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competitiva, valorativa, imagen corporativa y su valor agregado (González & Cerrudo, 

2017). De tal manera que las operaciones de los negocios cumplan o superen las 

expectativas legales, éticas, comerciales y públicas (Latif et al., 2020). 

A lo largo de los años la RSE ha desarrollado iniciativas internacionales, creando 

normas y guías que tienen como objetivo el correcto diseño, planeación, puesta en marcha 

y realización en las empresas, estas son: (a) Pacto Mundial. (b) Global Reporting 

Initiative. (c) AA1000 AccountAbility. (d) ISO 26000. (e)Norma SA 8000. (f) Norma 

SGE 21 (Pinta Paipilla et al, 2020). 

Las empresas que miran el crecimiento como un objetivo indispensable para su 

sostenibilidad han empezado a adoptar la RSE como una estrategia corporativa, la cua no 

solo busca el bien común, sino que está enfocada en la combinación perfecta de los 

factores ambientales, sociales y económicos (Arzabe, 2021).. La RSE está relacionada 

con la administración sostenible, tomando en cuenta los efectos sociales y económicos. 

Realizando innovación tecnológica, modificando su planeación empresarial y creando 

acercamientos estratégicos con stakeholders con la finalidad de mejorar la productividad 

y competitividad en el sector económico (Cifuentes Bedoya et al , 2021). También añaden 

que para realizar esta práctica de una manera correcta, será necesaria la integración con 

distintas instituciones del tercer sector (empresas sin fines de lucro) o empresas del sector 

público, por medio de alianzas estratégicas que permitan unir fuerzas para crear un 

impacto mayor en la sociedad.  

Padilla y Collazo (2022), plantean que “desde una perspectiva empresarial, 

priorizar la introducción de prácticas socialmente responsables e iniciativas 

ecológicamente innovadoras, son esfuerzos que deben ser ampliamente considerados 

como parte de la planificación a largo plazo para lograr y sostener la competitividad en 
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el sector manufacturero” (p. 34), debido a que mientras más se incorporen actividades de 

RSE en la empresa , más beneficios se reflejarán en el desempeño organizacional, 

contribuyendo en: (a) reducción de riesgos; (b) identificación organizacional; (c ) 

reputación coporativa; (d) mejora de la red de proveedores; (e) reducción de costos); (f) 

aumentado productividad total y calidad; (g) creación de fondo de comercio; (h) 

desempeño en el trabajo; (i) cultura ética (Singh & Madhvendra, 2021). Lo que significa 

que las empresas con más prácticas RSE, tienen mejores resultados que las empresas con 

menos presencia de RSE (Latif et al., 2020).   Se pueden apreciar estos cambios en los 

enfoques organizacionales y las formas de manejo de las mismas, se puede concebir y 

acrecentar la ventaja competitiva en la que se toma en consideración el ambiente externo 

e interno de las organizaciones para tener una marcada diferencia positiva respecto a la 

competencia, tal como se puede observar en la teoría de los Stakeholders, que claramente 

identifica la separación entre los actores del ambiente externo de las organizaciones y 

también del ambiente interno (Arzabe, 2021). 
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Tabla 9. 

Nivel de Gestión de Productos. 

Nivel de Gestión de Productos  

1 Desempeño Operativo Indicador principal que 

contiene componentes 

relacionados con la mejora 

de la eficiencia de los 

procedimientos. (capacidad 

de innovaciòn, flexibilidad, 

tiempo de procesamiento y 

calidad del producto) 

2 Desempeño Comercial Denota la capacidad de una 

empresa para satisfacer las 

demandas de los clientes.  

3 Desempeño Financiero Indica medidas basadas en 

las ganancias despuès de 

impuestos de la firma. 

(Ventas, participaciòn,  

 Tabla 9. Basada en (Kim & Thapa, 2018). 

Para investigar la relación entre la RSE y el desempeño de la empresa, algunos 

académicos utilizan varias medidas para poder conceptualizar, uno de ellos es el uso de una escala 

de Likert el cuál va desde el 1, que es mucho más bajo hasta 7, que es mucho más alto, de cuatro 

variables observadas:  (a) el ROE, (b) el logro para cumplir las metas y objetivos de la empresa, 

(c) los niveles de éxito en la rentabilidad general y por último (d) el crecimiento de las ventas en 

comparación con los competidores (Nguyen & Tu, 2020). 
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Figura 4. 

Figura ilustrativa de la relación directa entre la RSE y el Desempeño Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de (Nguyen & Tu, 2020). “Social Responsibility, Organizational 

Commitment, and Organizational Performance: Food Processing Enterprises in the Mekong 

River Delta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Desempeño Organizacional 

Teorías y conceptos 

Para definir al desempeño organizacional se puede expresar que es la medida del 

progreso y desarrollo de una empresa, indicando que tan bien se han dado los resultados 

y objetivos (Chacón et al., 2022). También se la puede definir como la combinación de 

varias conductas y comportamientos de los trabajadores en conjunto con su eficacia al 

momento de realizar los trabajos, de esto dependen los resultados positivos o negativos 

de la empresa. (Soto & Inga, 2019). Es importante mencionar que el desempeño 

organizacional depende en gran parte de la capacidad de una organización para saber 

llevar los desafíos del entorno empresarial., por esa razón es crucial una medición con la 

finalidad de generar información útil y confiable que permita a los ejecutivos crear una 

planificación estratégica para mejorar su competitividad en el mercado. (Barradas et al., 

2021). 

La medición permite plantear objetivos, evaluarlos e identificar las desviaciones 

que se producen (Barradas et al., 2021). El desempeño laboral ha sido investigado desde 

dos perspectivas: indicadores objetivos, basados en registros organizacionales e 

indicadores objetivos, basados en criterios cuantitativos de resultado como el número de 

unidades producidas o servicios generados, criterios de eficiencia en la gestión de los 

recursos utilizados como tiempo y materiales. Otros criterios cuantitativos son las 

ausencias, accidentes de trabajo y cumplimiento de horarios. (González et al., 2022).  
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Tabla 10. 

Medición subjetiva y objetiva del desempeño organizacional. 

Características Medición Subjetiva  Medición Objetiva  

Indicadores Enfocada en el desempeño 

general y operativo de la 

organización. 

Enfocada en los 

indicadores financieros y 

del mercado actual. 

Estándar de medición Los directivos califican el 

desempeño de la 

organización con relación 

a sus competidores. 

Los directivos clave 

proporcionan datos y cifras 

financieras. 

Escala de medición  Surgen de las encuestas, 

varían en su interpretación, 

de “muy pobre” a “muy 

bueno”. 

No se usan escalas porque 

se definen indicadores 

contables, financieros y de 

mercado. 

Resultados de la empresa Aspectos competitivos no 

financieros: Satisfacción 

del cliente, calidad, 

innovación, la satisfacción 

de los empleados y la 

reputación. 

Representado por la 

rentabilidad, el crecimiento 

y el valor de mercado. 

Obtención de la 

información 

Fuentes primarias: 

Encuestas a gerentes, 

grupos de interés internos 

y externos.  

Fuentes secundarias: 

Estados financieros, 

reportes de mercado y de 

ventas, bitácoras de 

productividad. 

 Tabla 8. Tomada de (Barradas et al., 2021) 

Peréz y Cortés (2019) comentan que así también va más allá de datos 

exclusivamente financieros, calidad, satisfacción de los clientes, innovación, cuotas de 

mercado y la medición de impacto a la sociedad. El desempeño debe ser chequeado en 

función de dimensionar cuáles son los resultados obtenidos por la dinámica de la 

organización. 
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Tabla 11. 

Dimensiones del Desempeño Organizacional. 

Dimensiones Descripción 

 

 

 

Análisis de las 13 dimensiones 

Tiene en cuenta las ventas, tasa de 

crecimiento, proporción de mercado, 

rentabilidad operativa, rentabilidad en 

ventas, flujo de caja operativo, retorno 

sobre la inversión, desarrollo de nuevos 

productos, de mercados, programas de 

reducción de costos, desarrollo de 

personal y asuntos políticos y públicos. 

(Kaplan & Norton, 1999, citado de Peréz 

& Cortés, 2019)  

Dominio Financiero Representado por la rentabilidad, el 

crecimiento y el valor de mercado. 

Dominio Operacional Incluye aspectos competitivos no 

financieros: satisfacción del cliente, 

calidad, innovación, satisfacción de los 

empleados y reputación. 

Análisis de 4 componentes Mide el desempeño a través de la 

productividad, compromiso, liderazgo y 

conflictos interpersonales.  

Retornos contables Se refiere a los resultados históricos 

contables. 

Desempeño del mercado de valores 

 

Contempla el desempeño futuro de las 

organizaciones por medio de los 

inversionistas. 

Crecimiento Describe la variación en el tamaño de la 

organización a través del tiempo. 

Resultados de la empresa Se mide a través de tres indicadores sobre 

la rentabilidad económica, financiera y 

ventas. 

Desempeño en el mercado  Es valorado a partir de tres indicadores 

representativos del crecimiento en ventas, 

la ganancia de cuota de mercado y la 

creación de riqueza - valor de 

mercado/valor. 

Satisfacción Stakeholder  Satisfacción de los clientes y de los 

empleados. 
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Grupos de interés Propias metas de los clientes, gerentes, 

proveedores, accionistas, gobierno y 

organizaciones no gubernamentales.  

Grupos de interés Relacionado con las propias metas de los 

clientes, gerentes, proveedores, 

empleados, accionistas, gobierno y 

organizaciones no gubernamentales 

Heterogeneidad: recursos, el ambiente y 

la elección de la estrategia 

Se relaciona con los recursos y 

capacidades heterogéneos que deben ser 

administrados.  

Periodo de medición y la persistencia de 

desempeño 

La adopción de medidas a corto y 

mediano plazo, pueden ser sesgadas por 

las fluctuaciones aleatorias.   

Liquidez Retorno del flujo de efectivo por 

empleado en ventas, activos y valor de 

mercado; y el crecimiento en el flujo de 

caja. 

Rentabilidad  Crecimiento del empleado en ventas, 

activos, flujo de efectivo y de ingresos. 

Rendimiento en el mercado de valores Retorno total de los inversionistas, ratio e 

indicadores no financieros, eficiencia, 

efectividad, resultados financieros, 

satisfacción del empleado, crecimiento en 

ventas, segmento de mercado, nuevos 

productos, rentabilidad e ingresos 

operativos como elementos de medición.  

 Tabla 9. Tomada de (Barradas et al., 2021). 

Una herramienta de medición del desempeño de las organizaciones es el Cuadro 

Integral de Mando, el cual gestiona de diferentes maneras los indicadores de medición 

como: la perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva de aprendizaje y 

perspectiva interna de la empresa y de innovación (Gómez, 2019). 
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Figura 5. 

Estructura del Cuadro de Mando Integral 

Nota. Tomado de (Gómez, 2019). “Revisión de Literatura sobre el Cuadro de Mando 

Integral como Herramienta de Medición del Desempeño Organizacional”. 
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1.2 Marco Conceptual 

Organización 

La organización es un sistema complejo y organizado que está constituido por un 

conjunto de partes que interactúan los cuales tienen un propósito u objetivo de producir 

bienes o servicios que satisfagan las necesidades de los individuos (Mendez, 2018) 

Conviene subrayar a las organizaciones como un sistema abierto que contiene diferentes 

subsistemas (áreas de una empresa), cuyo funcionamiento es el objetivo principal es la 

generación de utilidad (Raza, 2019). 

Empresa 

La empresa es una organización que tiene como objetivo llevar a cabo actividades 

en relación a su actividad comercial ya sea en un lugar determinado o en múltiples sitios, 

con libertad de tomar las mejores decisiones o estrategias para obtener financiamiento y 

desempeñarse en su sector (INEC, 2020, citado de CEPAL, 2003).  

Grupo de Interés/ Stakeholder 

Partes interesadas en la empresa que pueden incluir, entre otros, clientes, socios, 

otros empresarios, empleados, reguladores, comunidades, medios, inversionistas, 

organizaciones no gubernamentales y usuarios finales del producto (Ingram, 2016). 
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Responsabilidad Social Empresarial 

  La empresa es un elemento esencial de la sociedad y debe desempeñar sus 

funciones de manera que le permita coexistir con los diferentes interesados de una 

comunidad (Manzoor et al., 2019). Es decir, es un conjunto de prácticas empresariales 

que mejoran el entorno social y medioambiental. La RSE cambia los objetivos 

corporativos enfocados en la maximización del valor para los accionistas hacia la 

satisfacción de los interesados mencionados anteriormente (Engida et al., 2022). 

También incluye dos puntos: (a) los elementos externos consisten en las 

relaciones entre las empresas y la comunidad y (b) los aspectos internos se enfocan en los 

beneficios funcionales, la economía y la psicología (Nguyen & Tu, 2020).  

Indicadores de Gestión 

 Son mediciones de tipo cualitativos y cuantitativos, reflejados de manera 

económica, eficiencia, eficacia y efectividad. Se caracterizan por recoger oportunamente 

los datos así como el análisis de los mismos. Están enfocados en la búsqueda de causas y 

mejoras (Suarez Morales et al , 2021). 

Memorias de RSE 

Tienen como objetivo informar a los grupos de interés acerca del compromiso 

global de la compañía frente a las actuaciones socialmente responsables, con la finalidad 

de crear credibilidad de parte de los stakeholders con los trabajos realizados por la 

empresa (Pinta Paipilla et al, 2020). 
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Global Reporting Initiative (GRI) 

Son directrices que se refieren al contenido de las memorias que cubren aspectos 

e indicadores que reflejan a los impactos relevantes (económicos, sociales y ambientales), 

de parte de la empresa hacia los grupos de interés a través de criterios que garanticen 

transparencia (Pinta Paipilla et al, 2020). 

AA1000 AccountAbility 

Creada por la organización británica Accountability para ayudar a las 

organizaciones a ser más responsables y sostenibles, evaluando distintos parámetros de 

comportamientos y su integración a la actividad diaria con los stakeholders (González 

Romo & Cerrudo, 2017). 

ISO 26000 

El objetivo de esta norma de calidad es desarrollar conciencia internacional sobre 

la responsabilidad social y lo que las organizaciones tienen que hacer para trabajar de una 

manera socialmente responsable (González Romo & Cerrudo, 2017). 

Norma SGE 21 

Estándar mundial para la certificación de la RSE en todos sus ámbitos (Suarez 

Morales et al , 2021). 

Pacto Mundial 

Pumayalla y Mallma (2019) Determinaron que las empresas deben tener la 

responsabilidad de garantizar que toda actividad realizada por la misma no sea perjudicial 

para el entorno ambiental de la sociedad. 
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Sostenibilidad Económica 

Garantiza el uso racional de los recursos naturales y el respeto hacia el ambiente 

cumpliendo con las demandas presentes sin comprometer futuras. Incrementa el bienestar 

social con un consumo respetuoso de la naturaleza  (Millán, 2021).  

Sostenibilidad 

Satisfacción de las necesidades de la generación presente sin poner en riesgo los 

recursos de las generaciones futuras (Correa, 2021). 

Desempeño Organizacional 

 Se lo puede definir como aquellas acciones que los miembros realizan dentro de 

una organización y que contribuyen al propósito de la misma (Park, 2020). 

Desempeño de Laboral 

“Es la forma de cómo cada trabajador lleva a cabo sus tareas, con la finalidad de 

llevar a cabo metas fijadas para lograr cumplir objetivos a partir de estrategias planteadas” 

(Yini Marisol & Cáceres, 2019, p.5). 

 Compromiso Organizacional 

 Es la relación espiritual entre empleados y organizaciones que da como 

resultado la reducción del posible riesgo de abandono de la organización por parte de 

los empleados (Nguyen & Tu, 2020). 
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 Productividad 

  La productividad es conocida como la relación existente entre el volumen total 

de producción y los recursos utilizados para alcanzar dicho nivel de producción, es decir 

la razón entre las salidas y las entradas (Fontalvo et al., 2018). Algunos estudios miden 

la productividad a través del total de ventas o ingresos generados en un período o por 

medio de ratios de ventas para el total de trabajadores (Arévalo et al., 2018). Entre los 

factores que determinan el nivel de productividad de una empresa, se destaca el recurso 

humano, ya que son aquellos que en últimas desarrollan los procesos y juegan un papel 

vivo en todas las operaciones y actividades que ejecuta la empresa en pro del alcance de 

los objetivos propuestos (Fontalvo et al., 2018). 

Rentabilidad 

La rentabilidad muestra el desempeño financiero que la empresa cree pertinente 

para la toma de decisiones, es un elemento muy importante, ya que evalúa la gestión de 

la empresa para convertir las ventas en ganancias (Aguirre et al., 2020). 

Competitividad 

La competitividad se define como la capacidad que tiene una empresa de 

producir bienes o servicios y comercializarlos en condiciones óptimas de precio, calidad 

y oportunidad, a diferencia de sus rivales (Romero et al., 2020). 
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1.3 Marco Referencial 

Para la elaboración del Marco Referencial se realizó la búsqueda de varios 

documentos científicos cuyos estudios están relacionados con la presente investigación. 

Esto se realizó con la finalidad de recopilar antecedentes y determinar información que 

hace falta para complementar en la investigación, comparar resultados y analizar las 

investigaciones en cuestión.  

Una vez encontrados los documentos, luego de haber pasado por un proceso de 

selección, se realizaron cuadros en los cuales se colocaron los siguientes segmentos: tema, 

resúmen, metodología, resultados y conclusiones. Estos segmentos fueron elegidos 

debido a que con ellos se podría realizar un resúmen con las partes más importantes de la 

investigación y poder hacer de manera eficiente la comparación y el análisis de las 

investigaciones. Se realizaron tres tablas con tres investigaciones diferentes, que 

compartían similitudes tanto en el tema como en las variables. 
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Tabla 12. 

Referencia de investigaciones previas 1. 

 

     

Tema Resúmen Metodologìa Resultados Conclusiones 

CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY IN 

THE INNOVATION OF 

SMEs IN SINALOA, 

MEXICO. 

El propósito de la 

presente investigación 

fue describir la influencia 

de la Responsabilidad 

Social Empresarial 

(RSE) en la innovación 

de las pequeñas y 

medianas empresas 

(PyMEs) en Sinaloa, 

México. Se utilizaron los 

aportes de Sánchez 

(2016), Lema (2016), 

Hidalgo, Edalid, Cruz y 

Barrera (2017), Gil 

(2018), Ojochide, 

Adegbuyi, y Ayodele, 

2018), Latapí, 

Jóhannsdóttir y 
Davídsdóttir (2019). Se 

aplicó un cuestionario en 

68 restaurantes de 

Culiacán; asimismo, se 

Respecto al enfoque 

cuantitativo, en la 

investigación se usó la 

recolección y el análisis 

de datos para contestar la 

pregunta de investigación 

y probar la hipótesis 

previamente establecida. 

El diseño no experimental 

consistió en mediciones 

de las variables en un 

determinado momento sin 

manipulación de ellas, y 

el alcance explicativo 

alcanzado fue 

correlacional determinado 

por el análisis estadístico 

del índice Pearson a los 
valores de las variables. 

 

Una vez aplicados los 68 instrumentos se 

obtuvieron los promedios para cada una de 

las dimensiones RSE e innovación. 

 En cuanto a la dimensión RSE la 

subdimensión económica obtuvo el 

resultado más alto, 4.49, lo cual muestra 

que los restaurantes toman acción en la 

optimización de recursos y principalmente 

en beneficio de la utilidad del restaurante. 

La subdimensión social obtuvo una media 

de 3.91 en aspectos de desarrollo del 

personal y apoyo a la comunidad. Este 

resultado muestra que en los restaurantes se 

actúa de manera ética, se promueven los 

valores, el buen trato al personal y se 

ofrecen las mismas oportunidades tanto a 

hombres como a mujeres, está en niveles 

por encima de la media. La media de la 
subdimensión ambiental, 3.74, muestra que 

en los restaurantes están de acuerdo en 

promover y aplicar medidas que cuiden el 

entorno en el que brindan su servicio y 

La Responsabilidad Social 

Empresarial y la innovación 

están directamente 

relacionadas con las PyMEs. 

En el estado de Sinaloa, la 

tendencia se dirige hacia el 

aumento en la creación de 

pequeñas empresas que 

puedan brindar servicios a la 

población, con la idea de 

generar empleos y movilizar 

la economía. Es necesario 

implementar estas 

herramientas en los modelos 

de negocio de dichas 

empresas por los beneficios 

derivados. 
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aplicó un diseño no 

experimental-

transeccional. Los 

resultados indican una 

correlación positiva entre 

la RSE y la innovación, 

en donde las prácticas de 

RSE tienen un efecto 

significativo en la 

innovación en PyMEs 

llevar a cabo el reciclado de materiales. La 

dimensión innovación incluye los 

resultados de las subdimensiones capacidad 

innovadora y desempeño innovador de las 

PyMEs. En capacidad innovadora se obtuvo 

el promedio más alto, 4.03, lo cual 

evidencia que la empresa implementa 

acciones para ser innovadora, éstas 

implican desde adaptarse y ser flexible 

frente a los cambios del mercado y trabajo 

en equipo. En cuanto al desempeño 

innovador que abarca desde la estructura 

organizacional hasta la comunicación, el 

promedio 3.96 demuestra que los 

restaurantes estudiados se adaptan a nuevos 

procesos, soluciones y de manera constante 

optimizan los procesos mediante la 

aplicación de nuevas tecnologías para 

realizar cambios sustanciales en la 

organización.  

 

 Tabla 12. Basado en (Salazar et al., 2020). 
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Tabla 13. 

Referencia de investigaciones previas 2. 

 

     

Tema Resùmen Metodologìa Resultados Conclusiones 

Linking Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

and Organizational. 

Performance: the 

moderating effect of 

corporate reputation. 

El estudio investiga 

empíricamente la 

relación entre la 

responsabilidad social 

corporativa (RSC) y el 

desempeño 

organizacional desde la 

perspectiva de las 

empresas 

multinacionales 

europeas. Además, el 

estudio examina la 

efectividad de la 

reputación corporativa 

como moderador de los 

vínculos entre RSE y 

desempeño 

organizacional. Los datos 
finales comprendieron 

340 respuestas 

recopiladas de altos 

ejecutivos/gerentes que 

Los datos fueron 

recopilados de empresas 

multinacionales europeas 

ubicadas en India. En el 

contexto de una economía 

emergente, India está 

experimentando un rápido 

crecimiento económico, y 

cuando la RSE se 

convirtió en una 

obligación obligatoria 

para las organizaciones en 

2013, más empresas 

comenzaron a participar 

en prácticas socialmente 

responsables. Como 

resultado de la fuerte 

entorno regulatorio y la 
enorme respuesta de las 

partes interesadas a la 

RSE, esto convierte a 

India en un buen lugar 

Después de la correlación, se corrió el 

modelo de regresión jerárquica para 

analizar la relación entre la RSE y el 

desempeño organizacional. En el primer 

paso, las variables de control (tamaño de la 

empresa, edad y naturaleza) fueron 

examinadas para controlar estadísticamente 

sus efectos especiales. Sólo se encontró que 

la edad tenía una asociación significativa 

con las medidas del desempeño de la 

organización. Así, se demostró que entrar 

antes en el mercado indio ayuda a una 

empresa a lograr mejores desempeños 

organizacionales a través de la RSE. 

Sorprendentemente, todo el control de las 

variables en conjunto representaron una 

variación insignificante en el desempeño 

organizacional. 

Siguiendo los hallazgos 

empíricos mencionados 

anteriormente, concluimos 

que las percepciones 

gerenciales hacia la RSE y 

los esfuerzos sociales por 

una empresa están 

significativamente 

relacionados con la 

reputación de la 

organización, los valores 

fundamentales y el 

desempeño general de la 

organización.  
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trabajan en empresas 

multinacionales 

europeas. Se utilizó un 

enfoque de dos etapas 

para analizar la 

asociación: la etapa 1 

involucró la construcción 

del modelo teórico 

utilizando el paradigma 

estratégico de la 

literatura; en la etapa 2, 

se realizó un análisis de 

regresión jerárquica para 

examinar las relaciones 

relevantes. Los 

resultados han 

demostrado que la RSE, 

cuando se ejerce hacia 

los stakeholders 

externos, influye en el 

desempeño 

organizacional. Además, 

se ha descubierto que 

esta influencia varía 

entre empresas bien 

establecidas y de buena 

reputación y empresas.   

para estudiar el efecto de 

la RSE en el desempeño 

organizacional. 

Tabla 13. Basado en (Singhÿ, & Misra, 2021). 
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Tabla 14. 

Referencia de investigaciones previas 3. 

 

Tema Resùmen Metodologìa Resultados Conclusiones 

Revisiting the 

relationship between 

corporate social 

responsibility and 

organizational 

performance: The 

mediating role of team 

results. 

El propósito de este estudio 

es examinar el papel 

mediador de los resultados 

del equipo en la relación 

entre la responsabilidad 

social empresarial (RSE) y el 

desempeño organizacional 

mance El estudio utilizó 

modelos de ecuaciones 

estructurales de mínimos 

cuadrados parciales para 

probar el efecto directo y de 

mediación en base a 225 

empleados del sector 

cementero. Se utilizó el 

análisis comparativo 

cualitativo de conjuntos 

borrosos (fsQCA) para 

identificar la causa de recetas 
que conducen a un mayor 

desempeño organizacional. 

Los resultados revelaron un 

significativo  no puede tener 

un efecto directo de la RSE 

Se ha utilizado una 

escala de calificación 

con anclas que van 

desde “totalmente de 

acuerdo” hasta 

“totalmente en 

desacuerdo”. La RSE 

se midió mediante 

una escala 

desarrollada por 

Maignan y Ferrell 

(2000) con cuatro 

dimensiones: 

económica, legal, 

ética y discrecional. 

Un total de 18 ítems 

componían la escala 

de RSE. 

Los hallazgos brindan una fuerte 

contribución teórica a la literatura porque 

existe una investigación limitada sobre el 

vínculo de la RSE con resultados del 

equipo. o. Los hallazgos están en línea con 

los de Lin et al. (2012) quien también 

encontró un impacto significativo de la 

RSE en los resultados relacionados con el 

equipo y son paralelos a los fundamentos 

teóricos de la SIT que proponen un impacto 

significativo de la RSE. Los resultados 

muestran que desde la perspectiva SIT, las 

organizaciones que se enfocan en 

iniciativas de RSE que sustentan el sugiriò 

que los equipos que estàn expuestos pero 

que estàn convencidos de que pueden 

persistir y tener èxito tienen màs 

probabilidades de desarrollar TE, que puede 

conducir a un mejor rendimiento.  
 

El estudio corrobora una 

visión destacada de la 

investigación existente que 

ha encontrado un impacto 

significativo de la RSE en 

OP. Los resultados revelaron 

que la RSC tiene un impacto 

significativo en los diferentes 

resultados del equipo (TI, 

TE, TC y TP). El estudio 

también encontró un impacto 

significativo de los 

resultados de tres equipos 

(TI, TE y TP)  en OP. Sin 

embargo, el impacto de TC 

en el rendimiento mance fue 

encontrado insignificante. 
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en el desempeño, mientras 

que el desempeño del equipo 

midió en el relación; el papel 

mediador de la identidad del 

equipo y la eficacia del 

equipo fue parcialmente sig 

significativo fsQCA 

demostró que una 

combinación variada de RSE 

y resultados de equipo puede 

conducen a un mejor 

desempeño de la 

organización. Nuestros 

resultados contribuyen a los 

estudios anteriores que han 

examinado 

predominantemente la 

relación directa entre la RSE 

y desempeño organizacional 

al demostrar que los 

resultados del equipo median 

la relación relación entre la 

RSE y el desempeño 

organizacional. 

Tabla 14. Basado en (Latif et al., 2020).
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1.4 Marco Legal 

Dentro de lo que respecta a la investigación realizada referente a la RSE y al 

Desempeño Organizacional, se pueden mencionar algunas normativas, obligaciones y 

restricciones que dan soporte a las mismas y están contempladas en la Constitución de 

la República del Ecuador, entre otras las cuales se detallan a continuación. 

Constitución de la República del Ecuador 

La Asamblea Nacional de Ecuador (2008) establece artículos que hablan sobre el 

cuidado ambiental y las buenas prácticas dentro de las empresas del país que permiten la 

aplicación de la responsabilidad social empresarial y el desempeño organizacional, entre 

ellos están:  

En relación al cuidado ambiental: 

Art. 14: Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15: El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua.  

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 
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internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 

que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción 

de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.  

Art. 72:  La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  

Art. 73: El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas 

o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de 

organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el 

patrimonio genético nacional.  

Los artículos anteriormente mencionados fueron seleccionados debido a la 

relación que tienen entre sí en cuanto a los temas de sostenibilidad y el  uso responsable 

de los recursos naturales al momento de la realización de las actividades empresariales. 

Esto es importante mencionarlo dado que la investigación está enfocada en la 

responsabilidad social empresarial, la preservación y el uso correcto de los recursos 

naturales, teniendo en cuenta la influencia de este comportamiento responsable en el 

desempeño organizacional de las mismas. 
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En relación a la seguridad laboral: 

Art. 33: El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.  

Art. 34: El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio 

pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 

trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo 

El art. 284 describe las políticas económicas del país con los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.  

2.Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, 

la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional.  

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.  

4. Promocionar la incorporación de valor agregado con máxima eficiencia, dentro 

de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas.  



56 

 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural.  

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a 

los derechos laborales.  

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo.  

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 9. Impulsar un consumo social y ambientalmente 

responsable.  

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

La razón por las cuáles fueron elegidos estos artículos es por la importancia de 

sustentar legalmente el existente compromiso de parte de las empresas para con los 

empleados en cuanto a las obligaciones y responsabilidades. Se podría decir que está  

relacionado con una de las dimensiones de la RSE como es la social.  

Ley de Gestión Ambiental  

La ley de gestión ambiental (2004) establece que en relación al cuidado ambiental 

el art. 12 indica las obligaciones de las instituciones del estado: 

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones 

específicas del medio ambiente y de los recursos naturales.  

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del 

ramo  
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c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por 

el Ministerio del ramo  

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas 

técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y 

reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales  

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable 

de los recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio natural 

de la Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar 

la integridad del patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas 

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para 

la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales 

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información 

previa a la toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la protección 

del medio ambiente. 

Art. 19: Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el 

Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.  

El Art. 23 explica cuáles son los puntos de impacto ambiental que se evalúan en 

las obras: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, 

el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes 

en el área previsiblemente afectada 
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b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Art. 24: En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se 

desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del correspondiente 

contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será 

formulada y aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa 

emitida por el Ministerio del ramo. 

Art. 41: Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, 

concédese acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para 

denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de 

amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República.  

Art. 42: Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los 

procesos penales, civiles o administrativos, que se inicien por infracciones de carácter 

ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos.  

Art. 44: Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las 

normas de protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o grupo humano, 

podrá solicitar por escrito acompañando las pruebas suficientes al superior jerárquico que 

imponga las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones 

civiles y penales a que hubiere lugar.  
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En conclusión estos últimos artículos fueron agregados debido a que es importante 

recalcar la importancia de la participación del sector público en temas ambientales. En 

concreto todos estos artículos han sido agregados con el fin de resaltar las normativas que 

sustentan las obligaciones que tienen los distintos sectores productivos, tanto públicos 

como privados en el cumplientiento de la RSE al momento de realizar sus actividades.  
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Capítulo 3. Marco Metodológico  

3.1 Diseño de la investigación 

El estudio tiene como propósito determinar el impacto que presenta el liderazgo 

servidor en el desempeño organizacional de las empresas industriales dedicadas a la 

producción de plástico en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. De acuerdo Hernández et al. 

(2014), la investigación presenta un diseño no experimental puesto que “sólo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p. 152), con enfoque cuantitativo 

debido a la aplicación de un instrumento de medición cuantitativa, de alcance explicativo 

dado que “se pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

estudian” (p. 95), y corte transversal, debido a que los datos son recolectados por una 

única vez en el tiempo.   

3.2 Población 

En Ecuador existen aproximadamente 6000 empresas activas del sector 

manufacturero de distintas áreas, clasificadas de acuerdo con el sistema CIIU 

(Clasificación Internacional Industrial Uniforme). Dicha información se encuentra en 

bases de datos de libre acceso en la Superintendencia de Compañías del Ecuador y 

contiene la información de las empresas que pertenecen a cada una de la clasificación del 

código CIIU. 

En primer lugar, se consideró a las empresas del grupo C donde se encuentran las 

empresas manufactureras. Posteriormente, se revisa el nivel 2 en el que se encasillan las 

empresas dedicadas a la fabricación de sustancias, productos químicos, caucho y plástico. 

Para efectos del presente estudio, se seleccionó las empresas que pertenecen al código 

C2013.1, que son organizaciones dedicadas a la fabricación de plástico en formas 

primarias, y las que pertenecen al código C222 y subsiguientes, que se dedican a la 
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fabricación de productos de plástico, dando un total de 436 empresas activas domiciliadas 

en la provincia de Guayas, y 197 domiciliadas en la ciudad de Guayaquil, representando 

el 45% del total de empresas de la provincia. 

3.3 Muestra 

Luego de la revisión sobre la clasificación de las actividades económicas en el 

Ecuador por medio del sistema CIUU, se determinó una población de 197 empresas 

activas en la Superintendencia de Compañías del Ecuador, registradas como instituciones 

dedicadas a la fabricación de productos de plástico. 

A partir de este dato, se aplicó la fórmula para la obtención del tamaño de muestra 

a partir de una población finita, con un nivel de ocurrencia del 50%, un margen de error 

del 5% y un nivel de confianza del 95%, comúnmente utilizado en estudios de ciencias 

sociales. La tabla 14 muestra el desglose de los datos empleados para la obtención de la 

muestra. El resultado proyecta una muestra de 130 empresas, por lo que se procede a 

identificar el mismo número de gerentes a encuestar que pertenezcan a estas empresas y 

participen dentro del estudio (Lind, Marchal, & Wathen, 2012). 
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Tabla 15 

Tamaño de la muestra de empresas del sector de plástico en Guayaquil. 

Coeficiente Dato 

N 197 

Z2 3,8416 

e2 0,0025 

p 0,5 

q 0,5 

N 130 

 

3.4 Instrumento 

Para el desarrollo del instrumento de investigación se elaboró un cuestionario en 

forma de encuestas, con preguntas que evalúan el grado de liderazgo servidor y el nivel 

del desempeño organizacional de las empresas del sector de plástico en la ciudad de 

Guayaquil. Es decir, se consideró al liderazgo servidor como la variable independiente y 

al desempeño organizacional como la variable dependiente del modelo (Ver Apéndice 

A). 

Sobre el liderazgo servidor, se utilizó como base el instrumento desarrollado por 

Liden et al. (2008), el mismo que contiene 28 ítems distribuidos equitativamente en siete 

dimensiones, que son: (a) curación emocional, (b) creación de valor para la comunidad, 

(c) habilidades conceptuales, (d) empoderamiento, (e) apoyo a subordinados a crecer y 
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triunfar, (f) poner a los subordinados primero y (g) comportamiento ético. La consigna 

consistía en calificar con el número que mejor refleje el nivel de acuerdo del gerente o 

representante con su estilo de liderazgo en la empresa. Cada ítem fue evaluado por medio 

de una escala Likert de siete puntos, donde 1 está totalmente en desacuerdo y 7 está 

totalmente de acuerdo. 

Para la evaluación del desempeño organizacional, se utilizó el instrumento 

desarrollado por Liden et al. (1993) y ampliamente utilizado en varios estudios. El 

proceso consiste en que el gerente representante indique su nivel de acuerdo con el 

desempeño de los miembros de la organización. El instrumento está conformado por 

cuatro ítems con escalas Likert de siete puntos, donde 1 está totalmente en desacuerdo y 

7 está totalmente de acuerdo. Los ítems fueron los siguientes: (a) "Este equipo de trabajo 

es superior a otros equipos que he supervisado antes"; (b) "Califique el nivel general de 

desempeño que observa para su equipo de colaboradores”; (c) " ¿Cuál es su visión 

personal de su equipo de trabajo en términos de su efectividad general?"; y (d) " En 

general, ¿en qué medida cree que sus subordinados han estado cumpliendo con eficacia 

sus funciones y responsabilidades?”. 

Otras preguntas descriptivas fueron agregadas al inicio del cuestionario para 

conocer el contexto de los gerentes o representantes de las empresas de plásticos 

participantes del presente estudio. Se incluyeron características como la edad, el género, 

los años de experiencia laboral, la cantidad de años trabajando en la empresa y el número 

de trabajadores en la organización. 
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3.5 Análisis de datos 

El estudio realizado a empresas sector manufacturero de plástico en la ciudad de 

Guayaquil sigue un enfoque cuantitativo, por lo que persigue el objetivo de obtener datos 

recolectados por medio de encuestas y realizar un análisis causal exhaustivo empleando 

técnicas estadísticas para la comprobación de hipótesis y determinar la influencia del 

liderazgo servidor en el desempeño organizacional. 

En una primera instancia se analizan las características generales de los 

participantes, con variables socio-demográficas y aspectos relevantes para las empresas 

en las que laboran. En una segunda instancia, se realiza el análisis factorial exploratorio 

para poder determinar el modelo idóneo de cada constructo de liderazgo servidor y 

desempeño organizacional en conjunto con la validez y confiabilidad. Por último, se 

realiza un análisis de ecuaciones estructurales, donde se identificará el efecto que presenta 

el liderazgo servidor en el desempeño organizacional en las empresas industriales de 

plástico en Guayaquil. El análisis descriptivo y factorial exploratorio se realiza por medio 

del software SPSS (Statistical Package for Social Science) y el análisis de ecuaciones 

estructurales a través del programa AMOS. 

El análisis factorial exploratorio (AFE), es un método estadístico multivariados 

que tiene como finalidad agrupar las variables que se correlacionan fuertemente entre sí 

a partir de la matriz de covarianzas de las variables estandarizadas, para determinar un 

número específico de factores comunes que subyacen a las variables originales. Por otra 

parte, el modelo de ecuaciones estructurales consiste en una técnica estadística que 

permite estimar relaciones causales a partir de datos estadísticos (Hair, Anderson, 

Tatham, & Black, 1999). 
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Las pruebas de hipótesis derivadas de las técnicas estadísticas empleadas utilizan 

la prueba t-student con un nivel de significancia del 5%. (Lind et al., 2012), con el fin de 

rechazar la hipótesis nula si el valor de probabilidad es inferior a dicho número. La fuerza 

de la relación entre los constructos se mide por medio del coeficiente que arroja el modelo 

de ecuaciones estructurales. 

Previamente, se realiza una prueba de adecuación muestral al modelo factorial, 

por medio de la medida KMO de Kaiser, Meyer y Olkin. Los valores de KMO por debajo 

de 0,5 no son aceptables, por lo que los datos no se adecuan a un modelo de análisis 

factorial. Por el contrario, los valores por encima de 0,5 se consideran aceptables. 

El modelo de ecuaciones estructurales además debe cumplir una serie de pruebas 

para concluir un buen ajuste de los datos y la posterior validación de los resultados. Estos 

son el valor chi-cuadrado normado, Índice de bondad de ajuste y de ajuste normado, raíz 

del error cuadrático Medio Aproximado y índice de parsimonia. 

Con respecto a la confiabilidad en la escala, los estudios de este tipo emplean el 

coeficiente de alfa de Cronbach, propuesto por el autor del mismo nombre en 1951, y que 

evalúa la fiabilidad de las pruebas realizadas, sean cuantitativas o cualitativas. El valor 

límite es de 0,7 para concluir una consistencia interna de las escalas aceptable. 
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Capítulo 4. Resultados 

Este capítulo presenta los resultados de acuerdo con los objetivos y las hipótesis 

de investigación planteadas. El propósito del presente estudio consiste en determinar el 

efecto que presenta el liderazgo servidor en el desempeño organizacional de las empresas 

industriales de plástico en la ciudad de Guayaquil. La metodología de investigación a 

emplear es de un análisis factorial exploratorio y un modelo de ecuaciones estructurales 

que evalúe la relación entre las variables de estudio. Por tanto, este capítulo está 

estructurado de acuerdo con los siguientes puntos: (a) estadística descriptiva, (b) análisis 

factorial exploratorio, y (c) modelo de ecuaciones estructurales. 

El cálculo del tamaño de la muestra propuso un total de 130 empresas a encuestar. 

En el proceso de recolección de datos se obtuvo un total de 116 encuestas válidas, es decir 

que la investigación presenta un cumplimiento del 89% sobre el total de la muestra. Por 

tanto, los resultados corresponden a las 116 encuestas realizadas a los gerentes o 

representantes de las empresas del sector del plástico. 

4.1 Estadística descriptiva 

En primer lugar, se presenta la estadística descriptiva de las variables cualitativas 

del cuestionario, en el que se realizó un análisis de frecuencias. La tabla 15 presenta los 

datos de los participantes agrupados por la variable género. Los resultados indican que 

predomina la presencia de gerentes varones, con 79 encuestados que son de género 

masculino y 37 de género femenino. La figura 6 presenta los datos en un gráfico circular. 

La participación masculina fue del 68%, frente a un 32% de participación femenina. 
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Tabla 16 

Porcentaje de encuestados por género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 79 68% 

Femenino 37 32% 

Total 116 100% 

 Figura 6. 

Gráfico circular de encuestados por género.  

 

Nota. Elaboración propia. 

La tabla 16 muestra el número de trabajadores de las empresas en donde laboran 

los gerentes o representantes participantes. Los resultados indican que el 49% de las 

empresas son consideradas medianas, dado que tienen entre 50 a 249 trabajadores. A este 
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le siguen las pequeñas empresas con un 42% de participación, es decir que tienen entre 1 

a 49 trabajadores. Por otra parte, un 7% de las empresas tienen entre 200 a 500 

trabajadores, mientras que sólo el 2% tiene más de 500 trabajadores. La figura 7 presenta 

un gráfico de barras que resume los resultados para la variable número de trabajadores. 

Tabla 17 

Total de trabajadores de las empresas encuestadas 

Número de Trabajadores Frecuencia Porcentaje 

1-49 trabajadores 49 42% 

50-249 trabajadores 57 49% 

250-500 trabajadores 8 7% 

+500 trabajadores 2 2% 

Total 116 100% 
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Figura 7. 

Gráfico de barras del total de trabajadores de empresas participantes.  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La tabla 18 reporta los resultados de estadística descriptiva para las variables 

cuantitativas del cuestionario, por medio del cálculo del promedio y la desviación 

estándar. Los resultados muestran que el promedio de edad de los participantes es de 46 

años, con una desviación estándar de ± 10 años. Por otra parte, el promedio de años de 

experiencia laboral de los gerentes es de 30 años, mientras que el promedio de años 

trabajando para la empresa del sector de plástico es de 7 años. 
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Tabla 18 

Estadística descriptiva de las variables cuantitativas del estudio 

Variables Promedio D.E. 

Edad 46,09 10,00 

Años de experiencia laboral 29,94 10,62 

Años trabajando en empresa actual 6,97 2,52 

 

4.2 Análisis Factorial Exploratorio 

Previamente a la técnica se realizaron pruebas estadísticas para evaluar si la 

estructura de los datos del liderazgo servidor y desempeño organizacional presentan la 

consistencia para la ejecución de un análisis factorial exploratorio. Para el liderazgo 

servidor, se obtuvo una medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

de 0,847 y la prueba de esfericidad de Bartlett con un estadístico chi-cuadrada de 2590,39 

(p<0,01). Dado que la regla establece que los valores de KMO superiores de 0.7 indican 

una mejor adecuación de los datos a un modelo factorial; y la hipótesis alternativa de la 

prueba de esfericidad de Bartlett sustenta que es posible aplicar un análisis factorial, se 

concluye que la aplicación de un análisis factorial exploratorio es apropiado para la 

estructura de datos. 

La Tabla 19 reporta los resultados del análisis factorial exploratorio (AFE) 

realizado para los 28 ítems del liderazgo servidor. El análisis indica que, en efecto, los 

siete constructos del liderazgo servidor que entrega la literatura presentaron valores 
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propios superiores a uno y explican el 69,70% de la varianza total de los datos. En el 

análisis individual de la varianza extraída, las dimensiones del liderazgo servidor son: (a) 

creación de valor para la comunidad, que explica un 14,1% de la varianza del liderazgo 

servidor, (b) comportamiento ético con un 10,58%, (c) apoyo a subordinados a crecer y 

triunfar con un 10,11%, (d) habilidades conceptuales con un 9,99%, (e) poner a los 

subordinados primero con un 8,91%, (f) empoderamiento con un 8,75%, y (g) curación 

emocional con un 7,20%. Todos los ítems presentaron cargas factoriales mayores que 0,4, 

excepto en el ítem del constructo poner a los subordinados primero “hace lo que esté a su 

alcance para hacer más fácil mi trabajo” (0,240), por lo que este ítem fue revisado en el 

modelo final. En síntesis, el instrumento empleado captura integralmente varios detalles 

del liderazgo servidor y facilita la prueba de hipótesis. 

El coeficiente alfa de Cronbach permitió evaluar la confiabilidad del instrumento 

sobre el liderazgo servidor, debido principalmente a su adaptación al contexto ecuatoriano 

dado que originalmente las preguntas son de idioma inglés. El valor del alfa de Cronbach 

para el instrumento completo fue de 0,927, superando el umbral de 0,70 que establece la 

literatura, y por tanto se concluye una favorable consistencia interna de las escalas 

utilizadas en el instrumento del liderazgo servidor. 

Tabla 19 

Resultados del análisis factorial exploratorio para el Liderazgo Servidor 
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Factor / Ítem Cargas 
Factorial

es 

Varianz
a 

Extraíd
a 

Creación de Valor para la Comunidad 14,1% 

Enfatiza la importancia de contribuir con la comunidad. ,758  

Está siempre interesado en ayudar a las personas de nuestra 
comunidad. 

,892  

Está involucrado en actividades de apoyo a la comunidad. ,890  

Me alienta a participar en actividades de apoyo a la comunidad. ,876   

Comportamiento ético 10,58% 

Mantiene un comportamiento ético excepcional. ,727  

Es siempre honesto. ,808  

No comprometería principios éticos para alcanzar el éxito profesional. ,578  

Valora la honestidad por encima de las ganancias monetarias. ,673   

Apoyo a subordinados a crecer y triunfar 10,11% 

Hace de mi desarrollo profesional una prioridad. ,498  

Se interesa porque logre mis metas en el trabajo. ,657  

Me provee de experiencias laborales que me permiten desarrollar 
nuevas habilidades. 

,773  
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Se interesa por mis metas de desarrollo de carrera. ,699   

Habilidades Conceptuales 9,99% 

Se da cuenta rápidamente cuando algo anda mal. ,566  

Es capaz de pensar con efectividad cuando hay problemas 
complejos. 

,779  

Tiene un completo entendimiento de la organización y sus metas. ,725  

Es capaz de resolver problemas con ideas novedosas. ,714   

Poner a subordinados primero 8,91% 

Se interesa más de mi éxito que del suyo propio. ,699  

Pone mis intereses de desarrollo profesional por encima de los suyos. ,865  

Sacrifica sus propios intereses para atender los míos. ,847  

Hace lo que esté a su alcance para hacer más fácil mi trabajo. ,240   

Empoderamiento 8,75% 

Me da la responsabilidad de tomar decisiones importantes en mi 
trabajo. 

,502  

Me alienta a administrar a mi manera las decisiones importantes de 
mi trabajo. 

,802  

Me da libertad para administrar situaciones difíciles de la forma como 
yo crea que es mejor. 

,877  

Me permite tomar decisiones importantes en mi trabajo sin tener que 
consultarle. 

,439   
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Curación Emocional  7,2% 

Me hace sentir que yo podría acudir a él (ella) si tuviera problemas en 
mi vida personal. 

,555  

Se preocupa por mi bienestar personal. ,636  

Se da tiempo para hablarme a un nivel personal. ,811  

Se da cuenta cuando tengo un problema sin siquiera preguntarme. ,440   

Modelo Completo 69,70% 

 

La Tabla 20 entrega los resultados del análisis factorial exploratorio (AFE) 

realizado a los cuatro ítems del constructo de desempeño organizacional. De igual 

manera, se realizaron las pruebas para determinar la consistencia de los datos para la 

ejecución de un análisis factorial exploratorio. La prueba estadística de adecuación 

muestral KMO dio como resultado un valor de 0,813 y la prueba de esfericidad de Bartlett 

un estadístico chi-cuadrada de 245,26 (p<0,01), ambas satisfactorias, por lo que se 

concluye que es posible aplicar un análisis factorial para la estructura de datos. 

De acuerdo con esta técnica, un solo factor presentó un valor propio superior a 

uno, denotando que los cuatro ítems explican el 65,12% de la varianza total del 

desempeño organizacional. En el análisis individual, todos los ítems presentaron cargas 

factoriales mayores que 0,4, por lo que los cuatro ítems fueron considerados para el 

modelo final. 

Por último, el valor del alfa de Cronbach para el instrumento fue de 0,879, 

superando el umbral de 0,70 que establece la literatura, y por tanto se concluye una 
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favorable consistencia interna de las escalas utilizadas en el instrumento del desempeño 

organizacional. 

Tabla 20 

Resultados del análisis factorial exploratorio para el Desempeño Organizacional 

Factor / Ítem Cargas 
Factoriales 

Varianza 
Extraída 

Desempeño Organizacional 65,12% 

Este equipo es superior a otros que he supervisado antes ,818  

Nivel general de desempeño que usted observar para su equipo de 
trabajo 

,862  

Visión personal del equipo de trabajo en términos de efectividad 
general 

,837  

Cumplimiento eficaz de las funciones y responsabilidades de los 
subordinados 

,701   

 

4.3 Modelo de Ecuaciones Estructurales 

El siguiente paso consistió en diseñar el modelo estructural en el programa AMOS 

para obtener los resultados y comprobar la hipótesis del estudio sobre el efecto positivo 

del liderazgo servidor en el desempeño organizacional de las empresas del sector de 

plástico en la ciudad de Guayaquil. 

El modelo de ecuaciones estructurales realiza las pruebas de las dependencias 

basadas en el análisis de trayectoria o diagramas de flujo, y utiliza el método de máxima 

verosimilitud con el propósito de validar y estimar el modelo estadísticamente. Esta 
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técnica combina la regresión múltiple con el análisis factorial y permite la estimación 

simultánea de varias relaciones de dependencia, además de incorporar constructos no 

observables, como es el caso del liderazgo servidor y el desempeño organizacional. 

Tabla 21 

Coeficientes de las relaciones del modelo de ecuaciones estructurales 

Relaciones Coeficie

nte 

S.E. Coeficiente 

Estandariz

ado 

P 

Curación Emocional <-- Liderazgo servidor 1  0,656 <0.00

1 

Creación de Valor para la Comunidad <-- Liderazgo 

servidor 

0,924 0,242 0,553 <0.00

1 

Habilidades Conceptuales <-- Liderazgo servidor 1,045 0,239 0,748 <0.00

1 

Empoderamiento <-- Liderazgo servidor 0,514 0,14 0,592 <0.00

1 

Apoyo a subordinados a crecer y triunfar <-- 

Liderazgo servidor 

0,913 0,21 0,813 <0.00

1 

Poner a subordinados primero <-- Liderazgo servidor 0,76 0,22 0,463 <0.00

1 

Comportamiento ético <-- Liderazgo servidor 0,762 0,176 0,726 <0.00

1 

Desempeño Organizacional <-- Liderazgo servidor 0,379 0,145 0,316 <0.00

1 

La Tabla 20 muestra todas las relaciones del modelo, los coeficientes o pesos de 

la regresión estandarizada y la significancia de cada relación por medio del valor de 
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probabilidad asociado a una prueba z. En primera instancia, todas las relaciones presentan 

un valor-p menor a 0,01, lo que evidencia que todos los coeficientes de las siete 

dimensiones del liderazgo servidor y el efecto en el desempeño organizacional son 

significativas a un nivel de confianza de 99%. 

Se destaca que el efecto directo entre el constructo de segundo orden del liderazgo 

servidor y el constructo de desempeño organizacional fue de 0,379, significativo a un 

nivel de confianza del 99% (p <0.01). Por esta razón, la hipótesis de investigación H1 fue 

aceptada, demostrando que el liderazgo servidor influye positivamente en el desempeño 

organizacional de las empresas industriales del sector de plástico en la ciudad de 

Guayaquil. 

La Tabla 22 reporta el cuadrado de la correlación, donde se observa que el 

comportamiento ético explica el 52,7% de la varianza del modelo, convirtiéndose en la 

más alta; mientras que el poner a subordinados primero explica el 21,5% de la varianza, 

convirtiéndose en la más baja. Además, el desempeño organizacional como variable 

dependiente explica el 10% de la varianza del modelo. 
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Tabla 22 

Cuadrado de la Correlación de los constructos del modelo 

Variables Coeficiente 

Desempeño Organizacional 0,1 

Comportamiento ético 0,527 

Poner a subordinados primero 0,215 

Apoyo a subordinados a crecer y triunfar 0,66 

Empoderamiento 0,35 

Habilidades Conceptuales 0,56 

Creación de Valor para la Comunidad 0,305 

Curación Emocional 0,43 

La literatura acerca del modelo de ecuaciones estructurales propone un variado 

conjunto de índices de ajuste. Los índices a reportar en el presente estudio son: (a) el 

modelo de chi-cuadrado normalizado, (b) el índice de ajuste comparativo (CFI) y (c) el 

índice de la raíz cuadrada media del error de aproximación (RMSEA). El estadístico chi-

cuadrado (χ2) evalúa la diferencia entre las varianzas predichas y observadas; no obstante, 

esta pudiera resultar significativa, aunque no lo fuera, debido a que este estadístico es 

sensible al tamaño de la muestra y al grado de correlación. Por tanto, en su lugar se utiliza 

el estadístico de chi-cuadrado normalizado (χ2⁄df), que consiste en dividir el estadístico 

para los grados de libertad del modelo, y se acepta valores comprendidos entre 1 y 5 para 
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considerar un adecuado ajuste. El CFI representa la covarianza de los datos y se aceptan 

valores desde 0,8 en adelante. El RMSEA calcula la falta de ajuste promedio por grado 

de libertad del modelo y se recomienda valores menores o iguales a 0,08. 

La tabla 23 reporta los resultados de los índices de ajuste considerados en el 

presente estudio basados en el método de máxima verosimilitud. En primera instancia, la 

prueba Chi-cuadrado con 453 grados de libertad fue significativa; sin embargo, el 

estadístico de Chi-cuadrado normalizado fue de 1,857, lo que indica un ajuste aceptable 

del modelo hipotético y los datos de la muestra. Los demás índices como el índice de 

ajuste comparativo CFI (0,858), y la raíz del error cuadrático medio aproximado RMSEA 

(0.086) evidencian que la bondad de ajuste del modelo completo es aceptable para la 

muestra considerada. 

 

 



80 

 

Tabla 23 

Índices de ajuste del modelo de investigación propuesto 

Índice Valor Nivel de aceptación 

Chi-square 841.18  

Df 453  

Chi-square/df 1.857 1 < chi-square < 5 

CFI 0.858 CFI > .80 

RMSEA 0.086 RMSEA <= .08 

 

La figura 8 presenta los resultados del modelo estructural que permiten aceptar la 

hipótesis principal del estudio. Con respecto a la hipótesis H1 “El liderazgo servidor 

presenta un efecto positivo en el desempeño organizacional de las empresas 

manufactureras del sector de plástico en la ciudad de Guayaquil”, los resultados 

evidencian que esta hipótesis se acepta, debido a que presenta un coeficiente de 0,32, 

significativo a un nivel de confianza del 99%.  A pesar de que por lo general el desempeño 

organizacional se ve afectado de factores como la remuneración el ambiente laboral, el 

progreso profesional y demás incentivos organizacionales, el estudio demostró que el 

liderazgo servidor se asocia positiva y significativamente con el desempeño 

organizacional, de la cual derivan mayor rendimiento, mejor obtención de beneficios, 

mejores actitudes laborales. Sin embargo, el coeficiente sugiere que deben existir otros 

factores que pudieran incrementar la explicación del desempeño organizacional. 
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Figura 8. 

Resultados del modelo de ecuaciones estructurales de las variables de investigación. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Después de haber cumplido los objetivos propuestos en la presente investigación 

se puede concluir que:  

• En el capítulo de la revisión de literatura nos permite analizar de manera 

general los conceptos de las dos variables que se establecieron en la 

investigación, en la variable sobre la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) se definieron conceptos de la RSE, la incidencia de la RSE en las 

empresas, los grupos de importancia en la RSE como son la teoría de 

stakeholders, las dimensiones de la RSE que nos permiten analizar mejor la 

variable y cómo esta influye en las empresas y la perspectiva de la RSE en los 

negocios. Por otro lado la variable de desempeño organizacional se explicaron 

teorías fundamentales que permiten mejorar el entendimiento de la variable 

tales como los indicadores que se utilizan para medir la variable y las 

dimensiones del desempeño que permiten una mayor comprensión al aplicar 

las variables a fórmulas estadísticas para conocer los resultados. 

• En el marco referencial se encuentran varios estudios que sirven como 

antecedentes que permiten un mejor análisis de la investigación actual que 

indican cómo la RSE influye en el desempeño organizacional de las empresas,  

y como las investigaciones relacionan las variables en las empresas del sector 

escogido. 

• En referencia al marco metodológico se planteó que la investigación presente 

es de carácter cuantitativo, la información se obtuvo de una base de datos 

compuesta por información de la Superintendencia de Compañías, Valores y 
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Seguros y siendo una investigación de tipo descriptiva y correlacional, por 

último el instrumento para medir las respuestas fue una formulario relacionado 

al desempeño organizacional y el liderazgo y sus aspectos, los resultados de 

los índices se ajustaron en primera instancia, la prueba Chi-cuadrado con 453 

grados de libertad fue significativa; sin embargo, el estadístico de Chi-

cuadrado normalizado fue de 1,857, lo que indica un ajuste aceptable del 

modelo hipotético y los datos de la muestra. 

• El software estadístico SPSS el cual permitió analizar las respuestas y ayudó 

a ejecutar diferentes datos que se utilizaron para el análisis de los datos; La 

evaluación de datos se identificó los individuos con una distribución normal 

lo cual se vio afectado debido a que el objetivo de este estudio era evaluar 130 

empresas y terminaron siendo 116, de las empresas seleccionadas el 49% eran 

consideradas medianas empresas, el 42% empresas pequeñas y un 7% grandes 

empresas. 

• En el análisis de resultados para el liderazgo servidor, se obtuvo una medida 

de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,847 y la prueba 

de esfericidad de Bartlett con un estadístico chi-cuadrada de 2590,39 esto 

permitiría realizar un análisis con la dimensión del liderazgo en el desempeño 

organizacional  el análisis factorial exploratorio (AFE) permitió identificar los 

aspectos más importantes de los 28 ítems del liderazgo en las empresas 

seleccionadas, los siete constructos del liderazgo servidor que entrega la 

literatura presentaron valores propios superiores a uno y explican el 69,70% 

de la varianza total de los datos; El coeficiente alfa de Cronbach permitió 

evaluar la confiabilidad del instrumento sobre el liderazgo servidor debido a 

que el formulario estaba en Inglés, teniendo como resultado 0,927 superando 
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el margen de 0,7 confirmando una consistencia con los resultados. Los 

aspectos del liderazgo evaluados mostraron que todos los ítems presentaron 

cargas factoriales mayores a 0,4 a excepción del ítem relacionado a poner a 

los subordinados primero, los comentarios recibidos en el análisis es como los 

empresarios encuentran alternativas más sutiles para hacer el trabajo de los 

subordinados mejor. 

• El resultado de los análisis factoriales en referencia al desempeño 

organizacional los cuales presentaron una varianza del 65,12% y todos los 

factores señalados obtuvieron cargas mayores a 0,4 que fueron consideradas 

igual que las cargas del liderazgo al modelo final; El modelo de ecuaciones 

estructurales realiza las pruebas de las dependencias basadas en el análisis de 

trayectoria o diagramas de flujo, y utiliza el método de máxima verosimilitud 

con el propósito de validar y estimar el modelo estadísticamente lo que 

permite establecer relaciones entre las dos variables escogidas. En primera 

instancia, todas las relaciones presentan un valor-p menor a 0,01, lo que 

evidencia que todos los coeficientes de las siete dimensiones del liderazgo 

servidor y el efecto en el desempeño organizacional son significativas a un 

nivel de confianza de 99%. Esto permite concluir con el análisis de los índices 

propuestos en la investigación que permiten aceptar la hipótesis principal del 

estudio. Con respecto a la hipótesis H1 “El liderazgo servidor presenta un 

efecto positivo en el desempeño organizacional de las empresas 

manufactureras del sector de plástico en la ciudad de Guayaquil”, los 

resultados evidencian que esta hipótesis se acepta, debido a que presenta un 

coeficiente de 0,32, significativo a un nivel de confianza del 99%. 
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Recomendaciones 

El trabajo presentado abarcó dos variables muy importantes en las empresas del 

sector manufacturero de la ciudad de Guayaquil, esto permite que los empresarios puedan 

analizar los resultados obtenidos con la muestra y encontrar datos relevantes para ellos, 

también sirve para estudiantes buscando relaciones entre el desempeño y la RSE. 

En referente a lo aportado desde la teoría, se puede establecer la importancia de 

la RSE en las empresas y las dimensiones del desempeño organizacional en las mismas, 

esto permite ver cómo las características de la empresa, las dimensiones de la RSE 

permiten desarrollar un mejor ambiente entre los clientes y los subordinados para mejorar 

el entorno laboral y ambiental. 

Aparte, los estudios previos mostraban una relación positiva entre las dos 

variables establecidas y como éstas incidían positivamente en las relaciones de la 

empresa, aparte las características de las empresas varían entre sectores pero el resultado 

fue positivo. 

Finalmente reconocer que la RSE como variable tiene una amplia gama de 

conceptos y contextualizaciones entre varios autores, siendo así que las futura empresas 

que refieran o busquen información en este artículo científico deben conocer la situación 

de sus empresas, el tamaño de ellas y tener una capacidad analitica para poder distinguir 

los aspectos importantes que les pudieran servir. 
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