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Prólogo 

En noviembre de 2018, se celebró en Nuevo Vallarta, Nayarit, la XVI Asamblea 

General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración (ALAFEC), cuya institución anfitriona fue la Unidad 

Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Nayarit. Sirvan estas líneas para reconocer el esfuerzo y liderazgo del Mtro. Idi 

Amín Germán Silva Jug, director de la referida Unidad Académica y presidente del 

Comité Organizador de la Asamblea.  

En el marco de la Asamblea, se presentaron ponencias de investigación de 

autores de distintas instituciones de América Latina. 99 trabajos fueron 

seleccionados para su presentación luego de un proceso de arbitraje doble ciego, 

en el que sumaron esfuerzos académicos 76 instituciones de distintos países. 

Tanto la Asamblea, como el proceso de arbitraje y la presentación de los 

resultados de investigación, son ejemplos de la convergencia de ideas y de la 

posibilidad de construir a partir de las coincidencias que, más allá de un idioma en 

común, nos unen como latinoamericanos. 

El esfuerzo realizado por la ALAFEC, y por cada uno de los investigadores e 

investigadoras que participaron durante la Asamblea, se materializa hoy a través 

de cinco libros con distintas temáticas. Los libros fueron publicados por la propia 

Universidad Autónoma de Nayarit en la Colección Especial ALAFEC, creada en 

2018 con la intención de preservar y ordenar el conocimiento generado por los 

integrantes de la Asociación. 

Asimismo, dichos libros se elaboraron con base en cinco ejes temáticos. En cada 

uno de ellos, se incluyeron las ponencias que fueron aceptadas y presentadas en 

la Asamblea y cuyos autores aceptaron su publicación en esta colección, que se 

ve enriquecida con resultados de investigaciones teóricas y prácticas en las 

disciplinas que nos competen como asociación. 

El último libro que se suma a la Colección Especial ALAFEC compila los trabajos 

relacionados con la Ética y la Responsabilidad Social en América Latina, con siete 



trabajos de autores colombianos, mexicanos y chilenos, quienes abordan la 

importancia de la Ética en las organizaciones y la responsabilidad social no como 

una moda, sino como un auténtico compromiso organizacional. 

Disfrutemos, pues, de los frutos de este grato coincidir. Es mi deseo que la 

publicación de estos libros sirva para estrechar lazos entre las naciones de 

nuestra América Latina y que surjan proyectos que se transformen en realidades 

que nos acerquen. Después de todo, ésa es la misión fundamental de nuestra 

ALAFEC. 

 

 

Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez 

Presidente de la ALAFEC 
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ORGANIZACIÓN “PROYECTO CAMINEMOS POR LA VIDA” CASO DE 
ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD-COMUNIDAD. NEIVA-HUILA, COLOMBIA 

 
Área temática: Ética y Responsabilidad Social 

 
Autor 

 
Rafael Armando Méndez Lozano 

ramendez56@hotmail.com 
 

Derly Cibelly Lara Figueroa 
derly.lara@usco.edu.co 

Universidad Surcolombiana 
 

Resumen  

El estudio investigativo desde el cual se fundamenta la presente ponencia surgió 
de la necesidad de descubrir las características del “Proyecto Caminemos por la 
Vida”, su modelo como organización sostenible y su impacto en la calidad de vida 
de sus afiliados y la posibilidad de replicar esta experiencia.  

El “Proyecto Caminemos por la Vida”  es una experiencia de la relación 
Universidad-Sociedad y constituye un referente de especial interés en un contexto 
de post-acuerdo en Colombia. La Universidad Surcolombiana, es una institución 
universitaria pública de orden nacional, ubicada en el sur de Colombia y una 
población estudiantil de 10.500 estudiantes de los cuales el 96% son de estratos 
socio-económicos 1, 2 y 3. 

El “Proyecto Caminemos por la Vida”, nació en el año 2000 con la participación de 
50 personas y en la actualidad cumple 18 años  de existencia.  Acoge una 
población de 224 miembros, el 82% son adultos mayores  de los cuales 
predominan mujeres viudas (80%). El “Proyecto Caminemos por la Vida” se ha 
convertido en un referente universitario nacional, no solo por la perdurabilidad de 
la organización, sino por la capacidad de autoregulación y sostenibilidad.  

El marco epistemológico desde el que se abordó el estudio investigativo fue de 
orden interpretativista, desde una metodología mixta, con la intención de conocer, 
identificar y explicar el modelo organizacional del “Proyecto Caminemos por la 
Vida” y el impacto en doble vía en su articulación con la Universidad 
Surcolombiana. Lo anterior a través del desarrollo de cuestionarios, entrevistas 
semi-estructuradas, análisis estadístico,  documental y de contenido, y del proceso 
de  inmersión en la organización realizado por los investigadores, apropiando 
como fundamento un tipo de razonamiento deductivo. La unidad de análisis del 
estudio corresponde a la organización social proyecto “Caminemos por la Vida”, 
sus afiliados y líderes. Como actores secundarios el trabajo vinculó a profesores, 
administrativos y representantes de la Universidad Surcolombiana. 
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Como resultados sucintos a compartir en este resumen a partir del desarrollo 
investigativo fue posible conocer las etapas históricas que permitieron la 
consolidación de “Proyecto Caminemos por la Vida”, sus lecciones de aprendizaje 
producto del proceso de crecimiento y articulación con la Universidad 
Surcolombiana. Se identificó y estructuró, además, su modelo organizacional con 
el que se analiza y describe el impacto en doble vía gestado como producto del 
vínculo entre la organización y la Universidad. Finalmente se propone, la 
importancia para replicar el modelo en las demás sedes de la Universidad 
Surcolombiana y se reconoce a este como un caso modelo que puede ser 
replicado en otras instituciones universitarias. 

 

Introducción 

La articulación entre organizaciones y la coordinación entre los individuos que las 

conforman y les dan sentido, son dimensiones de notable injerencia en el 

crecimiento de las organizaciones y el desarrollo disciplinar de los estudios 

organizacionales, con especial énfasis en el contexto organizacional 

Latinoamericano.  

Siguiendo a Ibarra (2006) “…los estudios organizacionales son un campo de 

conocimiento plural, diverso y fragmentado, desde el que se aprecian muy 

diversas aristas de las estructuras y procesos que constituyen organización…”. (pp 

144)  

El Capital Social Organizacional (CSO) constructo teórico desarrollado en 1999 

por Leana y Van Buren, es una perspectiva elaborada desde las ciencias sociales, 

esencialmente por la sociología e impulsada por la economía. Popularizado por 

Bourdieu (1980) (1986), Coleman (1988), Fukuyama (1995), Narayan y Pritchett 

(1997), Portes (1998), Putnam (1995) y Woolcock (1998), El CSO se convierte en 

un marco analítico oportuno para comprender, estudiar e impulsar en las 

organizaciones el cumplimiento no solo de sus objetivos, sino también, en mejorar 

la calidad de vida y realización de sus integrantes y comunidades en las que se 

inscriben.  

El Capital social Organizacional (CSO), es conocido como “un recurso que refleja 

el carácter de las relaciones sociales dentro de la organización” (Leana y Van 
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Buren 1999, p 538). Y se realiza o exterioriza a través de los niveles de 

colaboración hacia las metas u objetivos colectivos de los miembros y la confianza 

compartida que crean, permitiendo según sus autores, darle valor a la 

organización al facilitar la acción colectiva exitosa (Leana y Van Buren 1999, p 

538). Se destaca, en el CSO, la idea del peso y la representación de lo colectivo 

en el individuo, en razón a las dimensiones de asociatividad y confianza, para 

forjar una cooperación y acción colectiva.  

Las organizaciones en Latinoamérica, para nuestro caso en Colombia, son 

organizaciones que germinan fundamentadas en prácticas, actitudes, normas, 

acciones, estructuras, visiones propias de nuestra realidad. Sumergidas en 

condiciones socioeconómicas, políticas, tecnológicas, ambientales que inciden en 

el logro de los fines y objetivos, que naturalmente persiguen.   

En este contexto el “Proyecto Caminemos por la Vida” es un caso de relación 

Universidad- Comunidad y de construcción de capital social, que motivó al grupo 

de investigación CREA de la Facultad de Economía y Administración a indagar 

sobre cómo se configuró el vínculo con la Universidad Surcolombiana y de qué 

manera ha logrado impactar el tejido social de los afiliados, sus familias y la 

sociedad; en tal sentido, la pregunta de investigación  planteada fue:  ¿Cómo  la 

organización “Proyecto Caminemos por la Vida” genera capital social,  configura 

su vínculo con la Universidad Surcolombiana e impacta el tejido social de la 

ciudad? 

En términos teóricos, nuestro propósito se concentra en conocer y analizar de qué 

manera se fundamentan las relaciones sociales en este tipo de organizaciones. El 

efecto del capital social como acción colectiva, al tiempo que se hace necesario 

para el análisis, reconocer la incidencia de este recurso “blando” en la 

sostenibilidad de las organizaciones.  
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Objetivos 

Conocer como  la Asociación “Proyecto Caminemos por la Vida” genera capital 

social,  configura su vínculo con la Universidad Surcolombiana e impacta el tejido 

social de la ciudad 

Específicos 

 Identificar y analizar las etapas históricas que permitieron la configuración 

de la organización  “Proyecto Caminemos por la Vida” 

 Establecer el funcionamiento de la organización “Proyecto Caminemos por 

la Vida” 

 Identificar y describir los instrumentos, mecanismos y estrategias que 

permiten a la organización “Proyecto Caminemos por la Vida” construir 

capital social organizacional 

 Conocer y analizar el impacto en doble vía respecto del vínculo con la 

Universidad Surcolombiana 

 Determinar de qué manera el capital social generado por la organización 

“Proyecto Caminemos por la Vida” fortalece el  tejido social de la ciudad 

 

Metodología de la Investigación 

El marco epistemológico desde el que se abordó el presente estudio investigativo 

fue de orden Interpretativista con la intención de describir, conocer y comprender 

el fenómeno concentrado en la organización “Proyecto caminemos por la vida”, la 

generación de capital social desde y en su interior, así como el vínculo construido 

que impacta en doble vía el tejido social de la ciudad en la que se encuentra 

localizada. 

La presente investigación se sustentó a partir de un paradigma y unos supuestos 

epistemológicos, que buscan orientar la creación y límites del conocimiento que se 

estructura a partir del presente estudio de caso, como lo evidenciamos a 

continuación: 
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Figura 1. Paradigma y supuestos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente investigación se fundamentó en una razonamiento deductivo, en ese 

sentido se buscó a partir del enfoque del capital social inferir la construcción de 

capital social de la organización, su funcionamiento, junto con la construcción de 

vinculos e incidencia en el tejido social de la comunidad.  

La metodología de la investigación o marco epistemólogico desde el que se 

abordó el estudio investigativo es de orden mixto. Enfoque en el que el proceso de 

recolección y analisis vinculó datos cuantitativos y cualitativos, de manera que la 

integración de la fortaleza  de ambas metodologias y el diseño triangular mixto 

fuera posible de realizar. (Ruiz Medina, 2011).  

 

La Estrategia de Investigación: Estudio de Caso 

La Estrategia investigativa correspondió al Estudio de Caso (Yin, 2003). La unidad 

de análisis a estudiar correspondió la organización “Proyecto Caminemos por la 

Vida”.  

 



 
11 

 

Figura 2. Condiciones para la elección del estudio de caso como estrategia 

Investigativa 

 

Condiciones  Explicación  Investigación actual  
 
a) El tipo de 
pregunta de 
investigación  

 
“En contraste, las preguntas "cómo " y 
"por qué" son más explicativas y 
probables para usar en estudios del 
caso, historias, y experimentos como 
las estrategias de investigación 
preferidas.  
 
Esto es porque las tales  preguntas se 
tratan de eslabones operacionales que 
necesitan ser trazados en el tiempo, en 
lugar de meras frecuencias o 
incidencias.” (pág. 5)  

 
La pregunta de investigación se orienta 
desde el “como”, lo cual lleva a que el 
estudio sea de carácter exploratorio, 
descriptivo y explicativo para dar 
respuesta al interrogante.  
 
¿Cómo  la organización “Proyecto 
Caminemos por la Vida” genera capital 
social,  configura su vínculo con la 
Universidad Surcolombiana e impacta el 
tejido social de la ciudad? 

 
b) El control que 
un investigador 
tiene sobre la 
conducta actual 
de los eventos  

 
“En los estudios de caso las conductas 
pertinentes no pueden manipularse.” 
(Pág. 6)  

 
“Proyecto Caminemos por la Vida” es 
una organización con un propósito y 
actividades propias que se desarrollan 
día a día, desde el 2000.  

 
c) El foco sobre lo 
contemporáneo 
como  

 
El estudio de caso se prefiere en el 
examen de los eventos  

 
La realización de trabajo de campo 
correspondió a los años 2017-2018. 
  

Fuente: Tomado de Lara Figueroa (2015) adaptado de Yin (2003) 

 

Considerando los planteamientos metodológicos establecidos por Yin (2003), 

frente al fenómeno a estudiar y la perspectiva teórica tomada para adentrarnos y 

estudiar la organización, resultó sugerente, establecer el Estudio de Caso Simple, 

como el más adecuado frente a la realidad empírica de la organización (Lara 

Figueroa, 2015).  

 

Unidad de Análisis 

El objeto de estudio de la presente investigación correspondió a la Asociación 

“Proyecto Caminemos por la Vida”.  

Como actores secundarios, se encuentran los docentes y administrativos de la 

Universidad Surcolombiana, institución que respalda y se ha constituido en la 

plataforma en la que la organización objeto de estudio gravita. 
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Método del estudio: Los métodos definidos en el diseño de la investigación son: 

 Análisis Estadístico 

 Análisis de Contenido 

 Análisis Documental 
 

Técnicas e instrumentos de análisis: Los procedimientos sistemáticos 

orientados a operativizar e implantar la metodología de la investigación  que tuvo 

como finalidad recoger la información se concentraron en:  

1. Entrevistas 

 Entrevistas exploratorias 

 Entrevistas semiestructurada 

2. Cuestionario elaborado por los investigadores 

3. Observación participante 

 
 

Análisis de la Información 

De forma sistemática, coherente y rigurosa, el análisis de los datos cualitativos y 

cuantitativos para el estudio se realizó en varias fases. Los objetivos –generales y 

específicos-  permitieron establecer como punto de partida, un trabajo preliminar 

de entrevistas exploratorias, que permitieron una aproximación a la ruta de 

trabajos de campo y hacer una revisión desde la perspectiva teórica en relación 

con las temáticas de la investigación, así como plantear metodológicamente la 

selección y el uso de los instrumentos para la recolección de los datos necesarios.  

En la perspectiva con el plan de trabajo, los actores identificados y las categorías 

de individuos seleccionados  para la aplicación de los instrumentos elaborados 

con base en el marco teórico seleccionado y  la revisión documental realizada por 

los investigadores, se efectuaron 15 entrevistas en total, 180 encuestas y se 

realizó un acompañamiento en el desarrollo de las actividades por un margen de 2 

meses.  
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El procesamiento para el análisis de los datos cualitativos se llevó a cabo 

utilizando el software Atlas Ti, el cual facilitó la definición y manejo de las 

categorías. Las citas bibliográficas  y aspectos relevantes derivados del 

procesamiento se ordenaron  en una matriz Excel denominada “categorías 

teóricas u emergentes”, logrando así organizar, reagrupar y gestionar el material 

de manera rigurosa. El procesamiento de los datos cuantitativos se realizó a 

través del software SPSS desde el que fue posible hacer un reconocimiento del 

perfil de todos los afiliados de la organización. 

Para auscultar la información obtenida, se realizó un análisis de contenido doble 

caracterizado por ser Manifiesto, mediante el cual “el investigador busca  palabras 

específicas” y Latente, en cuanto “busca el significado de palabras especificas en 

el contexto de todos los datos” y así se “determina una categoría apropiada” 

(Mayan, 2001, p.22). En ese orden de ideas, las categorías teóricas 

preestablecidas fueron estudiadas teniendo como referencia el análisis Manifiesto 

y  se crearon categorías emergentes denominadas “Factores críticos”, las cuales  

fueron estudiadas para cada perfil y se examinaron elementos positivos y 

negativos dentro del proceso experimentado en la iniciativa emprendedora, así 

como en el ser y vivencia de los emprendedores.  

 

Precisiones Conceptuales y Teóricas 

En aras de comprender lo que se estudia como lo sugiere Richard Hall (1996), 

resulta significativo para la investigación adentrarnos a conceptualizar, darle 

sentido, al término Organización.  

El termino Organización en América Latina, siguiendo a Ibarra (2006), tiene poco 

interés en razón a su incipiente significado en el imaginario social. En una 

sociedad organizada como en la que nos inscribimos, aunque generalmente 

inconsciente frente a esta realidad, las organizaciones han permitido “el 

encuadramiento social del hombre moderno con rasgos característicos de los de 
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sus antepasados, quienes vivían en una sociedad cuyas unidades determinantes 

eran la familia, la estirpe, la vecindad, el municipio o el linaje” (Mayntz 1972, p 13).  

El termino Organización “designa rasgos comunes importantes” (Mayntz 1972, p 

11), que permite agrupar desde este concepto diversas formas sociales como la 

Universidad, el Hospital, la iglesia, la empresa, asociaciones voluntarias benéficas, 

entre otras, en una categoría que induce a un análisis de mayor comprensión 

académica. 

Hablamos de La Organización entonces, siguiendo a Mayntz (1972):  

 

“En la medida en que se cumplan estas tres características de la 

definición, es decir, el tratarse de formaciones sociales, estar orientadas 

hacia fines específicos y ser entes organizados”  

“Las organizaciones pueden diferenciarse en todas las características 

que no están establecidas por la definición mínima, sin que pueda 

discutirse su calificación de organizaciones.” (p47)  

Es posible comprender, entonces, que existen diferentes formas organizacionales 

que pueden constituirse de acuerdo a una diversidad de factores y características 

analíticas que sin embargo se sustentan en unos mismos principios.  

 

El Capital Social y su bosquejo 

El desarrollo teórico de la perspectiva de Capital Social ha sufrido diferentes 

consideraciones en la medida en que las investigaciones de orden teórico y 

empírico elaboradas avanzan. El sociólogo Emile Durkheim, es considerado uno 

de los primeros académicos, quién de manera implícita a finales del siglo XIX, 

señalaba la importancia de las relaciones sociales en la cooperación social, como 

elemento fundamental “de la solidaridad social en las sociedades modernas” 

(Forni, Siles y Barreiro 2004, p.2).  
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Pierre Bourdieu (1980) es el primer investigador en presentar una reflexión teórica 

concreta sobre el Capital Social, centra su análisis, en los beneficios que obtienen 

los individuos en correspondencia a su participación en determinados grupos y en 

la construcción de relaciones sociales con el propósito de crear Capital social. El 

autor define este constructo como “el agregado de los recursos reales o 

potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones 

más o menos institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo” 

(Bourdieu, 1985).  

En ese sentido a través del capital social, los actores puedan obtener acceso 

directo a recursos económicos (préstamos subsidiarios, información sobre 

inversiones, mercados protegidos); pueden incrementar su capital cultural gracias 

a los contactos con expertos o individuos refinados, o de manera alternativa, 

asociarse a instituciones que otorgan credenciales valoradas.  

James Coleman es un sociólogo norteamericano para el cual  el Capital Social 

constituye un recurso cuya particularidad se erige en la estructura de las 

relaciones sociales. Las formas de Capital Social que son descritas por Coleman 

(1990) son: 1) El uso de amigos y conocidos; 2) las relaciones de autoridad, 3) las 

organizaciones sociales, 4) el establecimiento de obligaciones y expectativas y 5) 

El desarrollo de sistemas de normas y sanciones dentro de una comunidad.  

El establecimiento de las obligaciones y expectativas, constituye de acuerdo a la 

elaboración teórica de Coleman, la forma de Capital Social más estudiada la cual 

concentra su orientación en el intercambio de favores entre individuos que 

integran parte de una misma estructura social. 

Robert Putnam (1993), es quien brinda un giro conceptual al concepto de Capital 

Social, llevándolo de un nivel micro -relaciones individuales- a un análisis macro. 

Define al Capital Social como “aspectos de la organización social tales como la 

confianza, normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al 

facilitar la acción coordinada” (Putnam, 1993:167 citado por Forni et al 2004, p.4). 
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El eje central en la obra de Putnam gira en torno a comprender los problemas que 

presenta la acción colectiva.  

Su trabajo trata sobre la tendencia comunitaria hacia la cooperación, en 

perspectiva del bien común o el oportunismo, los factores que condicionan y 

fomentan la primera o segunda elección, conociendo como repercuten en el 

desarrollo económico, democrático e institucional de las comunidades.  

Plantea Putnam (1993), el principio de reciprocidad generalizada -que sustenta en 

la creencia como un beneficio concedido hoy será devuelto en el futuro- , el cual 

permite limitar conductas oportunistas. Para Puntam (1993) la conformación de 

redes densas, constituyen un factor importante que incrementa la confianza y 

estimula la continuidad de las relaciones, impulsando en que sus miembros, 

posiblemente, se vuelvan a encontrar en otras oportunidades.  Las redes 

horizontales y verticales son identificadas por Putnam, las primeras caracterizadas 

por status y poder equivalentes mientras que las segundas vinculan agentes 

desiguales, relaciones asimétricas de jerarquía y dependencia.  

Destaca Putnam (1993) como se genera Capital Social en relaciones horizontales:  

“las redes de compromiso cívico, tales como las asociaciones de vecinos, 

sociedades corales, cooperativas, clubes deportivos […] representan una 

interacción social intensa. Las redes de compromiso cívico constituyen una forma 

esencial de Capital Social: cuanto más densas las redes de una comunidad, más 

probable es que los ciudadanos estén dispuestos a cooperar para en beneficio 

mutuo.” (p. 173).  

 

Capital Social Organizacional 

El Capital Social Organizacional se convierte en una perspectiva dentro de la 

construcción teórica del Capital Social presentada por Leana y Van Buren en el 

documento Organizational Social Capital and Employment Practices (1999). El 

CSO es un constructo que permite estudiar a las organizaciones como unidades 

de análisis en las que las relaciones sociales de los individuos desarrolladas en su 
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interior consienten la generación de un trabajo en perspectiva de la acción 

colectiva, beneficiando a las dos partes, la organización y sus miembros.  

Las organizaciones es siguiendo a Sánchez de Roldan (2000) “El plano macro 

social de referencia en donde se insertan los fenómenos humanos” (p. 187). 

Precisamente es en este constructo humano en donde las relaciones sociales se 

gestan y cohesionan, elemento indispensable para el surgimiento del capital social 

organizacional, En ese sentido, las organizaciones ofrecen regularidades, surgen 

como respuesta y/o requerimientos de la sociedad, la ordenan políticamente, son, 

siguiendo a Mayntz (1967) sistemas sociales encaminados a ciertos objetivos, 

aquel ámbito de la trascendencia de lo humano (Galvis 2000, p.7).  

Se concibe a las organizaciones como constructos activos, erigidos en un contexto 

bajo unas particularidades propias, pero capaces de responder eficazmente a su 

medio ambiente.  

En ese orden de ideas, y en perspectiva al constructo presentado por Leana y Van 

Buren (1999), el capital social organizacional es:  

Definido como un recurso que refleja el carácter de las relaciones 

sociales dentro de la organización. Este se visualiza a través de los 

niveles de orientación hacia la meta y la confianza compartida de los 

miembros, que crea valor facilitando la acción colectiva exitosa. (p. 239)  

El capital social organizacional –CSO- es un atributo que beneficia a la 

organización y a sus miembros. La unidad de análisis son las organizaciones y los 

enfoques se realizan a un macro y meso nivel, en el sentido de la identidad y 

acción colectiva. El CSO, incorpora las dos visiones concentrada en los beneficios 

recibidos. Se incorpora la visión individual, aquella enfatizada en los bienes 

privados, como fuente, y el enfoque de los bienes públicos, beneficiando a la 

organización principalmente e influyendo en las redes externas en las que se 

inscribe la organización. Para Leana y Van Buren (1999), estas dos visiones se 
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pueden traer al análisis organizacional puesto que su variabilidad puede ser 

sometida con un adecuado manejo -gestión- de la organización.  

El Capital Social organizacional es un atributo de la acción colectiva, para los 

teóricos, no es solo la suma de conexiones sociales, además, consideran al capital 

social un producto de otras actividades organizacionales que no determina 

totalmente el éxito de la acción colectiva, sin embargo influye en el trabajo 

colectivo de los miembros.  

Los componentes del capital social organizacional, es perspectiva al marco 

desarrollado por Leana y Van Buren (1999) son la asociatividad y la confianza.  

Hace referencia a la asociatividad, puesto que se reconoce como un componente 

esencial en el capital social organizacional a la capacidad de lograr un propósito 

colectivo(Leana y Van Buren, 1999).  

Aseguran Leana y Van Buren (1999), la asociatividad es la voluntad y la capacidad 

de los individuos para definir metas colectivas que luego son promulgadas de 

manera colectiva. Para el Capital Social Organizacional, la acción colectiva 

“depende en parte de la creencia de que esfuerzos individuales en beneficio de la 

totalidad directamente también beneficiarán al individuo indirectamente” (p. 542)  

La confianza, es precisamente el medio que permite, se construya aquella 

creencia de reciprocidad y afiliación. La confianza es necesaria para que las 

personas trabajen juntas en proyectos y actividades comunes, en tanto se 

convierte en un antecedente y consecuencia de la acción colectiva exitosa. Sin 

embargo, resaltan Leana y Van Buren, (1999), “la confianza es también un 

subproducto de la acción colectiva exitosa; el trabajo de grupos que exitosamente 

terminan sus proyectos son propensos a mostrar mayor confianza, lo que hace 

posible más y más esfuerzos de colaboración posible.”(p. 543)  

Para Leana y Van Buren (1999) las organizaciones fuertes en el capital social 

exhibirán confianza resistente, incluso entre individuos conectados generalmente 

en lugar de personalmente. Organizaciones débiles en el Capital Social, por el 
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contrario, se caracterizan por la confianza frágil (si los hay), incluso entre 

individuos que interactúan directamente y con frecuencia (p. 551). 

 

Hallazgos y Conclusiones 

En concordancia con la estrategia metodológica específicamente la concerniente 

al proceso de análisis: Análisis documental, Análisis de contenido y Análisis 

estadístico en fuentes primerias y secundarias fue posible dar respuesta  a los 

cinco objetivos específicos que permiten conocer el objetivo general de la 

investigación. 

 

La Organización en el tiempo: Etapas Históricas 

La Asociación “Proyecto Caminemos por la Vida” nace por iniciativa de un grupo 

de vecinos de la Universidad Surcolombiana, interesados en hacer ejercicios 

físicos y gracias a la relación con un líder académico de la Institución, se comienza 

un proceso de acompañamiento que posteriormente conduciría a la formalización 

y articulación con la Universidad, fundamentada en la función misional de 

proyección social universitaria. 

El diseño y aprobación de los Estatutos de la Asociación constituyó un elemento 

clave de interrelaciones de los afiliados y el acceso al Campus Universitario, fue 

un motivo de orgullo e identidad que facilitó la construcción de capital social. De 

igual manera, la vinculación gradual de docentes y practicantes de los programas 

de Educación Física, Enfermería y Artes, crearon las condiciones para establecer 

una relación simbiótica y de mutuo beneficio “Proyecto Caminemos por la Vida-

Universidad”. 

La Asociación en sus 18 años de existencia, ha logrado construir una experiencia 

diferenciada de otras organizaciones sociales tanto desde el punto de vista de su 

objeto social como de su funcionamiento y su estructura organizativa formal e 

informal, hasta convertirse en una organización de referencia para otras 
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instituciones regionales y nacionales. En su evolución, sobresalen aspectos 

relacionados en la Tabla No 1. 

Figura 3. Historia de la Asociación en el período 1995-2017 

ETAPA CARACTERÍSTICAS 

De 1995 a 2000 Antecedentes 
de la Asociación 

Etapa previa a la constitución de la Asociación, en las que se 
identifica un grupo de caminantes que les gusta ir a la 
Universidad. 

De 2000--elaboración de 
Estatutos-- a 2006. Etapa de 
formalización relaciones con la 
Universidad 

Se elaboraron y aprobaron los Estatutos de la Asociación 
“Proyecto Caminemos por la Vida” y se inician relaciones con 
académicos de Educación Física. 

De 2006 a 2012. Período de 
crecimiento de la Asociación 

La Asociación logra reconocimiento en la Universidad y se 
amplía el acceso a los campos deportivos y se inicia el uso de 
elementos simbólicos que la diferencian en la comunidad 
universitaria. 

De 2012 a 2015. Período de 
consolidación de la Asociación 

Se activan nuevos Comités de apoyo y se vinculan los 
programas de Enfermería y Artes. Se realizan trabajos de 
investigación. 

De 2015 a 2017 Se cualifica la organización y se empodera el capital social y 
la relación Asociación-Universidad.  La Asociación se 
constituye en un referente para replicar regional y 
nacionalmente y su caso es reconocido por pares académicos  
en el proceso de Acreditación de la Universidad. 

Fuente: Elaboración propia 

La Organización y su funcionamiento  

El “Proyecto Caminemos por la Vida” en sus diferentes etapas de desarrollo ha ido 

modelando su estructura organizativa, inicialmente con la formalización de buenas 

prácticas de integración de los afiliados con base en la identidad que generaba 

contar con una personería jurídica, unos estatutos claramente definidos y unos 

acuerdos de autofinanciación con aportes de los afiliados que han permitido su 

sostenibilidad. 

El máximo organismo de decisión es la Asamblea General, quien elige por 

votación individual una Junta Directiva.  En su evolución histórica, los aportes de 

cada Junta Directiva y el sano liderazgo de quienes han presidido la organización, 

se identifica una constante y es el énfasis en el servicio a los afiliados, la toma de 

decisiones y el trabajo por retos. Hoy el “Proyecto Caminemos por la Vida” cuenta 

con una comunidad de 224 beneficiarios comprometidos con su organización y en 

la que están activados varios comités de apoyo a la Junta Directiva.  
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Figura 4. Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Comité Técnico que hace seguimiento a las actividades realizadas con 

participación de la Universidad, conformado por representantes de los docentes de 

los programas académicos vinculados y miembros directivos de la organización. El 

Comité de Solidaridad opera la “misión padrino” entre afiliados y atiende 

acompañamientos en caso de enfermedad o calamidad doméstica de algún 

afiliado. 

De igual manera fue creado en otro momento el Comité de Cafetería que presta 

un servicio para preparar y servir un buen café entre los afiliados y se convirtió en 

el espacio de ideal de reunión diaria de integración en la reconocida “Casita Feliz” 

y en donde se refuerzan los valores de servicio, equidad y humildad. Otro Comité 

es el de Cultura, que promueve entre los afiliados expresiones culturales 

relacionadas con la lectura, teatro, música, artesanías y pintura.  

Producto de la dinámica de la organización, también se conformó por iniciativa de 

los afiliados el Comité de Ornato, encargado de mantener y mejorar los espacios 

de la Universidad a los que tiene acceso el “Proyecto Caminemos por la Vida” y 

recientemente creó en el contexto del post-conflicto el Comité de Solución de 
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Conflictos, orientado a mantener condiciones de una sana convivencia. 

 

Para la preparación de eventos en donde se convocan los afiliados, se creó el 

Comité de Logística y para coordinar las actividades de acompañamiento en 

actividades deportivas según los afiliados, se creó el Comité Deportivo.   

 
Configuración de Capital Social Organizacional 

En el marco de los mecanismos gestados por la organización para construir capital 

social organizacional de manera que permita el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales y la cohesión grupal basa en la asociatividad y confianza  de los 

afiliados al interior de la organización, fue posible identificar el conjunto de 

instrumentos y mecanismos que presentamos a continuación: 

Figura 5.  Mecanismos y estrategias en el “Proyecto Caminemos por la vida” 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el marco de lo planteado hasta el momento, conviene hacer incidencia en la 

naturaleza y estructura de cada uno de los ejes (ver figura 5) que sustentan la 

construcción de capital social organizacional en la Asociación “Proyecto  

Caminemos por la Vida”. 
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Identidad 

El conjunto de rasgos que caracterizan la organización y que por tanto la 

diferencia e identifica del resto de organizaciones que pueden aproximarse a su 

naturaleza se erigen en cinco dimensiones que inciden y nutren el imaginario 

común del grupo de afiliados del “Proyecto Caminemos por la Vida”. 

Infraestructura: La Universidad como Plataforma 

El “Proyecto Caminemos por la Vida” despliega sus actividades utilizando la 

infraestructura de la Universidad Surcolombiana o  “el oasis cultural”, como ellos lo 

llaman. Con especial énfasis la zona relacionada con los escenarios deportivos de 

la institución, así mismo dispuesto para su uso tienen dos cuartos, el primero de 

estos lo utilizan para guardar los equipos e implementos que es de su propiedad y 

el segundo lo llaman “La casita feliz”, espacio acondicionado como cafetería en el 

que es posible la preparación del café y es el espacio en el que todas las mañanas 

se reúnen para tomarlo y compartirlo, entorno a una charla, juegos o 

conversaciones que tejen las conversaciones de los afiliados.   

Imagen organizacional 

Producto de la necesidad por identificarse y del mismo modo sentirse participes de 

la Universidad, se acordó el uso diario de un uniforme deportivo, gorra, escudo, 

botón y carnet de afiliación que se destacan por corresponder a los colores y logos 

distintivos de la Universidad (blanco y rojo). Factor relevante que ha permitido 

través de prácticas de autogestión lograr  que los afiliados se sientan orgullosos 

de utilizar elementos que los distinguen dentro y por de la comunidad universitaria, 

reforzando su sentido de pertenencia. 

La Universidad Surcolombiana resulta para este grupo de personas en una de las  

instituciones históricas para la región, eje desde donde se despliega el saber, la 

cultura y el bienestar a la región. 
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El botón con el logo de la organización es también utilizado en espacios fuera de 

la Universidad Surcolombiana, como celebraciones y/o conmemoraciones, de 

manera que el grupo se diferencie y al mismo tiempo reconozca en esos entornos.  

 

Ritos 

Uno de los aspectos simbólicos que recoge la historia, filosofía y pensamiento del 

“Proyecto Caminemos por la Vida” es el himno de la organización, compuesto por 

uno de los afiliados (Vicente Trujillo) y en el que se identifican frases que dan 

sentido e identidad como organización como: Caminemos por la vida lema insigne 

del amor/ Unidos y entre familia buen talento y buen humor/ Mañaneros ejercicios 

indiferencia al dolor/ Orgullosos practiquemos relajando el corazón/. El himno 

constituye un referente por su contenido y como elemento de cohesión de sus 

miembros.  

En la organización se ha hecho habitual que antes de iniciar actividades en la que 

hace presencia la organización, interpretar colectivamente el himno como la primer 

ritual a realizar en cualquier evento en el que se convoca a todos los miembros. 

Este artefacto permite la afirmación de la identidad organizacional de “Proyecto 

Caminemos por la Vida”. 

“La hora del tinto” se ha convertido en un espacio fundamental, en el que los 

afiliados comparten su tiempo en medio de conversaciones, bromas, juegos e 

inclusive ventas que permite integran la cantidad de afiliados y dar el chance para 

conocerse e integrarse colectivamente.  

Principios  

Tres son los fundamentos que permiten conocer la naturaleza y desde donde se 

despliega la filosofía de la organización: Bienestar, Felicidad y Salud.  Que solo 

hasta el 2017 fueron descritos en una misión pero que motivaron desde un 

comienzo el sentido de los fines de la organización 
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Liderazgos 

Durante la evolución del “Proyecto Caminemos por la Vida” también se pueden 

identificar varios estilos de liderazgo que han incidido en el funcionamiento del 

mismo. La experiencia más reciente deja en evidencia que un liderazgo basado en 

el servicio a los afiliados, la toma de decisiones y asumir retos, ha sido un factor 

clave en la cualificación de la organización. 

 

Realización Personal 

Actividades entorno al deporte, la cultura y el bienestar (salud) dan sentido al por 

qué de la organización. Pues es en razón a su vinculación que les es posible a los 

afiliados beneficiarse y  recibir de parte de la Universidad los programas y 

campañas que les permiten mejorar su calidad de vida física y mental.  

 

 

Estructura y Organización 

El “Proyecto Caminemos por la Vida”, es el proyecto universitario relacionado con 

los adultos mayores más antiguo de las universidades colombianas. Uno de los 

factores que han contribuido a la permanencia de la organización, ha sido el haber 

logrado concebir unos estatutos lo suficientemente orientadores del significado de 

la relación del afiliado con la organización. Como objetivo de la organización, se 

estableció desde sus inicios el “fomento de la salud física, psicológica y mental de 

sus afiliados a través de ejercicios dirigidos y la recreación y la aplicación de 

manera equitativa entre sus miembros de los recursos materiales y económicos 

gestionados por la Junta Directiva. 

La sostenibilidad económica se logra a través de tres fuentes: una cuota de 

afiliación, una cuota mensual de sostenimiento y cuotas extraordinarias cuando así 

lo define la Asamblea General de afiliados. 
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Llama la atención que el compromiso y nivel de satisfacción de los miembros 

afiliados con su organización, se evidencia en que a diferencia de otras 

organizaciones sociales, no hay cartera morosa y el uso transparente de los 

recursos aportados, permiten atender necesidades relacionadas con 

celebraciones de cumpleaños, subsidios de solidaridad, eventos de recreación y 

de bienestar, subsidios de celebraciones colectivas (San Pedro, navidad, día del 

amor y amistad, día de la familia, día de la mujer), compra de insumos de cafetería 

y aseo.  

Aunque en los estatutos se plante la creación  de tres (3) comités permanentes de 

apoyo a la Junta Directiva: cafetería, solidaridad y cultura, se puede afirmar que 

como producto del crecimiento del capital social, se han creado nuevos comités 

con funciones específicas; está conformado por cuatro (4) afiliados y un miembro 

de la Junta Directiva. Estos comités, han sido fundamentales en el proceso de 

consolidación del “Proyecto Caminemos por la Vida”.  

Comité de Solución de Conflictos  tuvo su origen en la necesidad de contar con un 

mecanismo que permitiera zanjar diferencias que se presentan entre afiliados. Ha 

sido un Comité que surgió de crear al interior del “Proyecto Caminemos por la 

Vida” de un ambiente de paz y armonía entre sus afiliados, como una forma de  

contribuir a la construcción de una paz duradera en el país. 

 

Impacto del vínculo Organización-Universidad 

El “Proyecto Caminemos por la Vida” ha logrado comprender el significado de una 

relación simbiótica Universidad-Organización en el que ambas partes ganan. 

Existen experiencias significativas como por ejemplo el compromiso de la 

organización en los procesos de acreditación institucional, la presentación del 

caso “Proyecto Caminemos por la Vida” como unas buenas prácticas de la 

relación Universidad-Comunidad en eventos tanto nacionales como 

internacionales, la realización de monitorias, prácticas e investigaciones en el 

Proyecto. De igual manera, el “Proyecto Caminemos por la Vida” se beneficia de la 
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transferencia de conocimientos de los programas actualmente vinculados, del 

acceso a los espacios deportivos y espacios universitarios para la realización de 

eventos de integración. 

Para guardar la documentación, los equipos y elementos deportivos adquiridos por 

la organización, la Universidad en calidad de comodato ha cedido dos (2) cuartos, 

pero también se observó que en compensación el “Proyecto Caminemos por la 

Vida”, ha asumido por su cuenta, la adecuación de espacios e incluso se hacen 

campañas colectivas de sus miembros para embellecer los escenarios a los que 

se tiene acceso y que benefician a toda la comunidad universitaria.  

 

El Capital Social Organizacional en el tejido social Comunitario 

Las relaciones sociales de los afiliados en el “Proyecto Caminemos por la Vida” ha 

permitido trascender su objeto social de compromiso con la salud física, 

psicológica y mental de sus afiliados y se han generado actividades económicas 

en las que se presentan intercambios comerciales relacionados con café, cuajada, 

pulpas de fruta, gelatinas, arepas, bizcochos, pan, ropa, joyas y ventas por 

revistas. La dinámica de estos intercambios asociados a las actividades de 

ejercicios y recreación, dio origen a la celebración anual en el mes internacional 

del emprendimiento (Noviembre) a la feria anual del emprendimiento de la cual ya 

se han realizado dos versiones.  

 

Conclusiones 

Leer la organización “Proyecto Caminemos por la Vida” desde la perspectiva del 

capital social, permitió conocer aspectos subyacentes complementarios a las 

metodologías tradicionales, que explican las razones por las cuales ha 

sobrevivido, ha crecido y logrado sus objetivos de bienestar, salud y felicidad para 

sus afiliados. 

El “Proyecto Caminemos por la Vida” ha generado relaciones simbióticas y de 

mutuo beneficio con la Universidad Surcolombiana. Además de la generación de 
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capital social organizacional en su interior, en los afiliados, fortaleciendo la 

confianza, la asociatividad y la solidaridad como bienes comunes. 

Hay elementos que trascienden los aspectos formales y que han contribuido a la 

formación de capital social en el “Proyecto Caminemos por la Vida” como el 

acceso al Campus Universitario y aspectos simbólicos que diferencian a la 

organización y hacen de este caso un modelo de organización social susceptible 

de replicar en contextos universitarios. 
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 Resumen 
El objetivo principal de este estudio analizar el alcance de la investigación 
científica generada de 1981 a 2018 sobre el concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial, utilizando la metodología de análisis bibliométrico.  La bibliometría es 
un área fundamental de la ciencia al proveer información científica que permite 
extraer conclusiones cuantitativas sobre el material bibliográfico. En la década 
pasada, el uso de estudios bibliométricos tuvo un incremento importante debido a 
las herramientas proporcionadas por las tecnologías de la información y su utilidad 
para organizar el conocimiento en una disciplina científica, el análisis de las 
publicaciones científicas se ha convertido en una herramienta que permite calificar 
la calidad del proceso generador de conocimiento y el impacto de este proceso en 
el entorno. Este artículo presenta los principales resultados al concepto de 
Responsabilidad Social Empresarial de acuerdo con la información encontrada en 
las bases de datos Web of Science (WoS) y SCImago, utilizando indicadores 
bibliométricos que incluyen los artículos más relevantes, los autores con mayor 
producción científica, los países con mayor presencia científica, las revistas 
científicas que más publicaciones tienen, las áreas de investigación 
predominantes, las universidades con mayor presencia, SJR, H-index, ISSN, 
cantidad de citas y citas por documento.  
 
Palabras Clave: Responsabilidad Social Empresarial, análisis bibliométrico, 
Objetivos Mundiales, Web of Science, SCImago. 
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Introducción 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 

Mundiales propuestos por la ONU en la Agenda 2030, son un llamado universal a 

la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Dichos objetivos 

incluyen esferas como la erradicación de la pobreza, cambio climático, la 

desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, 

entre otros (ONU, 2018). Ante este contexto, la comunidad internacional ha 

emplazado al sector privado a participar activamente en la consecución de estos 

objetivos a través de los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

La consecución de los objetivos creará el escenario idóneo para que el sector 

privado pueda desarrollar su actividad y eliminará los obstáculos que impiden el 

crecimiento, frecuentes en sociedades injustas y desiguales (Ídem).  

 

La RSE es observada por los gobiernos, investigadores y organismos en relación 

a su compromiso con el cuidado del medio ambiente, el apoyo a la sociedad y a su 

desarrollo económico. Diversos organismos internacionales como la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Ethos de 

Responsabilidad Social, el European Bahai Business Forum, el Business in the 

Comunity, la International Organization for Standarization (ISO), entre otros, 

desarrollan propuestas para orientar, fomentar, regular y promover la RSE (López, 

2016).   

 

La RSE se relaciona con el deber de las compañías de generar un impacto 

positivo en la sociedad, definida como “El compromiso permanente de las 

empresas de comportarse éticamente y contribuir al desarrollo económico, al 

tiempo que mejora la calidad de vida de los trabajadores, sus familias, comunidad 

local y la sociedad” (WBSCD, 2018 ), (Henríquez, et.al., 2015).  

 

En este sentido, conocer la investigación científica que se esté llevando a cabo en 

este campo es particularmente relevante. La bibliometría es un área fundamental 
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de la ciencia al proveer información científica que permite extraer conclusiones 

cuantitativas sobre el material bibliográfico. En la década pasada, el uso de 

estudios bibliométricos tuvo un incremento importante debido a las herramientas 

proporcionadas por las tecnologías de la información y su utilidad para organizar el 

conocimiento en una disciplina científica (Martorell, et.al., 2018), el análisis de las 

publicaciones científicas se ha convertido en una herramienta que permite calificar 

la calidad del proceso generador de conocimiento y el impacto de éste en el 

entorno (Pinto, et.al., 2018). 

 

La investigación bibliométrica ha utilizado como fuente principal de información el 

repositorio científico de la Web of Science (WoS) (Chirita, 2018), la cual es una 

plataforma de la empresa Clarivate Analytics de Thompson and Reuters que 

contiene información sobre investigación multidisciplinaria de alta calidad 

publicada en revistas líderes a nivel mundial en las ciencias, ciencias sociales, 

artes y humanidades; identifica e indexa las publicaciones más importantes, 

además de proporcionar información bibliográfica, permitir evaluar, analizar el 

rendimiento y la calidad científica de la investigación (Pinto, et.al., 2018). 

 

El SCImago Journal & Country Rank es un portal que incluye las revistas y los 

indicadores científicos a partir de la información contenida en la base de datos 

Scopus (Elsevier). Estos indicadores se utilizan para evaluar y analizar las 

publicaciones científicas. La plataforma debe su nombre al trabajo desarrollado 

por el Grupo SCImago que desarrolló su métrica científica: Impacto SJR 

(SCImago, 2018).  

 

Impacto SJR proporciona un índice de calidad relativo de las revistas incluidas en 

la base de datos Scopus a partir de 1996. Al igual que JCR (Journal Citation 

Reports), se realiza un cálculo de citas recibidas a artículos de una revista por un 

período de 3 años, pero SJR confiere mayor valor a las revistas que tienen un alto 

prestigio (gran cantidad de citas, sin autocitas), utilizando para el cálculo el 

algoritmo PageRank de Google. El cálculo contempla todos los documentos 
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existentes en la revista, no solamente los artículos citables (Ídem). Este indicador 

muestra la visibilidad de las revistas contenidas en la base de datos de Scopus 

desde 1996 (Chirita, 2018).  

 

SJR proporciona otras herramientas comparativas y permite recuperar tablas y 

gráficos ilustrativos de la situación de una revista, de un país o de una disciplina 

científica. Tiene 26 áreas y 305 categorías, por lo que el análisis es bastante 

detallado; el orden se puede establecer por SJR o por otros parámetros como H-

index, cantidad de citas, citas por documento, etc. Su acceso es libre y gratuito vía 

web en la dirección http://www.scimagojr.com/ (Ídem).  

 

El H-index, es un indicador que describe la productividad científica y el impacto de 

las investigaciones considerando el número de citas que cada investigación 

recibe, y puede también ser utilizado para medir la productividad y el impacto de 

las revistas científicas (Chirita, 2005).  

 

La presente investigación tiene por objetivo realizar un análisis bibliométrico 

utilizando el repositorio científico principal de la base de datos Web of Science y 

SCImago, al tópico Responsabilidad Social Empresarial, identificando los artículos 

más relevantes, los autores con mayor producción científica en el área, los países 

con mayor presencia científica, las revistas científicas que más publicaciones 

tienen, las áreas de investigación predominantes, las universidades con mayor 

presencia, SJR, H-index, ISSN, cantidad de citas y citas por documento.  

 

  

http://www.scimagojr.com/
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I. Metodología para la revisión de la literatura 

En primer lugar, el presente estudio bibliométrico describe cuantitativamente la 

cantidad de trabajo publicado para el concepto Corporate Social Responsibility 

considerando el período de 1980 a 2018 en los siguientes indicadores: 

 

a) Número de artículos publicados 

Las coincidencias encontradas son de 10,115 artículos científicos, la 

distribución por año se muestra en la Figura 1. Se destaca un crecimiento 

importante en las publicaciones ya que en los últimos 5 años se ha 

generado aproximadamente el 66% del total de publicaciones de 1980 a 

2018. Actualmente se encuentran disponibles 1,393 artículos de acceso 

abierto y se publican alrededor de 1800 artículos por año.  

 

Figura 1. Número de artículos publicados. Elaboración propia en base 

a WoS con datos del 02/04/2018 
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b) Artículos con el mayor número de citas 

La distribución por año del número de citas se muestra en la Figura 2, 

donde es posible observar una tendencia creciente. El tópico 

Responsabilidad Social Empresarial presenta como información adicional 

en el período de 1980 a la fecha un promedio de 20 citas por elemento, se 

le ha citado 194,886 veces en 57,222 artículos científicos con un H-index 

de 173.  

 

 

Figura 2. Número de citas por año. 

 

Gráfico generado por WoS el 02/04/2018 
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La Tabla 1 muestra la lista de las 10 investigaciones científicas con mayor número 

de citas, destacando que todos los artículos se cuentan con más de 1000 citas. 
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c) Universidades  

En la Tabla 2 se presentan las universidades líderes en investigación, donde 

destacan principalmente instituciones norteamericanas; in embargo, la Universidad 

de Londres, La Escuela de Negocios de Copenhague, la Universidad de York, 

entre otras, son también relevantes en la investigación del tópico.  
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d) País  
La Tabla 3 presenta los países en los que se genera mayor cantidad de 

investigación. El país líder es Estados Unidos con el 28.04% de la producción 

científica, seguido de Inglaterra y España. Se identifica también una importante 

participación de países asiáticos como China, Corea del Sur y la India.   
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e) Lenguaje 

La Tabla 4 muestra los diferentes idiomas en los que se publica la investigación 

desarrollada en esta área. El idioma predominante es el inglés con un 96.03% de 

todas las publicaciones.  El español se ubica en la segunda posición y el 

portugués en la tercera.  
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f) Autores 

En la Tabla 5 se presentan los autores que más publicaciones han generado. 

García-Sánchez, IM., se destaca con 42 investigaciones; de Moon, J., con 35 y 

Lee, S., con 32.  
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g) Entidades financiadoras 

La Tabla 6 muestra las principales entidades financiadoras que han contribuido al 

desarrollo de investigación en el área de Responsabilidad Social Empresarial, 

donde se destaca de manera importante la participación de organizaciones de 

China así como de países de europeos.   
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h) Áreas de investigación 

En la Tabla 7 se presentan las áreas de investigación que más publicaciones 

generan, destacándose con el 67.684% el área de empresa, seguida de las 

ciencias sociales con el 22.23% y ciencias ambientales con el 14.75%.  
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II. Ranking de revistas y publicaciones científicas 

La Tabla 8 contiene el ranking de las Revistas con mayor número de 

publicaciones. La información presentada se obtuvo de WoS y de SCImago; la 

búsqueda se llevó a cabo con el tópico Corporate Social Responsibility el 

02/04/2018 y el 09/04/2018 respectivamente. 

El orden de la información se realiza a partir del indicador Número Registros que 

muestra el número de publicaciones que, sobre el tópico analizado, cada una de 

las revistas ha publicado y se consideran Revistas cuya información se encuentre 

en ambas bases de datos.  

 

Tabla 8. Ranking de las Revistas y Publicaciones Científicas 

Corporate Social Responsibility 
Revista Número 

Registros 

% ISSN SJR H-índex País Citas por 

documento 

Total 

citas 

JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 1468 14.43 15730697 

01674544 

1.17 120 Netherlands  1.75 2420 

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 315 3.097 09596526 1.62 116 Netherlands 5.35 15164 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

227 2.232 15353958 
15353966 

2.22 44 United States 3.13 337 

SUSTAINABILITY 179 1.760 20711050 0.52 35 Switzerland 1.96 3159 

BUSINESS&SOCIETY 162 1.593 00076503 2.16 45 United States 2.49 212 

BUSINESS STRATEGY AND THE 

ENVIRONMENT 

130 1.278 09644733 

10990836 

2.23 70 United States 2.92 484 

SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL 129 1.268 1758857X 

17471117 

0.32 13 United Kingdom  0.78 133 

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH 124 1.219 01482963 1.81 133 Netherlands 3.78 4548 

BUSINESS ETHICS QUARTERLY 91 0.895 1052150X 1.94 52 United Kingdom 1.43 160 

PUBLIC RELATIONS REVIEW 91 0.895 03638111 0.99 56 United States 1.41 619 

MANAGEMENT DECISION 85 0.836 00251747 0.61 57 United Kingdom 1.47 600 

STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 71 0.698 10970266 

01432095 

7.65 219 United States 5.02 1947 

RESOURCES POLICY 67 0.659 03014207 1.12 44 United Kingdom 2.77 730 

AMFITEATRU ECONOMIC 58 0.570 15829146 0.25 12 Romania 0.47 122 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

HOSPITALITY MANAGEMENT 

53 0.521 02784319 1.96 75 United Kingdom 3.12 1624 

ACCOUNTING AUDITING 
ACCOUNTABILITY JOURNAL 

51 0.501 09513574 1.58 53 United Kingdom 2.76 418 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

PRODUCTION ECONOMICS 

48 0.472 09255273 2.22 131 Netherlands 4.29 4690 

JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 47 0.462 00222380 
14676486 

5.11 136 United Kingdom 3.77 810 

CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW 44 0.433 00081256 1.87 107 United States 2.96 249 

ECOLOGICAL ECONOMICS 42 0.413 09218009 1.71 151 Netherlands 3.07 2900 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 40 0.393 09680802 

10991719 

1.02 42 United States 2.3 220 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

CONTEMPORARY HOSPITALITY 

MANAGEMENT 

38 0.374 09596119 1.74 47 United Kingdom 3.54 766 

Fuente: Elaboración propia en base a WoS y SCImago ordenadas por Número Registros. 
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De la Tabla 8 se destaca que las Revistas Científicas con mayor número de  

publicaciones se encuentran en los Países Bajos con aproximadamente 1,997 

publicaciones en 5 revistas, seguido de Estados Unidos con 765 publicaciones en 

7 revistas y en tercer lugar se encuentra el Reino Unido con 561 publicaciones en 

8 revistas científicas.  De manera individual destaca la revista Journal of Business 

Ethics como aquella que más publicaciones ha realizado con 1,468 registros, 

seguida por el Journal of Cleaner Production con 315 y en tercer lugar se 

encuentra la revista Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management con 227 registros.  

 

De acuerdo con su relevancia en SJR, se destaca la revista Strategic Managment 

Journal con un valor de 7.65, H-index de 219, 5.02 citas por documento y un total 

de citas de 1,947; seguida de Journal of Management Studies con un SJR de 5.11, 

H-index de 136, 3.77 citas por documento  y un total de 810 citas; en tercer lugar 

se encuentra la revista Business Strategy and the Environment con un SJR de 

2.23, H-index de 70, 2.92 citas por documento y un total de 484 citas.  

 

La revista con mayor número de citas es Journal of Cleaner Production con un 

total de 15,164 citas, seguida de International Journal of Production Economics 

con 4,690 y en tercer lugar se encuentra la revista Journal of Business Research 

con 4,548 citas. 

  

La Figura 4 muestra la relación visibilidad-impacto de las Revistas analizado a 

partir de los indicadores SJR y el H-index, respectivamente. 
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Figura 4. Elaboración propia en base a H-index y SJR generado con un 

gráfico de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se observa que la visibilidad es más o menos constante; sin embargo, el impacto 

de las revistas disminuye considerablemente en un rango de 219 hasta 12.  

 

III. Conclusiones y estudios futuros 

En análisis realizado presenta el panorama general del estado de las 

publicaciones sobre el tema de Responsabilidad Social Empresarial.  El número 

de publicaciones disponibles indica la relevancia del tema en la actualidad.  

 

La Responsabilidad Social Empresarial se analiza principalmente en inglés y los 

países con mayor productividad son necesariamente angloparlantes o países 

donde el inglés es relevante, como el caso de los Países Bajos, Estados Unidos y 

el Reino Unido. Cabe destacar que la incidencia en el número de revistas y de 

artículos publicados permite generar conclusiones adicionales sobre la atención de 

dichos países a temas sociales y medioambientales iniciados por las propias 

empresas.  

 

México no destaca en producción científica en este campo, lo que pone de 

manifiesto un reducido o limitado interés en el tema, pese a su relevancia a nivel 

internacional. Se trata de un área de alto impacto que podría desarrollarse 

ampliamente y que permitiría además, generar mayor interés por parte de las 
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empresas, afectando la forma en que éstas hacen negocio, generando cambio y 

desarrollo.  

 

Estudios futuros podrían centrarse en el análisis de las tendencias o líneas de 

investigación asociadas, incluyendo palabras clave, lo que permitirá identificar 

áreas de crecimiento potencial para que los investigadores interesados puedan 

participar con publicaciones que podrían tener alto impacto. También se podrían 

desarrollar análisis de los índices de publicación en zonas geográficas específicas 

como el caso de América Latina, lo que permitiría detectar las áreas de mayor 

relevancia para la región.  
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En el entorno empresarial, la generación de valor económico-financiero para el 

accionista se presenta como el objetivo fundamental de la administración 

financiera en el largo plazo; sin embargo, a raíz de las pautas que han delineado 

organismos internacionales para alcanzar el desarrollo sustentable de las 

naciones, tal objetivo debe reinventarse con miras a la protección del medio 

ambiente, disminuir la pobreza y aumentar el desempeño financiero de las 

organizaciones.  El objetivo del trabajo es determinar si los factores estratégicos 

que miden la generación de valor sustentable de la empresa líder en su cadena de 

valor aplican también en empresas de su cadena de suministro. Así como describir 

cuáles son los medios de comunicación entre algunas empresas líder 

agroalimentarias con sus proveedores de harina. 

La investigación es descriptiva, para dar razón y cuenta de la industria molinera 

del trigo, se plasman conceptos de sostenibilidad y de  generación de valor 

sustentable (triple cuenta de resultados: la económica, la ambiental y la social), 

después se realizó el análisis de datos empíricos proporcionados por la industria 

molinera del trigo con el fin de identificar los factores estratégicos que conducen a 

la generación de valor sustentable, el trabajo se basó en el índice de generación 

de valor sustentable. 

Entre los resultados obtenidos es que existen factores que no generan 

sustentable, pero sin ellos las organizaciones no transitarían hacia la 

sostenibilidad ya que una de las características de las empresas actuales es la 

responsabilidad de sus acciones y por tanto deben estar enteradas de los 

impactos ambientales y sociales, también se encontró que las estrategias para 
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general valor sustentable se subordinan a las de generación de valor financiero 

para el accionista, los mecanismos que proporcionan las tecnologías de la 

información facilitan la comunicación entre clientes y proveedores.   

Palabras clave: generación de valor sustentable, estrategia y comunicación, 

industria agroalimentaria.  

 

Sostenibilidad y generación de valor sustentable 

El principio de la progresión geométrica establece que los seres orgánicos 

aumentan de tal manera que ningún país podría mantener el producto (1Darwin, 

2010:62), es decir, dada la densidad poblacional de los seres humanos se 

requiere alimentación para la sobrevivencia, por lo que una preocupación a escala 

mundial son los procesos agrícolas e industriales para contar con alimentos 

suficientes para la sobrevivencia con calidad no sólo para la vida humana sino de 

cualquier especie; problemática que se convierte en un pilar para definir a la 

sostenibilidad2  

Por las raíces etimológicas la sostenibilidad significa “la habilidad para soportar 

desde abajo” ya que el término “bilidad” procede del latín "bilitas" que significa 

"cualidad" y sostener viene del latín sustentare que significa sujetar desde abajo o 

soportar (web gramaticas, 2011). 

Para Kemp y Gibson (2005) la sostenibilidad depende de las interconexiones entre 

sus factores y propósitos, del desarrollo sostenible, pues se trata de la integración 

de aspectos sociales, económicas y ambientales en todas las escalas de corto y 

largo plazo; la sostenibilidad requiere de prudencia y de adaptación. 

En el ámbito de las organizaciones Hart (2007: 138 y 140), la sitúa como un 

catalizador de un nuevo asalto de destrucción creativa ya que si una empresa no 

ve más allá de la eficacia productiva no podrán identificar las oportunidades con 

visión de futuro que brinda el desarrollo sostenible; entendiéndose que ante un 

                                                           
1
 La obra original de Charles Darwin se denomina The Origin of Species y fue publicada en 1859. 

2
 En el desarrollo del documento se utiliza el término sostenibilidad, aun y cuando el título del 

trabajo se refiere a sustentabilidad el cual alude al constructo “valor sustentable”. Es decir, se 
consideran sinónimos. 
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entorno global dinámico los mercados cambian y por tanto las empresas de no 

reinventarse o innovarse pueden perder su liderazgo (Hamel y Prahalad, 1995).   

La Center for sustainable Enterprise en 2010, citado por Connelly, Ketchen y 

Slater (2011) define a la sostenibilidad como una forma de hacer negocios que 

genera ganancias y evita daños a las personas y al planeta. Hart desde 1995, 

sostuvo que entre los impulsores más importantes para generar ventaja 

competitiva bajo la visión basada en recursos naturales serán las limitaciones y 

desafíos planteados por el entorno biofísico natural.  

En 2003 Mark Milstein y Hart desarrollaron un marco de referencia de valor 

sostenible al vincular los retos sociales de la sostenibilidad con la creación de 

valor para los accionistas con miras a la identificación de estrategias para el 

desarrollo sostenible sin olvidar el objetivo de la administración financiera que es 

la generación de valor para el accionista. Es decir, sin olvidar que la empresa se 

crea para satisfacer necesidades, pero sin olvidar la productividad, utilidades y 

rendimientos como indicadores de desempeño empresarial.  

Así Hart (2007), mencionó que la sostenibilidad en la empresa se debe observar 

en una triple cuenta de resultados: esfera ambiental, social y económica, cuya 

característica principal es el equilibrio y la integralidad. Los cuatro factores 

generales de su proposición son: 

1. Reducción del nivel de materiales, consumo y la contaminación asociada con 

el proceso de la industrialización; 

2. Operación con transparencia; 

3. Desarrollo de nuevas tecnologías3 y 

4. Satisfacción de necesidades de las personas. 

La propuesta de Hart, se centra en la generación de valor al accionista bajo los 

principios de la sostenibilidad al generar estrategias para el futuro con la visión en 

los mercados al mantener el liderazgo con competitividad mediante la efectividad 

                                                           
3
 En el punto tres se incluye el concepto de tecnologías de la información en el sentido de que toda 

organización (pública o privada) genera información para la toma de decisiones en un contexto nacional y 
global y por tanto se necesita de las tecnologías de la información para la gestión de ellas.  
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en la productividad al minimizar los costos y los riesgos (Hacer más con menos), a 

su vez mantener una imagen sostenida en el tiempo (reputación y legitimidad).  

Además la teoría del valor sustentable se justifica con la definición de la 

sostenibilidad corporativa que pretende conectar las dimensiones clave de la 

sostenibilidad con los conectores clave de valor para los accionistas y el 

rendimiento financiero, con la finalidad de identificar las estrategias y prácticas que 

contribuyen al desarrollo sostenible tal como lo describe el informe Brundtland; 

quién plantea el crecimiento económico de las naciones  con base en los 

principios de la sostenibilidad y la supervivencia de los seres vivos del planeta. Los 

tres principios básicos que aportaron a la definición (UN, 1987) son:  

1. La perspectiva global;  

2. La conexión entre ambiente y desarrollo y  

3. La responsabilidad social entre la generación actual y las futuras, así como 

entre las diversas sociedades que habitan el planeta.  

En este sentido, la generación de valor sustentable se define como “la capacidad 

que tiene la organización para ponderar y decidir entre necesidades y 

oportunidades de las partes interesadas a partir de los hechos sociales efectuados 

para el cumplimiento de la misión por la cual fue creada; no afectar   la vida de 

todo ser vivo, evitar la vulnerabilidad en todos los niveles de la sociedad sin perder 

de vista la obtención de beneficios económicos para cada uno de los actores” 

(Cruz, 2016, pág. 130). Integra factores que definen el desempeño económico 

(con factores como el flujo de efectivo o el rendimiento sobre la inversión, la 

gestión ambiental (entre los factores se encuentra el ISO 14064 y la inversión en 

innovación) y la relación social (con factores como el ISO 26000 y productos 

responsables).  

A continuación, se presenta los factores que se determinaran para tres de las 

empresas más grandes de México de la industria de alimento procesados. De 

acuerdo con la misma autora las esferas de la sostenibilidad implican un hecho o 
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acción que ejecuta la empresa, por ello el nombre de desempeño económico, 

sistema ambiental y relación social.  

En total son 11 factores que conducen al valor sostenible. Es decir, las empresas 

hoy en día, deben incluir en su estrategia los requerimientos del futuro, operar con 

un enfoque de sostenibilidad y responsabilidad con las generaciones futuras, 

alinear al objetivo de generación de valor de la empresa con los objetivos de 

rendimientos de los inversionistas y de las partes interesadas de acuerdo a la 

teoría del stakeholder. Se deben modificar los paradigmas de hoy por hoy ya que a 

una empresa se le califica como exitosa en la medida en que los resultados se 

consolidan en el posicionamiento, la rentabilidad e incremento de la riqueza de los 

accionistas e inversionistas, más no con la responsabilidad y alineación de sus 

objetivos con los de la sostenibilidad.  

En el ámbito de las finanzas existen métodos para la medición de valor y de la 

generación de valor, la mayoría de ellos sólo se centran en el desempeño 

financiero de la organización, cada uno de ellos se determinan con base en 

diferentes variables como las ventas, utilidades, rentabilidad, precio de las 

acciones, monto de inversión, entre otros. Pero, dichos métodos no establecen el 

valor en una triple cuenta de resultados tal como se propone con el índice de 

generación de valor sustentable (IGVS).  

 

Conductores de valor sustentable en una triple cuenta de resultados 

Se comprenden como conductores de valor sustentable aquellos factores críticos 

que propician el valor sustentable en las empresas, de acuerdo con la propuesta 

de Hart son internos y externos del presente y futuro bajo el enfoque de los 

recursos naturales: 

a. Conductores internos de hoy y para el futuro:  

revolución verde, prevención de la contaminación, ecoeficiencia, 

gestión de los riesgos y del medio ambiente, ISO 14001, reducción 

de los residuos y productividad; responsabilidad social corporativa, 

ecología industrial, relación con las partes interesadas, gestión del 
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ciclo de vida, diseño para el medio ambiente y verde, ciudadanía 

corporativa, costos y transparencia. 

 

b. Conductores externos de hoy y para el futuro:  

ecoeficiencia, biomimetismo, tecnología para la innovación y la 

sostenibilidad, sistemas, población (base de la pirámide), 

reurbanización, capitalismo comunitario e inclusivo y transactividad 

radical. 

 

Nuevas tecnologías (de la información y comunicación) 

Siguiente con la propuesta de Hart, uno de los conductores externos de valor 

sustentable para el futuro son las nuevas tecnologías. Para el caso que nos 

ocupa, se enfatiza en las tecnologías de la información y comunicación (TIC); la 

información es el producto del registro, control y sistematización de los datos con 

ella se pretende tomar decisiones que conlleve a alcanzar los objetivos 

planteados. Mientras que las tecnologías de la información según Torres (2016) 

cuando cita a PMBOK, 2012 son las herramientas específicas, sistemas, software, 

entre otros para transferir información entre los interesados. Y cuando se suma la 

comunicación entonces, el objetivo de las tecnologías de la información y 

comunicación es encontrar la utilidad de dicha información para la solución de 

problemas y generación de conocimientos. 

Entre diferentes estudios se encontró el de Gálvez, Riascos y Contreras (2014) 

quiénes mediante un estudio sobre la influencia de las TIC en las pequeñas y 

medianas empresas hallaron que la relación entre la disponibilidad de las 

tecnologías de la información y comunicación con su utilización es positiva y 

propicia la mejora en la calidad del productos y la eficacia en los procesos internos 

como la logística, los resultados se basaron en una muestra determinada 

mediante aleatoriedad simple con 1201 empresas, clasificadas como micro, 

pequeñas y medianas empresas de los sectores  de la industria, construcción, 

comercio y servicio de Colombia.  
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El marco teórico en el que se basaron fue de Shin en 2007 que describió que las 

TIC se constituyen en un recurso que ayuda a las empresas a cumplir con 

objetivos tanto operativos como estratégicos. Así, la presente investigación se 

centro en la relación de comunicación entre algunas empresas líderes en la 

cadena de valor con empresas de la cadena de suministro como los molineros de 

trigo. 

En cuanto a los aspectos a considerar en las empresas que asumen de manera 

voluntaria criterios de sustentabilidad, se halla la publicación del informa social 

también llamado integral mediante la web, en él se informa sobre las acciones y 

resultados que se han obtenido al implementar estrategias de cuidado al 

ambiente, relación social y el desempeño económico. En México, se han 

desarrollo metodologías para evaluar la sustentabilidad en las empresas y entre 

los elementos a calificar se encuentra la divulgación de datos, transparencia y 

control interno. Así la publicación de la información debe realizarse mediante la 

web de manera puntual de acuerdo con fechas establecidas (U. Anáhuac, 2018). 

 

La industria de la harina de trigo, eslabón de la industria agroalimentaria 

Los molineros de harina, se clasifican como parte de la cadena de suministro de 

acuerdo a la conceptualización de las cadenas de valor, en sentido especifico es 

un eslabón de la industria agroalimentaria. La industria del trigo (molinos) se 

encargan de procesar la gramínea del cual se deriva la paga, el salvado, el 

germen y finalmente la harina.  

En México, esta industria, producto del trigo, se encuentra congregada en la 

Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo (CANIMOLT), la cual fue 

creada con la finalidad de promover, apoyar, regular, representar y defender los 

intereses de los molineros y fabricantes de harinas y sémolas mediante diversas 

gestiones ante las autoridades correspondientes. 
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Es el resultado de la integración de seis cámaras y asociaciones regionales 

molineras que representan el 80% de la industria del trigo nacional4, atendiendo a 

26 grupos integrados por 68 plantas industriales harineras divididas en cinco 

regiones en el país. 

Gráfica 1. Número de empresas harineras por regiones en México 

 

Fuente: Elaborado por Cahue, a partir de la información del reporte estadístico 2015-2016 
(CANIMOLT, 2016). 

 

En la Gráfica 1 se observa que la mayor cantidad de harineras en México, se 

encuentran en la región Centro – Occidente, sin embargo, si se suman las que se 

encuentran tanto en la región norte como la noreste, éstas últimas representan las   

de mayor producción. A continuación, se presentan la integración de los grupos 

por región. 

 

  

                                                           
4
 CANIMOLT, www.canimolt.org [31 de enero de 2018] 
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Gráfica 2. Los grupos harineros y sus regiones.  

 

 

 

Fuente: Elaborado por Cruz a partir del Reporte estadístico 2015-2016 (CANIMOLT, 2016) 

La Gráfica 2. Muestra que los grupos molineros de mayor relevancia para la 

producción de harina son Grupo Trimex, La Moderna, Molinos Bunge y Grupo 

Harinas, los cuales destacan por tener al menos dos plantas en las regiones IV. 

Norte y V. Noreste. Quizá dicha importancia se debe a que, en los estados de 

Sonora, Baja California y Sinaloa son los mayores productores de trigo en México. 

A continuación, se presenta la Gráfica 3 que muestra cuáles son los estados de la 

república mexicana que producen trigo, siendo los estados del norte que producen 

más del 85% del cereal. 
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Gráfica 3 Principales estados de México productores de trigo. 

 

Fuente: Elaborado por Cahue, a partir del reporte estadístico 2015-2016 (CANIMOLT, 2016) 

 

Mediante la Gráfica 3 se confirma que las regiones que más producen se acuerdo 

con la clasificación de molinos son la IV. Norte y la V. Noreste, siendo el estado de 

Sonora la que producen más trigo alcanzando el 43%. 

 

Producción de harina 

El trigo producido5 alcanzó en 2016 un volumen de tres millones 841 mil 

toneladas, de 2015 a 2016 su tasa media de crecimiento anual (TMCA) aumento 

3.5% aproximadamente equivale a 112 mil toneladas (web, SAGARPA, 2017); los 

cuales fueron transformados y utilizados para diferentes finalidades, 

principalmente la producción de harina. Asimismo, el Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera [SIAP] (2015) mencionó que del volumen producido 

un millón 792 mil toneladas fue destinado a la panificación y un millón 958 mil 

toneladas fue destinado para la elaboración de pastas. Cómo ya se describió, para 

consumir el trigo se requiere su procesamiento, principalmente en harina. 

 

                                                           
5
 En México el trigo aporta el 12.9% del volumen total de granos, se estima que la máxima producción del 

cereal es entre los meses de mayo y junio de cada año (Web SAGARPA, 2017). 
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Objetivo y metodología 

El objetivo del trabajo es determinar si los factores estratégicos que miden la 

generación de valor sustentable de la empresa líder en su cadena de valor aplican 

también en empresas de su cadena de suministro. Así como describir cuáles son 

los medios de comunicación entre algunas empresas líder agroalimentarias con 

sus proveedores de harina. Para el caso de esta investigación se estudió las 

empresas del sector agroalimentario del eslabón de harina trigo a panificación en 

México, considerando el IGVS. 

Para lograr el objetivo se realizó un estudio sobre la sostenibilidad y la generación 

de valor sustentable (perspectiva de la triple cuenta de resultados: la económica, 

la ambiental y la social), después se efectuó el análisis de datos con el fin de 

identificar sí los factores determinados para la gran empresa de la industria 

agroalimentaria también aplica a empresas que sus proveedores (cadena de 

suministro). El trabajo resulta interesante ya que se aplica la metodología del 

índice de generación de valor sustentable en cual refleja la adopción de criterios 

de sostenibilidad mediante un reporte cuantitativo y cualitativo de las empresas 

que asumen la sostenibilidad corporativa. 

 

Proceso de análisis 

Una vez que se obtuvo la información para conformar tanto el marco teórico como 

el de referencia se procedió a contactar a las empresas de la industria de molinos 

a través de la Cámara Nacional de la Industria de molineros del trigo de la 

república mexicana, ya que es el organismo que reúne aproximadamente de las 

empresas o grupos que se dedican a la molienda cuyo producto principal es la 

harina. 

El primer contacto se realizó con el presidente ejecutivo de la CANIMOLT, un 

segundo momento fue la presentación del equipo de investigación con el equipo 

de trabajo con la cámara en dicha reunión se acordó la entrevista 

semiestructurada con ejecutivos y la presentación del proyecto de investigación 

ante los socios de la misma cámara. 
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Se realizaron dos entrevistas semiestructuras tanto con el presidente ejecutivo 

como con el vicepresidente de la misma cámara. Asimismo, se presentó el 

instrumento de investigación “cuestionario” a aplicar entre los socios de la 

CANIMOLT. Con la información teórica y de campo se realizaron los siguientes 

análisis. Una vez obtenida la información empírica se aplicó la metodología del 

IGVS:  

Figura 1 Procedimiento para determinar un índice de generación de valor 
sustentable 

 

Fuente: elaborado por Cruz, 2016. 

 

Las etapas uno, dos y tres tienen que ver con la información que emite la empresa 

como parte de la rendición de cuentas y cumplimiento de la normatividad, así 

como la actitud en cuanto a la manifestación de ser una empresa socialmente 

responsable. 

 

Resultados 

Conocimiento de la importancia de la sostenibilidad en la industria. 

Para la industria de molineros del trigo el tema no es desconocido, sin embargo, 

ellos manifiestan la confusión que existen entre sostenibilidad y sustentabilidad, a 

pesar de ello en el año 2008, se publicó un número especial (3) en la revista de la 

cámara con la temática de responsabilidad social empresarial. En dicha 

publicación se menciona que la responsabilidad social empresarial (RSE) busca 
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examinar las prácticas actuales de sostenibilidad de las empresas, así como sus 

estrategias proactivas que la benefician. 

Así mismo, destacan la necesidad de diseñar e implementar modelos de 

desarrollo agrícola que en su etapa inicial logren que el productor obtenga un 

ingreso que les permita satisfacer las necesidades básicas y realizar las 

inversiones que impulsen su crecimiento y mantengan o mejoren la generación de 

empleos. 

 

Del informe social o integral: misión, visión y objetivos de las empresas 

La identificación de los elementos estratégicos visualiza la adopción de criterios 

hacia la sostenibilidad mediante sus declaratorias que son a su vez la base de la 

estrategia de negocio. Así de las 66 plantas integradas en 10 grupos y 14 

empresas, más del 50% no cuentan con una declaratoria de misión o visión o al 

menos no es una información pública la cual pudiese estar en sus páginas web o 

en las publicaciones de la CANIMOLT.  

Gráficas 4 y 5. Elementos estratégicos en la industria de molineros en 

México 

Grupos o empresas con declaratorias de misión 
y visión 

Palabras clave en la misión y visión 

  

Fuente: elaborado por Cruz a partir de las páginas web de los grupos, empresas de la industria de 
molineros de trigo y CANIMOLT, 2017 

 

En las Gráficas 4 y 5 se observa que sólo se logró analizar el 44% de las 

misiones y visiones de las empresas la industria molinera, de dicho porcentaje 
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el 42% declara preocuparse por la calidad e inocuidad de las harinas, sémolas 

y salvado, en segundo lugar, con el 33% por la innovación, sólo el 17% de las 

empresas encuentran en la visión y misión declarar al desarrollo sostenible.  

 

Determinación del índice de generación de valor sustentable (triple cuenta 
de resultados) 

La información obtenida por parte de la industria fue muy restringida, misma que 

es base para la determinación del índice de generación de valor sustentable 

[IGVS]. Aún y cuando proporcionaron datos sobre la industria esta no fue 

suficiente; sin embargo, se determinó el IGVS basado en el criterio de la 

ponderación de cada una de las esferas. De los cuales los factores críticos para la 

generación de valor sustentable para la industria molinera del trigo son: 

Desempeño 
económico (32.5%) 

𝑫𝑬 =. 𝟒𝟎 (𝑬𝟏)+ . 𝟑𝟎 (𝑬𝟐)+ . 𝟑𝟎 (𝑬𝟑) 

Donde E1 = Ebitda [Medición de la generación de valor financiero: 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨
]; E2 = FED [Medición de 

valor financiero: 
𝐅𝐄𝐃

𝐂 𝐓 𝐍
] y E3 = ROIC [medición de la rentabilidad] 

 

Gestión ambiental 
(48.0%)  𝑮𝑨 =

. 𝟏𝟖

𝟔
 (𝑨𝟏)+.

𝟏𝟗𝟓

𝟔
 (𝑨𝟐)+  .

𝟐𝟏𝟓

𝟔
 (𝑨𝟒)+. 𝟏𝟗𝟓 (𝑨𝟑 )+ . 𝟐𝟏𝟓 (𝑨𝟓) 

Donde: A1= Gestión de Gases Efecto Invernadero- ISO 14064; A2= Acciones para disminuir el uso de insumos 

sustituido por calidad e inocuidad; A3= Acciones para disminuir contaminación (de A1 a A3 con escala de 0 a 

6); A4= Margen de inversión en Innovación y A5= Productos responsables 

 

Relación social 

𝑹𝑺 =
. 𝟐𝟒

𝟔
 (𝑺𝟏) +  

. 𝟐𝟓

𝟔
(𝑺𝟐)+.

𝟐𝟓

𝟔
(𝑺𝟑) +

. 𝟐𝟔

𝟔
(𝑺𝟒) 

Donde: S1 = Elementos estratégicos; S2= Comunicación con proveedores sustituido por 

agricultores; S3= Partes interesadas y S4= ISO 26000 [todos con escala de 0 a 6]. 

Fuente. Elaborado por Cruz, con la información derivada de las entrevistas, cuestionarios e 

informe estadísticos de CANIMOLT. Investigación SIP 2017 
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La responsabilidad de la industria se base en ofrecer un producto responsable, 

contribuir a disminuir la mala nutrición, contribuir a la agricultura sostenible y 

cumplir con las demandas de sus clientes, en este sentido y con base en las 

entrevistas se encontró que los factores: calidad e inocuidad y la comunicación 

con los agricultores son críticos para determinar el IGVS. Ante lo anterior se 

mantiene el peso ponderado para dicho índice al sustituir A2= Acciones para 

disminuir el uso de insumos por calidad e inocuidad; y S2= Comunicación con 

proveedores sustituido por agricultores.  

 

Tabla 1 índice de generación de valor sustentable para la industria molinera 

del trigo 2017 

Desempeño 
económico 

𝑫𝑬 =. 𝟒𝟎 (𝑬𝟏)+ . 𝟑𝟎 (𝑬𝟐)+ . 𝟑𝟎 (𝑬𝟑) 

0.0 Sin datos 

Gestión ambiental 

𝑮𝑨 =
. 𝟏𝟖

𝟔
 (𝑨𝟏)+.

𝟏𝟗𝟓

𝟔
 (𝑨𝟐)+  .

𝟐𝟏𝟓

𝟔
 (𝑨𝟒)+. 𝟏𝟗𝟓 (𝑨𝟑 )+ . 𝟐𝟏𝟓 (𝑨𝟓) 

.3225 (48) = 15.48 0 + 0 + [(.215/6) (3) + 0 + .215 = 0.3225 

Relación social 

𝑹𝑺 =
. 𝟐𝟒

𝟔
 (𝑺𝟏) +  

. 𝟐𝟓

𝟔
(𝑺𝟐)+.

𝟐𝟓

𝟔
(𝑺𝟑) +

. 𝟐𝟔

𝟔
(𝑺𝟒) 

0.538 (19.5) = 10.49  [(.24/6) (3)] + [(.25/6) (3)] + [(.25/6) (6)] + [(.26/6) (1)] =  

IGVS 25.97  

Fuente: Cruz, 2016 
 

 

El índice de generación de valor sustentable apenas alcanza 26 puntos de los 100, 

por lo que el resultado indica que se genera poco valor sustentable. Cabe aclarar 

que es un resultado por sector ya que las empresas no proporcionaron la 

información de manera individual sólo se contó con la que acumula o reportan a 

través de la Cámara Nacional de la Industria de Molineros de Trigo. 
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Descripción de cuáles son los medios de comunicación entre algunas empresas 

líder agroalimentarias con sus proveedores de harina. 

 

Tabla 2 Medios de comunicación: relación cliente-proveedor 

Criterio al 
cliente 

Criterio al proveedor Medio de comunicación Impacto y/o alcance 

“B” Socio estratégico 
 

“Web, portal de 
proveedores” 
Redes sociales: 
Facebook, Twitter. 

Comunicación rápida 
50000 tns. de trigo, 8 
mil hectáreas, 600 
productores 

Misma calidad 
mismo servicio 

“T” “Web, nuevos servicios 

para nuestros clientes” 

Alcance: 
República Mexicana 

calidad, 
innovación, 
integridad y 
seguridad 
alimentaria 

“Bg” E mail y vía telefónica Alcance:  
República Mexicana, 
Estados Unidos, 
Brasil y Argentina 

Nutrición. “M” E mail, teléfono 
Redes sociales: 
Facebook, Twitter, 
Instagram, Pinterest, you 
tube. 

Alcance:  
República Mexicana, 
Estados Unidos y 
América Latina. 

Calidad y 
seguridad 
alimentaria. 

“Ms” E mail, teléfono 
Redes sociales: 
Facebook, Twitter, you 
tube, Google. 

754 mil toneladas de 
trigo 
Alcance: República 
Mexicana, el Caribe, 
Pero, Ecuador, Brasil 
y Guatemala. 

Preferencia de 
marca 

“I” E mail, teléfono 
Redes sociales: 
Facebook, Twitter, you 
tube, Google. 

Alcance: 
Nacional e 
internacional 

Fuente: elaborado con referencia a http://www.gtrimex.com.mx/clientes.html; 
https://www.grupobimbo.com/es/proveedores; http://www.bungemexico.com/distribuidores/ , 

http://www.lamoderna.com.mx/contacto, http://www.munsa.com.mx/nosotros.php 

 

Mediante una búsqueda basada en la Web, primero se encontró que de las 66 

plantas integradas en 10 grupos y 14 empresas, más del 50% no hacen informa su 

declaratoria de misión o visión la cual pudiese estar en sus páginas web o en las 

publicaciones de la CANIMOLT, segundo y de acuerdo con la tabla 2 se halló que 

una empresa líder de la industria agroalimentaria si mantiene comunicación 

mediante las TIC mediante “un portal de proveedores”; sólo algunas empresas de 

http://www.gtrimex.com.mx/clientes.html
https://www.grupobimbo.com/es/proveedores
http://www.bungemexico.com/distribuidores/
http://www.lamoderna.com.mx/contacto
http://www.munsa.com.mx/nosotros.php
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la industria molinera utilizan redes, la mayoría de ellas mantiene comunicación por 

teléfono y correo electrónico.  

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

La industria alimentaria, la cual se encuentra en el sector de la agroindustria, no 

sólo produce alimentos, sino que innova tanto en procesos como en tecnología por 

lo que su impacto no sólo es estratégico sino social. Así la industria de molienda 

de granos, semillas y aceites tal como lo clasifica el INEGI es proveedora de la 

industria de panificación y tortilla, ésta última, colocada como el mejor sector de 

exportación de productos agroalimentarios. 

De acuerdo a las entrevistas e información proporcionada por CANIMOLT, los 

grupos de empresas del sector ya han iniciado con acciones para la adopción de 

criterios de sostenibilidad, sin embargo, y a pesar de que el sector dice que es 

importante la RSE, no fue posible observar con mayor precisión dichas acciones 

ya que existe mucha reticencia en cuanto a proporcionar información de todo tipo 

(financiera, ambiental y social). A pesar de lo anterior, se observó que los grupos 

de molineros que integran empresas que cotizan en bolsas de valores si hacen 

pública la información al respecto, dicha acción es un principio de la sostenibilidad 

(actuar con transparencia). 

Respecto al objetivo de identificar sí los factores críticos para la generación de 

valor sustentable en una triple cuenta de resultados son los mismos que los de la 

empresa líder de la industria agroalimentaria se obtuvo que se mantienen los 

mismos factores pero se sustituyen dos de ellos: de los 11 propuestos para las 

empresas líderes de la industria agroalimentaria en México se modificaron dos de 

ellos uno forma parte de la definición del constructo de gestión ambiental y otro del 

constructo de la relación social. Dicho cambio se basó en la correlación entre la 

variable calidad e inocuidad con la de ISO 26000 o certificaciones de 

responsabilidad social empresarial donde se obtuvo una relación indirecta baja, 
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explicando que la industria de molinos de trigo se preocupa por brindar un 

producto responsable antes de cumplir con el principio de informar en una triple 

cuenta de resultados de manera voluntaria. Con dichos indicadores se obtuvo que 

de manera global la industria de molineros de trigo genera poco valor sustentable. 

En cuanto a cuáles son los medios de comunicación entre algunas empresas líder 

agroalimentarias con sus proveedores de harina de seis grupos de molinos a 

panificación sólo dos cuentan con una página web y un sistema de comunicación 

directa entre cliente-proveedor, todos tiene un buzón de quejas para el cliente y 

cuatro utilizan las redes sociales como de medio de comunicación. Las redes de 

conocimiento y sociales pueden ser un mecanismo efectivo en el sentido de la 

administración de la información.  

La investigación tiene una importante limitante la cual puede modificar los 

resultados por lo que la recomendación a las Instituciones de Educación Superior 

es generar lazos más estrechos con el sector productivo mediante la utilización de 

las herramientas que proporciona las TIC con el fin de minimizar la brecha entre la 

teoría y la práctica, lo cual también aportará mejores caminos a la resolución de la 

problemática de diálogo generacional en la Educación superior.  Es decir, las TIC 

como instrumento de comunicación entre profesores, estudiantes y sector 

productivo. 
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 Resumen 

Una de las formas usualmente más empleadas en el estudio del liderazgo es 
examinar el comportamiento del liderazgo o entender lo que hacen los líderes. En 
ese sentido, los valores son metas orientadoras entre situaciones de la vida del 
individuo, agrupadas en diez tipos de motivación: realización, poder, seguridad, 
conformidad, tradición, benevolencia, universalismo, autodeterminación, 
estimulación y hedonismo (Schwartz, 1992).  

El presente trabajo es una investigación de tipo metodológico, descriptivo y 
correlacional; con un diseño no experimental, y transversal. El objetivo de este 
estudio fue medir el efecto de los valores en las actitudes de los individuos en 
relación a los estilos de liderazgo transformacional tomando como base el Modelo 
de Liderazgo de Kouzes y Posner (1997). Para ello, se empleó el instrumento de 
Inventario de prácticas de liderazgo (IPL) de dichos autores, el cual se aplicó a 
400 gerentes de empresas medianas y pequeñas en Bogotá, bajo la hipótesis de 
que los valores influyen en los estilos de liderazgo. Al calcular la estadística se 
encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre dichos grupos. 

 

Introducción 

El cambio permanente, dinamizado por el acelerado avance científico y 

tecnológico en el que se vive actualmente, promueve diversas transformaciones, 

tanto externas como internas en las organizaciones y en la sociedad en general. 
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Dicho cambio remarca la creciente importancia que tienen los líderes de todos los 

niveles como actores principales dentro de una organización (Lowe, Kroeck & 

Sivasubramaniam, 1996).  

 

Entender el género humano, sus características y comportamientos, conlleva una 

serie de tópicos de gran interés en las ciencias sociales, que invitan al estudio y 

posterior análisis de las causas interpretativas de las actuaciones de las personas, 

y las posibles soluciones y conflictos allí presentes. Una de las formas más usadas 

para estudiar el liderazgo es examinar el comportamiento del liderazgo o lo que 

hacen los líderes. En ese sentido, los valores son metas orientadoras entre 

situaciones de la vida del individuo, agrupadas en diez tipos de motivación: 

realización, poder, seguridad, conformidad, tradición, benevolencia, universalismo, 

autodeterminación, estimulación y hedonismo (Schwartz, 1992). 

 

En este sentido, el conocimiento en extenso de los valores individuales y los 

sistemas de valores de una persona son el indicador más claro de cómo se 

comportará a lo largo de su existencia (Fierro, 1996). Sin embargo, no se 

encuentran aún suficientes investigaciones que permitan identificar de alguna 

forma los grados de relacionamiento entre los valores y los estilos de los líderes. 

Sólo algunos autores, como Sosik (2005), Krishnan (2001, 2002) y Giberson, 

Dickson & Resick (2005), han mostrado algunos resultados los cuales resultan 

parciales, pues toman en cuenta líderes de tipos muy específicos de 

organizaciones, y, en algunos casos, contradictorios entre sí. Expertos en el 

estudio del liderazgo, como Kouzes y Posner (1997), afirman que el liderazgo se 

puede definir a partir de algunos comportamientos observables en los individuos, 

lo cual ha sido fundamento de su instrumento de prácticas de liderazgo- IPL. 

 

Según Scheler (2001) los valores  se clasifican en 8 grandes categorías a saber: 

1. Personas y cosas, 2. Propios y extraños, 3 de los actos, la función y la  

reacción, 4. De la disposición de ánimo, acción y éxito, 5. Valores de intención y 

estado, 6. De fundamento, Forma y relación, 7. Personales y colectivos y 8. 
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Valores por sí mismo y por referencia; estas categorías han sido llevadas a un 

instrumento denominado analizador de valores, el cual no tiene carácter 

psicométrico, es considerado una herramienta educacional y de auto evaluación, 

que permite conocer de forma profunda la  jerarquía de los valores más 

importantes de una persona.  

 

Acorde a lo descrito por Nader (2007), los valores funcionan como fuerzas 

motivadoras y ejercen influencia sobre el comportamiento, esto se evidencia en 

investigaciones como las de  Meglino & Ravlin (1998) y Schwartz (1994, 2001); 

que muestran que los valores “dan significado a las conductas que muestran las 

personas en su vida diaria”, citados en Nader (2007). En otros estudios Botha 

(2017) refiere que cuando valores como la tolerancia no son relevantes en grupos 

de estudiantes, esto se ve reflejado en la limitación para apreciar el esfuerzo del 

otro y reconocer la diferencia humana, de otra parte, el valor apertura permite a los 

miembros de la comunidad permite las personas ser receptivos a nuevas ideas, 

debatirlas y entablar diálogos alrededor de ellas. El honor proporciona un 

mecanismo para el desarrollo identitario como grupo, comunidad o sociedad. 

 

Estudios como el de Pedraja (2008) evidenciaron como el liderazgo 

transformacional y la congruencia de valores son aspectos esenciales para el éxito 

estratégico en la dirección pública; esta congruencia, también es un factor 

determinante de éxito en las empresas privadas. 

 

Objetivo 

El objetivo de este estudio fue medir el efecto de los valores en las actitudes de los 

individuos en relación a los estilos de liderazgo transformacional tomando como 

base el Modelo de Liderazgo de Kouzes y Posner (1997).  

 

Liderazgo 

Un líder, con sus actitudes, expresiones y acciones, puede predisponer actitudes y 

comportamientos en sus seguidores, que serán favorables o adversos, 
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ocasionando que desaceleren los procesos de trabajo y obstaculicen la 

consecución de objetivos.  

Para que los miembros de una organización puedan actuar en coincidencia unos 

con otros y dar prioridad a los intereses grupales, es esencial que prevalezca el 

espíritu de equipo (Smith & Peterson, 1990)  junto a valores expresivos o 

colectivos (Ros & Grad, 1991). Es aquí donde los líderes juegan un papel 

fundamental. Uno de los factores más importantes en la creación y transmisión de 

valores dentro de las organizaciones es el liderazgo.  

 

Un buen líder puede inducir a sus seguidores a defender estos valores, generando 

un clima social de cooperación y apoyo, que allane el camino hacia la consecución 

de los objetivos. Liderazgo, puede ser entonces la capacidad para influir en un 

grupo con el objeto de que alcance metas (Robbins, 1993).  

 

 

Principales desarrollos teóricos del liderazgo 

Existen básicamente tres grandes movimientos de investigación dentro del 

paradigma dominante en el estudio del liderazgo, para describir la evolución 

teórica desde primero, los modelos más estáticos, basados en los rasgos de los 

líderes, por ejemplo las teorías del gran hombre (Carlyle, 1993) enfocados en las 

características personales y en los rasgos de personalidad del líder, considerando 

que los líderes son importantes en la historia y que el liderazgo es innato; pasando 

luego a los modelos conductuales o del conductismo de la Universidad de Ohio 

(Stogdill, Good & Day, 1962) enfocados en los comportamientos del líder que 

posibilitan el ejercicio de la influencia o del poder (los estudios de Michigan, y la 

red gerencial de Blake y Mouton (1964) pertenecen  a este momento; y por último, 

los modelos situacionales con un enfoque contingencial del liderazgo, que busca 

conectar un comportamiento a un contexto específico, considerando así la 

situación, y que incluye al modelo de la contingencia (Fiedler, 1967), la teoría del 

intercambio líder seguidor (Schrieseim, Castro & Cogliser, 1999), la teoría de 

intercambio líder-miembro, el modelo camino meta (Evans, 1970; Fiedler, 1967; 
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House, 1971; House & Dessler, 1974; House & Mitchell, 1974) y el modelo 

participación-líder de Vroom y Yetton).  

 

Enfoques más recientes, como el del liderazgo carismático, del liderazgo 

transformacional/transaccional y el modelo de liderazgo situacional (Hersey & 

Blanchard, 1969), que tomaban en cuenta para su análisis las variables del 

ambiente y de la persona (Yukl, 2002), añadiendo el papel del seguidor en el 

reconocimiento de la efectiva manifestación del fenómeno del liderazgo (Melo, 

2004). El liderazgo carismático, se comprende como una interacción de 

características: del líder (visión, habilidades retóricas, construcción de imágenes y 

confianza, liderazgo personalizado); de los seguidores (identificación con el líder y 

la visión, elevación de los niveles emocionales, deseos de subordinación al líder) y 

de la situación (que puede aparecer en situaciones de crisis o interdependencia de 

las tareas) (Gibson, Ivancevich & Donelly 1996). 

 

De igual forma, hay diferentes clasificaciones existentes sobre estilos de liderazgo, 

siendo una de las más aceptadas la clasificación a partir de dos dimensiones: 

liderazgo orientado hacia la tarea u objetivos, el cual conlleva una alta 

preocupación por parte del líder en conseguir los objetivos propuestos y el 

liderazgo orientado hacia las relaciones que implica un considerable interés por los 

aspectos socio-emocionales del grupo de subordinados, es decir, por las personas 

y sus relaciones dentro del grupo de trabajo (Blake & Mouton, 1964). La 

investigación tradicional en esta área se ha centrado en analizar el liderazgo 

transaccional, que se caracteriza por establecer un intercambio entre el líder y los 

miembros de su grupo, en el que el líder es reconocido como guía y motivador de 

sus empleados y aceptan su autoridad, pero a cambio éste debe aportar recursos 

valiosos para el grupo.  

 

Posteriormente, fue desarrollado el modelo del liderazgo transformador por Bass 

(1985), basándose en las ideas originales de House (1971). Este modelo cuenta 

con cuatro dimensiones: el carisma, inspiración, estimulación intelectual y 



 
74 

 

consideración individualizada; ante todo, el carisma proporciona visión y sentido 

de misión, inspira orgullo, así como respeto y confianza del seguidor y estudia los 

comportamientos gerenciales que transforman a los dirigidos y los inspiran a ir 

más allá de las expectativas, trascendiendo el interés personal por el bien de la 

organización, es hoy uno de los modelos con mayor cantidad de investigaciones 

(Avolio, Walumbwa & Weber, 2009). Una de las características de este enfoque es 

que considera al trabajador como un individuo pleno y capaz de desarrollarse, y 

que pueda elevarle sus necesidades y valores, así como aumentarle la conciencia 

de lo que es importante. 

 

La diferencia entre liderazgo transaccional y liderazgo transformador se le atribuye 

a Burns (1978) encontrando que los líderes transaccionales utilizan los 

intercambios y la negociación con los subordinados a cambio del logro de 

objetivos y metas organizacionales (recompensa contingente) y, además, suelen 

monitorear muy de cerca las actividades de sus subordinados con el propósito de 

evitar posibles errores o desviaciones de los procedimientos y normas 

establecidos (dirección por excepción). En caso de ocurrir un error, suelen aplicar 

acciones correctivas, mientras que los líderes con características 

transformacionales provocan cambios en sus seguidores a partir de la 

concientización acerca de la importancia y el valor que revisten los resultados 

obtenidos tras realizar las tareas asignadas y no se limitan al intercambio, sino que 

van más allá, produciendo cambios en la escala de valores, actitudes y creencias 

de los seguidores y consiguiendo que éstos obtengan un rendimiento más alto que 

el esperado, además de mayores niveles de satisfacción en el trabajo. Esto 

genera confianza y respeto por parte de los adeptos, que son motivados a lograr 

más de aquello originalmente esperado; en virtud de estas propiedades se lo suele 

considerar más amplio y más efectivo que el de tipo transaccional (Lupano 

Perugini & Castro Solano, 2005, p. 112). El modelo de liderazgo transformacional 

evoluciona luego hacia un modelo de liderazgo emocional. 
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La mayoría de las teorías consideran tanto los rasgos y conductas del líder, como 

las variables situacionales, dando lugar a una perspectiva más abarcadora que el 

resto de las orientaciones descritas (Yukl & Van Fleet, 1992); además, el líder 

incita a que los seguidores trasciendan sus intereses personales en virtud de los 

objetivos de la organización. Esto genera confianza y respeto por parte de los 

adeptos, que son motivados a lograr más de aquello originalmente esperado. En 

virtud de estas propiedades, se lo suele considerar más amplio y más efectivo que 

el de tipo transaccional (Lupano Perugini & Castro Solano, 2005). 

 

Bass (1990, 1999) y Bass & Riggio (2006) plantean cuatro dimensiones 

características del comportamiento de los líderes transformacionales que luego 

fueron aumentadas a seis por Podsakoff et al. (1990), siendo la primera de ellas, 

la propuesta de un modelo a seguir por los liderados (carisma), consistente con los 

valores ligados por el líder. La segunda, es articular una visión de futuro 

inspiradora (inspiración), para identificar nuevas oportunidades para su unidad, 

división u organización, mientras que la tercera, es estimular intelectualmente a los 

dirigidos, desafiándolos a reexaminar algunas de sus creencias sobre el trabajo y 

de repensar cómo se puede desarrollar (estimulación intelectual). La cuarta trata 

de dar soporte individualizado y preocuparse por sus sentimientos y sus 

necesidades personales (consideración individualizada). La quinta es fomentar la 

aceptación de metas de grupo, promoviendo la cooperación entre los dirigidos y 

haciendo que trabajen juntos hacia una meta común (trabajo en equipo) y la sexta 

que pretende alcanzar un alto rendimiento de los liderados y demostrar que desea 

excelencia y calidad en el desempeño de los trabajos (excelencia).  

 

Existe una complementariedad entre los estilos, de forma que el liderazgo 

transformacional tendría un efecto aditivo sobre el transaccional (Bass, 1999; 

Johnson, 2009). Los líderes podrían presentar comportamientos de ambos estilos, 

aunque había un predominio de uno de ellos, y los líderes más transformacionales 

serían más efectivos por traer mayor compromiso, satisfacción, lealtad, 
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participación y desempeño de los liderados (Bass, 1999; Lowe, Kroeck, 

Sivasubramaniam, 1996). 

 

El modelo de liderazgo transformacional evoluciona hacia el modelo de “Liderazgo 

de rango completo” (Full Range Leadership), el cual, además de las dimensiones 

del liderazgo transformacional y transaccional, considera una última dimensión 

denominada liderazgo Laissez Faire (Bass & Riggio, 2006), el cual es la dimensión 

más negativa, dado que este tipo de líderes evitan tomar decisiones, no realizan 

intercambios de ningún tipo para lograr objetivos y no hacen uso de la autoridad 

que el rol de líder les confiere, planteando además que, dependiendo de la 

capacidad que tenga este líder de poder interpretar correctamente las 

características de la situación, del contexto organizacional, de los subordinados y 

de las tareas que tienen que realizarse (Bass & Riggio, 2006), un mismo líder 

puede mostrar conductas propias de un líder transformacional o de uno 

transaccional. 

 

De acuerdo con Bass & Riggio (2006) un instrumento utilizado para medir los 

factores relacionados con el liderazgo transformacional es el Inventario de 

Prácticas de Liderazgo desarrollado por Kouzes y Posner (1997), quienes 

recopilaron durante más de diez (10) años las respuestas de miles de líderes 

sobre el comportamiento del líder. Estos autores desarrollan un cuestionario de 

Prácticas de Liderazgo (IPL), que es una herramienta esencial que permite tener a 

las personas una perspectiva de cómo se ven a sí mismas como líderes, cómo las 

ven los demás y qué medidas permiten mejorar el uso de las cinco prácticas, para 

convertirse en líderes más eficaces. Los resultados fueron confirmados en un 

estudio posterior (1993), definiendo el liderazgo ejemplar como el arte de movilizar 

a otros para que deseen luchar en pos de aspiraciones comunes, orientando sus 

investigaciones hacia las prácticas de liderazgo (Kouzes & Posner 1997).  

 

Kouzes & Posner (1993), consideran que los procesos y las prácticas de liderazgo, 

aunque fundamentalmente amorales, se ven afectados por los valores porque los 
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propios líderes son ellos mismos, morales o inmorales. Para indagar a los 

colaboradores qué es lo que diferencia al líder del que no lo es, qué es lo que más 

valoran en los mismos, proponen hacerlo mediante la aplicación del Inventario de 

Prácticas de Liderazgo (IPL), concluyendo que el liderazgo puede definirse a partir 

de evaluar las cinco conductas observables como prácticas de liderazgo: Desafiar 

los procesos, inspirar una visión compartida, habilitar a otros para actuar, servir de 

modelo y brindar aliento, que representan acciones dirigidas por los lideres a 

través de las cuales éstos logran realizar cosas extraordinarias, es decir, obtienen 

logros fuera de lo común.  

 

Este modelo proporciona fundamentos teóricos-prácticos sobre los 

comportamientos del liderazgo con la premisa que existe una conexión entre estas 

conductas que despliegan los líderes y lo que se considera un liderazgo exitoso. El 

instrumento contiene 30 preguntas que se dividen en seis preguntas por cada una 

de las prácticas de liderazgo. Los participantes responden a cada una de estas 

preguntas en una escala tipo Likert de 10 puntos, respondiendo la frecuencia con 

la que un líder se comporta de la manera descrita de 1 (casi nunca) hasta 10 (casi 

siempre). 

 

Valores 

El valor es una disposición de una persona, similar a una actitud, pero más 

fundamental y a menudo más subyacente que dicha actitud (Rokeach, 1981, p. 

100) y una creencia internalizada de una persona acerca de cómo él o ella debe o 

debería comportarse" (Meglino y Ravlin, 1998). Tener valores, descubrir valores, 

es hablar de algo vital, no de algo abstracto, alejado de la vida, sino que invita a 

vivir (Yarce, 2009). En consecuencia, es un ideal abstracto, no sujeto ningún 

objeto o situación específica. Además, los valores se ordenan en constelaciones 

superiores o sistemas de valores, los cuales pueden ser estudiados y entendidos 

desde tres perspectivas diferentes: antropológica, sociológica y psicológica. 
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La palabra Valor tiene su origen en el término latín “valére” (significa ser fuerte, 

capaz de algo, valerse por sí mismo), que a su vez proviene del griego “axios” (lo 

que vale, lo que tiene un precio, lo que es digno de estimación). De ahí surge la 

axiología como ciencia de los valores o filosofía de los valores, que es una 

corriente de comienzos del siglo XX, cuyo máximo exponente fue Max Scheler 

(Yarce, 2009, p. 42).  

 

Se podría entender al valor como aquel ideal deseable (civismo, generosidad...), 

aquello que destaca y genera arraigo. Pero también, como algo estimado por 

varios o por todos, y como algo que se incorpora a la vida, no simplemente lo que 

se queda en la aspiración, en el deseo, en el ideal general (Yarce, 2009, p. 42). En 

los últimos tiempos, los valores basados en el liderazgo han venido a ser  un tema 

de estudio interesante, donde la influencia de los valores en el comportamiento del 

líder es el enfoque principal (Brown, 2002; Schwartz, 2005).  

 

Posiblemente sea Spranger (1928) quien introduce el tema en la Psicología, 

distinguiendo seis «tipos de hombre» (teorético, económico, estético, social, 

político y religioso), en función del predominio de uno u otros valores sobre la 

globalidad del comportamiento y de la vida del sujeto (Serrano, 1984 p.10).  

 

Diversos autores, dentro de los que destacan Rokeach (1973), Schwartz (1992) y 

otros, se han esforzado en investigar la naturaleza del valor personal, aportando 

diferentes definiciones, las cuales se resumen en la tabla 1. 
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Tabla 1. Definiciones de Valor 

AÑO AUTOR DEFINICIÓN DE VALOR 

1955 Kluckhohn  
Concepción de lo deseable que influye sobre la selección de modos, pensamientos 
y metas de acción, tanto distintivas de un sujeto como de un grupo. 

1954 Maslow 
Los valores funcionan como guías u orientaciones que los seres humanos usan 
para la satisfacción de necesidades, las cuales se encuentran organizadas según 
jerarquías. 

1972 Frondizi 
El valor es un bien estimado por el sujeto, pero no sólo por él, sino por los demás. 
Se toman de la vida y la experiencia colectiva. 

1973 Rokeach 
Creencia perdurable que un modo específico de conducta o estado final de 
existencia es personal o socialmente preferible a un modo de conducta opuesta. 

1979 Derisi 
Valor es un bien descubierto y elegido en forma libre y consciente, que busca ser 
realizado por la persona 

1979 Williams 
Son guías intersituacionales que influyen a menudo el comportamiento más allá de 
su nivel de conciencia 

1982 
  

Stryker & Serpe;        
Componentes estructuralmente esenciales que se usan como marcos principales 
que sustentan las acciones en el contexto social 

1992 Schwartz 
Valor es el destino deseado con intereses diferentes que sirve como principios 
rectores para la vida de uno. 

1998 Meglino & Ravlin 
Creencia internalizada de una persona acerca de cómo él o ella debe o debería 
comportarse 

Fuente: El autor 

 

Valores Personales: Principales Hallazgos 

Cuando se habla de valores personales se hace referencia a las formas y 

características individuales de una persona en cuanto a actitudes y 

comportamiento, más allá de sus capacidades intelectuales. Esto permite que las 

personas retengan algunos valores personales que luego coadyuvan a establecer 

su propia diferenciación con los demás. Dicha diferencia faculta el reconocimiento 

de la existencia. La estructura de valores que posee la persona, como la mayor o 

menor importancia que otorga a los valores como guía de comportamiento en su 

vida, tiene un papel determinante tanto para su percepción, como para la toma de 

decisiones. 

 

Los valores son personales en razón a que es la propia persona quien establece el 

orden de importancia que le conceden en su vida, si bien están influenciados, 

entre otros factores, por el ambiente específico del entorno laboral, y, se han 

considerado como un elemento principal de la cultura y de la estructura social de 

las organizaciones, debido a que determinan las actitudes que dirigen a sus 

miembros hacia el logro de metas y objetivos. Además, los valores actúan 
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influenciando las estrategias adoptadas para el funcionamiento de la organización 

e, incluso, determinando el clima de la misma (Schein, 2001). 

 

En la búsqueda de un comportamiento específico los individuos son presionados 

en su interior por los valores y aunque las personas pueden optar por comportarse 

de manera inconsistente con sus valores, con el tiempo estos valores 

desarrollarán preferencias de comportamientos predecibles que reflejen su 

sistema de valores jerárquicos. De ahí la importancia de estudiar esta temática. 

Varios autores como Kluckhohn (1951); Parsons (1968); Rokeach (1968); Ros & 

Gouveia (2001) y Gouveia (2003) han contribuido al estudio de los valores 

personales, encontrando, por ejemplo que, las personas difieren sólo en la 

importancia que se sobre cada valor (Rokeach, 1973). Este valor puede ser 

dirigido al principio que se usa para guiar el comportamiento (los valores) como 

criterio (Johnson, 2002: 19; Illies & Reiter-Palmon, 2004).  

 

Los valores son características individuales, estables (Braithwaite & Scott, 1991, 

Meglino & Ravlin, 1989; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992) que sirven como guías 

de comportamiento, influyendo tanto las elecciones que la gente hace (Epstein, 

1989; Rohan, 2000) como las soluciones problemáticas que generan (Brophy, 

1998). Los valores son la base que dirigen el comportamiento de un individuo 

(Rokeach, 1973; Schwartz, 1996), mientras que la cultura moldea el desarrollo de 

valores (Sarros & Santora, 2001).  

 

Los valores de un individuo están jerárquicamente organizados según su 

importancia relativa a lo individual (Rokeach, 1973, Smith et al. 2001; Schwartz, 

2005a) y se conocen como un sistema de valores. El rango de valores (sistema de 

valores) puede capturar la configuración de valor único de un individuo (Krishnan, 

2001). Los valores reflejan lo que específicamente se desea y no se desea 

(Kluckhohn, 1951).  
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Por su parte, Schwartz (1999) considera que los valores personales son criterios o 

metas que representan, en forma de metas conscientes, las respuestas que todos 

los individuos y sociedades deben dar a tres requisitos universales: las 

necesidades de los individuos en tanto que organismos biológicos, los requisitos 

de la interacción social coordinada y los requisitos para el correcto funcionamiento 

y supervivencia de los grupos y que además, trascienden situaciones específicas, 

que son ordenados por su importancia y que sirven como principios que guían la 

vida del individuo (Schwartz, 2001).  

 

Con base en la estructura de valor de cada individuo, ciertas situaciones activarán 

ciertas valores y valores más potentes se activarán más fácilmente, haciéndolos 

más influyentes (Staub, 1989). En ese sentido, los valores clasificados como 

esenciales y operacionales, son catalogables para Lewis (1962) como intrínsecos, 

extrínsecos, inherentes e instrumentales (Serrano, 1984). 

 

Schwartz, (1992, 1994); Schwartz & Bilsky, (1987, 1990); Schwartz & Boehnke, 

(2004) le dieron continuidad al trabajo de Rokeach, proponiendo una teoría de 

valores más ambiciosa, en la que incluyen tanto el contenido como la estructura 

de los sistemas de valores. Específicamente Schwartz (1994, 2000, 2001), 

propone una teoría universal sobre la estructura y el contenido de los valores 

humanos, definiendo a los valores como metas deseables, independientes de la 

situación, que varían en importancia y que sirven como principios en la vida de 

una persona o de otra entidad social. Teniendo en cuenta que la estructura 

propuesta por Schwartz (2005b), está basada en requisitos básicos para la 

existencia humana, tiende a ser universal. Siendo la misma estructura, los 

individuos y grupos difieren en la importancia relativa que atribuyen a sus valores, 

configurando diferentes prioridades axiológicas.   

 

Es en ese sentido que, Schwartz (1992, 1994); Schwartz & Bilsky (1987, 1990) y 

Schwartz & Boehnke, (2004) proponen una estructura de valor que incorpora 10 

tipos de valor (cada uno compuesto de diferentes valores centrales individuales): 
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(a) autodirección, (b) estimulación, (c) hedonismo, (d) logro, (e) poder, f) 

seguridad, g) conformidad, h) tradición, i) benevolencia y (j) universalismo 

(Schwartz, 1992).  La disposición de los tipos en la estructura circular forma aún 

dos dimensiones bipolares: Una Apertura al Cambio contrasta con Conservación 

(independencia para hacer y pensar lo que uno quiere/mantenimiento de las 

formas y las costumbres); la otra Autotrascendencia con Autopromoción 

(preocupación por los otros en tanto iguales / búsqueda del éxito y dominio 

personales).  

 

Se estructuran en cuatro dimensiones de orden superior: (a) apertura al cambio 

(autodirección y estimulación), (b) conservatismo (tradición, conformidad, y 

seguridad), (c) autopromoción (logros y poder), y (d) auto-trascendencia 

(universalismo y benevolencia).  

 

Los valores caen uno junto al otro en esta estructura y se ven como compatibles 

(por ejemplo, el poder y el logro), mientras que valores que se encuentran 

cruzados entre sí son vistos como competidores (por ejemplo, poder y 

universalismo). Estas cuatro dimensiones pueden ser conceptualizadas como dos 

continuidades motivacionales: apertura al cambio y conservatismo forman los 

polos de un continuo y auto-trascendencia y auto-mejora de los polos del otro 

(Schwartz y Boehnke, 2004). El hedonismo se supuso para caer en algún lugar 

entre la apertura al cambio y el autoajuste.  

 

Schwartz (2005a, 2005b) recuerda que las personas pueden buscar valores 

antagónicos, pero en contextos diferentes. En una misma acción, ellas necesitan 

decidir por uno de los valores opuestos y utilizan para ello sus prioridades 

axiológicas. 
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Metodología 

Para  esta investigación se empleó el instrumento de Inventario de prácticas de 

liderazgo (IPL) y el instrumento analizador de valores de Scheller (2001), los 

cuales fueron aplicados  a 400 profesionales, hombres y mujeres, en Bogotá; bajo 

la hipótesis que la jerarquía de los valores que tiene una persona, influye en los 

estilos de liderazgo que ella ejerce.  

El ADV es un instrumento simple, no psicométrico, para medir las preferencias de 

valores de los individuos. El ADV fue creado como una herramienta educacional y 

de auto evaluación. Este instrumento ha sido diseñado para obtener un 

conocimiento más profundo acerca de cuáles son los valores más importantes de 

una persona. Los ejercicios del Analizador se proveen de tal manera que los 

participantes pueden examinar sistemáticamente sus valores con el propósito de 

auto aprendizaje o discusión en grupo.  

 

Como otros instrumentos de auto evaluación, el ADV no pretende ser una 

herramienta exhaustiva y única. La mejor manera de analizar valores personales 

es usar diferentes instrumentos y comparar los resultados de éstos. Por ello, no es 

correcto asumir que los resultados de este test van a contener toda la información 

necesaria para que usted interprete cuáles son sus valores, sino que pueden 

servir como una referencia sólida para posteriores análisis. 
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Tabla 1. Estadísticos 

 AV1 AV2 AV3 AV4 AV5 AV6 AV7 AV8 AV9 

N 

Válidos 399 399 400 399 399 399 399 399 399 

Perdido

s 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Moda 8 16  12 14 5 19 1a 5a 

 

 AV10 AV11 AV12 AV13 AV14 AV15 AV16 AV17 AV18 

N 

Válidos 399 399 400 399 399 399 398 397 396 

Perdido

s 
1 1 0 1 1 1 2 3 4 

Moda 4 9  10 14 11 2 10a 13a 

 

 AV19 AV20 AV21 

N 
Válidos 396 394 400 

Perdidos 4 6 0 

Moda 15 15  

 

De acuerdo con el trabajo de Kouzes y Posner (1997) el resultado de la prueba de 

confiabilidad del alfa de Cronbach está ubicado entre 0,81 y 0,91, lo que permite 

demostrar que el IPL es un instrumento válido y confiable. 

 

Para calcular las correlaciones  estadísticamente significativas entre las variables 

de estos dos instrumentos, se utilizó el software SPSS, versión 25.  
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Recolección de Datos 

Cada encuestado recibió dos instrumentos de tipo cerrado. Para descubrir los 

valores personales al cuestionario, que midió la importancia relativa de cada valor, 

fue desarrollado y aplicado cubriendo las cinco orientaciones de valor como se 

muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

MBTI * AV1 335 83,8% 65 16,2% 400 100,0% 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 

 

Resultados 

Las 10 validaciones de los ítems para cada uno de los cinco valores oscilaron 

entre 0.30 y 0.81. Los resultados de confiabilidades para cada uno de los cinco 

valores variaron de 0.80 a 0.89. Todos los coeficientes fueron significativos más 

allá de 0.01. 

Tabla 3. Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson ,034 ,051 ,617 ,537c 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 

Spearman 
,037 ,053 ,675 ,500c 

N de casos válidos 335    
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En la muestra analizada los valores considerados con mayor frecuencia en el 

ADV, fueron: en primer lugar “Honestidad”, con el 28,8%, seguido por 

“espiritualidad”, con el 23,8% y “logro” con el 10%. En tanto los valores que los 

profesionales pusieron en último lugar con mayor frecuencia fueron “Riqueza”, 

“variedad” y “prestigio”, con un 31%, 15% y 11% respectivamente. 

Correlaciones 

 MBTI AV1 

MBTI 

Correlación de Pearson 1 ,034 

Sig. (bilateral)  ,537 

N 336 335 

AV1 

Correlación de Pearson ,034 1 

Sig. (bilateral) ,537  

N 335 399 

 

Al analizar las correlaciones entre los valores y las prácticas de liderazgo, la que 

evidencia mayor media, tanto en los catalogados en primer lugar, como en los 

clasificados en último lugar en el ADV,  es la práctica de liderazgo “habilitar a otros 

para actuar”; con valores que oscilan entre 7,4 para el valor de “calidad”, 

entendida como: “mantener un estándar de trabajo alto, cometer pocos errores” y 

8,5 para el “reconocimiento”, entendido como “ser apreciado y recompensado por 

sus esfuerzos”, en el grupo de valores en primer lugar. En el grupo de valores 

clasificados en último lugar los valores oscilaron entre 8,7 para “seguridad” y 7,7 

para los valores “amistad” y “placer”. 

Para verificar si existía una relación entre el equilibrio de los valores personales y 

la efectividad del liderazgo, el coeficiente de correlación lineal se ha calculado 
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teniendo en cuenta el par de valores, que implica las variables antes 

mencionadas, por encuestado.  

 

Correlaciones 

 MBTI AV1 

Rho de Spearman 

MBTI 

Coeficiente de correlación 1,000 ,037 

Sig. (bilateral) . ,500 

N 336 335 

AV1 

Coeficiente de correlación ,037 1,000 

Sig. (bilateral) ,500 . 

N 335 399 

 

Analizar una posible relación entre los valores personales de los ejecutivos y la 

efectividad de la organización (resultados), un estrato de las organizaciones 

involucradas en la investigación fue seleccionado previamente, tomando como en 

base a su desempeño anunciado en los balances de sus ejercicios en los últimos 

tres años. Los indicadores de desempeño considerados fueron: a) utilidad neta, b) 

rotación de inventario, c) rotación de activos fijos, d) depreciación / costos 

materiales, e) gastos / ventas netas, y f) activos fijos / ventas netas. Seis 

organizaciones fueron que se segregaron y se identificó el perfil de valores 

personales promedio de sus ejecutivos (50 ejecutivos). 

La práctica de liderazgo con menor media, entre los valores clasificados en primer 

y en último lugar, es “inspirar una visión compartida”, con valores entre 7,9 para el 

valor “intimidad”, cuya definición en el instrumento es “compartir compañerismo o 

afectos profundos con alguien” y 6,3 para la instrucción que  en el instrumento se 

define como “poseer conocimiento nuevo u obtener información nueva y 

compartirla con otros”; para el grupo de valores puntuados en primer lugar. En 
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contraste, en el grupo de valores puntuados en último lugar, las medias se 

presentaron entre 6,6 para “espiritualidad” y 7,8 para “calidad”. 

Esta congruencia entre los valores y las características del liderazgo refuerza lo 

encontrado por Pedraja (2007) en lo relacionado con la importancia de la 

congruencia de valores, con el liderazgo transformacional y el éxito de las 

organizaciones. Así como lo referido por Nader (2007) quien relaciona los líderes 

transformacionales con prácticas laborales de tipo colectivo los vincula  a valores 

de “autotrascendencia y apertura al cambio”. 

Conclusiones y Recomendaciones 

El comportamiento, estilo de vida y la personalidad del hombre en la sociedad son 

determinados a través de los valores especialmente en la organización 

empresarial. El sistema de valores viene a ser una estructura cognitiva compleja 

que implica dimensiones conductuales en función de las concepciones de lo que 

se desea en la realidad social. Mediante el instrumento de Inventario de prácticas 

de liderazgo (IPL) y se siguieron una serie de pasos que se complementaron en el 

instrumento analizador de valores de Scheller (2001), el cual permitió aprovechar 

la experiencia de dichos autores para realizar comparaciones de los valores 

personales y su relación con el liderazgo de un buen número de ejecutivos de 

empresas pymes en Bogotá.  

 

Como iniciativas para estudios futuros se propone: 

Es recomendable realizar investigaciones adicionales de la misma naturaleza con 

muestras de mayor tamaño y realizadas en otras culturas. 

 

Estudios similares entre varios países, permitirá comprender la situación del líder 

en ámbitos geográficos disímiles. 

 

En futuros estudios de la misma naturaleza, sería altamente recomendable una 

evaluación de 360 grados, en cuanto al estilo de liderazgo, la flexibilidad de estilo 

y la efectividad del liderazgo. 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es determinar cómo influye la participación de las 
mujeres en el valor de la empresa en el mercado de capitales chileno al igual que 
la calidad de gobierno corporativo medido a través del cumplimiento de las buenas 
prácticas. Chile, se caracteriza por tener una estructura del Consejo bajo el 
sistema two-tier, dual o de dos niveles, donde el término “Consejo” empleado en 
los Principios de la OCDE se refiere al “Consejo de Supervisión” o Directorio, 
mientras que el término “directivos clave” se refiere al “Consejo de 
Administración”.  

En el estudio anterior se construyó un modelo para establecer la relación entre la 
calidad de las prácticas de gobierno corporativo y el valor de la empresa, ahora 
incorporamos a ese modelo las variables indicativas de la participación de las 
mujeres en el directorio y la participación de las mujeres en la gerencia  

La medición de la calidad de las prácticas de gobierno corporativo se ha realizado 
a través de un índice general (ICGC) y subíndices (Principio II al Principio VI). La 
variable dependiente (endógena) será el valor de la empresa y las variables 
independientes, serán la participación de las mujeres en los dos niveles antes 
señalados, y como variables de control se usan otras propuestas por distintos 
autores. La variable valor de la empresa se midió usando valores de mercado, 
datos solamente contables y la combinación de ambos. Se estudió una muestra de 
empresas no financieras entre los años 2013 a 2015.  

Entre los resultados, el estudio mostró que el ICGC en el período en que se 
aplican las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas 
en inglés) de manera regular y obligatoria, se relaciona positivamente con el valor 
de la empresa, medido a través del mercado y la información contable-financiera, 
lo que revela que los accionistas evalúan bien el cumplimiento de los gobiernos 
corporativos. De la misma manera, la relación entre gobierno corporativo medido a 
través de los subíndices, tiene una relación positiva con el desempeño operativo 
(datos contables), con la excepción de la Transparencia y divulgación de la 
información que tiene una relación negativa, es decir los inversionistas disminuyen 
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su valoración cuando se transmite demasiada información de la empresa. 
Respecto de la participación de la mujer se ha determinado que existe una 
relación positiva con el valor de la empresa medido bajo todas sus formas. 

Palabras clave: Valor de empresa, calidad de gobierno corporativo, participación 
de la mujer. 

 

Objetivo 

El propósito de este estudio es probar la hipótesis que en el mercado de capitales 

chileno, la inclusión de la mujer en los cargos directivos y ejecutivos de la 

organización, al igual que el buen gobierno corporativo basado en las 

disposiciones de la OCDE estarían relacionados positivamente con el valor de la 

empresa. 

 

Metodología 

El estudio consideró el período del 2013 al 2015, constituido por 28 empresas 

chilenas, seleccionadas desde una muestra de 58 que componen un estudio 

previo sobre indicadores de cumplimiento de los Gobiernos Corporativos y su 

relación con la valoración del mercado, medido a través de la Capitalización 

Bursátil, q de Tobin, ROE y ROA (durante el período 2001 al 2008). La dificultad 

encontrada en las empresas para establecer la participación de las mujeres en el 

Directorio y/o en la composición de la alta Gerencia, imposibilitó la inclusión de la 

totalidad de las empresas de la muestra inicial. Las razones son variadas, algunas 

empresas durante el período en estudio cambiaron su estructura, producto de 

fusiones, otras simplemente dejaron en algún momento de cotizar en la Bolsa de 

Comercio de Santiago-Chile. 

Se desarrolla un análisis de regresión múltiple que explique el comportamiento de 

las distintas formas de la valoración de las empresas (variables dependientes), a 

través de las interrelaciones entre diversas variables del mercado y financiero-

contables (variables independientes). En forma específica se incluye entre estas 

variables predictoras, aquellas que miden la participación del sexo femenino en los 

cargos directivos o ejecutivos. 
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Se utilizaron las siguientes variables dependientes, consideradas por distintos 

autores: 

La valoración de la empresa, utilizando la Capitalización de mercado, LnCap, 

(Black, 2001; Drobetz et al. 2004), concepto que proporciona el valor de mercado, 

es decir, ese que estiman los inversionistas en base a sus expectativas en el 

momento de cotización, la aplicación de logaritmo reduce la asimetría, los valores 

atípicos y aumenta la normalidad de los datos (Lama, 2012). Usando ROE, ROA, 

la q de Tobin6, que mide las oportunidades de crecimiento de las empresas 

(Famá y Barros, 2000; Weir, et al. 2002), a través de datos contables y al valor de 

mercado de las acciones comunes (Shabbir y Padgett, 2005; Ammann et al. 2010; 

Renders, et al. 2010; Black et al. 2012a; Black et al. 2012b; Black y Kim, 2012), ha 

agregado las acciones preferentes a valor de liquidación (Pérez de Toledo, 2007). 

Otros han incorporado los impuestos diferidos7  (Bebchuk et al. 2011, 2013). O 

simplemente, utilizando la información que produce y publica diariamente la Bolsa 

de Valores que corresponde al valor de mercado del patrimonio, sobre su valor en 

libros (Langebaek y Ortiz, 2007). 

Como variables independientes se incluyeron las siguientes variables: 

Pertenencia al IPSA8; tratado como una variable dicotómica que pudiera incidir en 

la valoración de la empresa. 

La concentración de la propiedad (Conc) en pocos accionistas, que se ha 

encontrado como una relación negativa con el valor de la empresa (Ammann et al. 

2010; Pérez de Toledo, 2010). 

                                                           
6
 Q1 de Tobin = (Valor de mercado del patrimonio + total de deudas)/Total activo, o bien   expresado como = 

(Valor libro total activos- valor libro del patrimonio + valor de mercado del patrimonio)/Valor libro del total de 
activos.  
Q2 de Tobin = (Valor libro deuda+valor libro de acciones preferentes+valor de mercado de acciones 
comunes)/Valor libro de activos. 
Q3 de Tobin = [Valor de mercado del patrimonio + valor de liquidación de acciones preferentes + (deudas 
corto plazo – activos corto plazo) + valor libro deudas largo plazo]/Valor libro total activos 
7
 Q= [Valor libro activos+ valor de mercado de acciones comunes - (valor libro de acciones comunes+ 

impuestos diferidos)]/Valor libro activos.  
8
 IPSA Índice de Precios Selectivo de Acciones, es la selección de las 40 sociedades con mayores montos 

transados en la Bolsa de Comercio de Santiago. 
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La propiedad del inversionista institucional (AFP), por el importante rol que les 

compete a los Administradores de Fondos de Pensiones en el cuidado de los 

recursos invertidos y en su participación como accionista minoritario (OCDE, 

2011). 

Se incorpora la emisión de American Depository Receipts (ADR), proxy del interés 

de los inversionistas extranjeros, la liquidez y una mayor revelación (Black et al. 

2012a), encontrando que la relación con q de Tobin es positiva (Ammann, et al. 

2011; Black et al. 2012b). 

En el estudio también se ha incluido la variable dividendos - payout (Pay) para 

vincularla con el valor de la empresa, esto basado en que el mercado reacciona a 

los cambios de dividendos (Grullon, et al. 2002; (Chong y López-de-Silanes, 

2006), por lo tanto, el reparto y pago de dividendos puede influir sobre la 

cotización de las acciones a la fecha de medición del valor de mercado. 

La razón de deuda (Deb), que compara el pasivo total con el activo total, indica el 

porcentaje de los fondos totales que se obtienen de los acreedores y refleja la 

capacidad de pago a largo plazo. 

La variable logaritmo natural del activo total (Lna) representativa del tamaño de la 

empresa. Las empresas más grandes disponen de mayores recursos para 

desarrollar y mantener una mejor estructura de gobierno corporativo (Lama, 2012). 

Al relacionar esta variable y la q de Tobin algunos autores encuentran que se 

vinculan negativa y significativamente (; Ammann et al. 2010; Cremers y Ferrell, 

2013; Black et al., 2012b). En Chile, en 2005, Lefort y Walker encuentran relación 

positiva entre Log valor de mercado de los activos con q de Tobin. 

Algunos autores utilizan el leverage (Lev), definiéndolo a través del ratio 

Deuda/Patrimonio a valor de mercado (; Black y Kim, 2012; Black et al., 2012b); o 

del ratio Deuda/Patrimonio a valor libro (Renders, et al. 2010); o del ratio 

Deuda/Activos a valor de mercado que corresponde a Deuda dividido por Total 

deuda + Patrimonio a valor de mercado (Perez de Toledo y Bocatto, 2013); y otros 
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refiriéndose al ratio Deuda/Total de activo a valor libro (Padgett y Shabbir, 2005; 

Ammann et al. 2010; Benavides y  Mongrut, 2010; López y Lima, 2010; Bebchuk et 

al. 2011;  Black et al. 2012a; Bebchuk et al. 2013), llegando de esta forma a 

determinar valores que no son en todos los casos comparables. 

Se incorpora en el estudio los dividendos por acción (Div), considerando aquellas 

acciones existentes al cierre del mismo período del devengamiento del resultado 

distribuido. 

En la Unión Europea los países han incorporado, sea en forma voluntaria u 

obligatoria, cuotas de participación de las mujeres en los Consejos de 

Administración de las sociedades cotizadas. En América Latina no se observa que 

existan normas ni códigos de gobierno corporativo que hagan lo mismo. Diversos 

autores en el mundo analizan la participación de las mujeres en el gobierno de la 

empresa llegando a distintas conclusiones, desde que contribuyen a un aumento 

en el rendimiento de la empresa hasta que no producen ningún cambio 

significativo. Ali,Liu y Su (2018) encuentran que la proporción de directoras  tiene 

un efecto negativo sobre el riesgo de incumplimiento. 

Moreno-Gómez, Lafuente y Vaillant (2018) señalan que el efecto de la 

representación de las mujeres en los directorios y el desempeño posterior es 

significativo cuando el desempeño se mide a través de métricas orientadas a los 

accionistas (ROE). Y que la presencia de mujeres en posiciones de gobierno 

corporativo está asociada positivamente con el desempeño de la empresa 

(Moreno-Gómez y Calleja-Blanco, 2018). 

Con el propósito de medir el efecto de la incorporación de las mujeres en el 

directorio y en los cargos de altos ejecutivos de las empresas, se incluyen las 

variables de porcentajes de directivos del sexo femenino respecto al total de 

miembros del directorio (%MDir) y porcentajes de ejecutivas respecto a la 

composición de ejecutivos (%MEjec). 
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Finalmente, se incluyen las variables del comportamiento de los gobiernos 

corporativos a través de la medición del Indice de Cumplimiento de Gobierno 

Corporativo (ICGC).  En forma separada se incorporan cinco de los seis Principios 

de gobierno corporativo, que miden los derechos de los accionistas (Pp2-

cumplimiento de 49 criterios esenciales), el trato equitativo de los accionistas 

(Pp3-cumplimiento de 13 criterios esenciales), el rol de los stakeholders (Pp4-

cumplimiento de 4 criterios esenciales), transparencia y divulgación de la 

información (Pp5-cumplimiento de 42 criterios esenciales) y la responsabilidad del 

consejo (Pp6- cumplimiento de 70 criterios esenciales). 

Se incluyeron variables del tipo cualitativas que permitieran establecer el efecto de 

los años, sin detectarse diferencias significativas, por lo que omitieron estas 

variables dicotómicas en todos los análisis. 

En Anexo A se indican las definiciones de las variables utilizadas. 

 
 
Definición del modelo 

El mayor interés de nuestra investigación es estudiar cómo cambia el Valor de la 

empresa, a través del tiempo, al aumentar la participación del sexo femenino en 

los cargos directivos o ejecutivos, frente a los cambios de variables que 

caracterizan a cada empresa, como es el caso de la participación en su propiedad 

por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), inclusión de la empresa 

en la composición del Índice del mercado chileno (IPSA), emisión de ADR’s,  

mediciones de la gestión corporativa a través de ratios financieros o contables, y el 

comportamiento del gobierno corporativo, medido a través de un Índice General 

(ICGC) o través de su composición mediante los principios. 

Se formula por tanto un modelo de regresión múltiple, que relaciona en forma 

lineal la Valoración de las empresas, con estas variables.  Este tipo de análisis se 

enriquece al utilizar la relación conjunta entre las distintas variables, omitiéndose 

aquellas que no aportan significativamente, permitiendo determinar el aumento, 
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signo positivo en los coeficientes, como su disminución, signo negativo en el 

comportamiento de la Valoración de la empresa. 

El primer modelo incluye el buen comportamiento de gobierno corporativo con el 

índice general (ICGC) y la inclusión del sexo femenino en el directorio y en los 

cargos de altos ejecutivos de la empresa.  El segundo modelo considera los 

componentes del índice general, a través de los principios del gobierno corporativo 

relacionándolos con las otras variables.     

Modelo 1: 

Vei = β0 + β1* IPSAi + β2* Conci + β3* AFPi + β4* ADRi + β5* Payi + β6* Debi + β7* 

Lnai + β8* Levi + β9* Divi + β10* %MDiri + β11* %MEjeci + β12* ICGCi +µi 

Modelo 2: 

Vei = β0 + β1* IPSAi + β2* Conci + β3* AFPi + β4* ADRi + β5* Payi + β6* Debi + β7* 

Lnai + β8* Levi + β9* Divi + β10* %MDiri + β11* %MEjeci + β12 * Pp2i + β13 * 

Pp3i + β14 * Pp4i + β15 * Pp5i + β16 * Pp6i + µi 

 

Proceso de análisis 

La muestra final está compuesta por 28 empresas con 84 observaciones año-

empresa. Los datos fueron obtenidos desde los informes anuales (memorias, 

actas y los estados contables financieros al cierre de los años en estudio). 

En la Tabla N° 1 se entregan las estadísticas descriptivas de las variables de 

valoración de empresas.  Puede destacarse que la aplicación del logaritmo a la 

capitalización bursátil redujo la asimetría y curtosis con valores con tendencia a la 

normalidad; también se puede señalar que los q de Tobin presentan una mayor 

concentración en valores cercanos a la mediana (asimetría positiva) y los ratios de 

rentabilidad sobre el patrimonio y del activo, muestran una elevada concentración 

(curtosis positiva) y valores por sobre la mediana (asimetría negativa). 
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TABLA N° 1

LnCap Q1 Q2 Q3 ROE ROA

Cuartil 1 25,006 0,519 0,266 0,712 0,030 0,019

Mediana 25,700 0,800 0,412 0,921 0,074 0,038

Cuartil 3 26,545 1,440 0,707 1,182 0,106 0,052

Percentil 90 27,967 2,534 1,330 1,886 0,186 0,087

Promedio 25,934 1,174 0,603 1,042 0,058 0,027

Desv. estándar 1,427 0,974 0,471 0,478 0,136 0,083

Curtosis -0,291 1,233 0,609 0,208 6,574 7,325

Coef. Asimetría 0,554 1,454 1,256 1,059 -1,476 -1,754

Mínimo 23,376 0,203 0,088 0,263 -0,558 -0,288

Máximo 29,200 4,126 1,938 2,347 0,494 0,313

Variables dependientes

 

 
En las Tablas N° 2 (a) y 2 (b) se entregan las medidas de posición, de dispersión y 

forma de las variables cuantitativas utilizadas para explicar la valoración de las 

empresas a través de un modelo de regresión múltiple. Se puede apreciar que el 

índice de cumplimiento OCDE (ICGC) y principios de gobierno corporativo que 

representan los Derechos de los accionistas (Pp2), Rol de stakeholders (Pp4) y 

Transparencia y divulgación de la información (Pp5), se encuentran por sobre el 

0,5 con un valor máximo de 0,88 con una distribución normalizada. En cambio, los 

principios que corresponden a trato equitativo de los accionistas (Pp3) y 

responsabilidad del consejo (Pp6), presentan valores mínimos de 0,33 y 0,23 

respectivamente, aunque con una gran concentración en un alto cumplimiento, 

asimetría negativa y curtosis positiva. 
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Tabla N° 2 (a)

Variables 

Independientes
Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 Percentil 90

Conc 42,398 50,930 64,720 84,660

AFP 0,000 0,000 2,483 9,368

Pay 7,964 52,090 86,551 154,966

Deb 0,317 0,496 0,573 0,638

Lna 18,891 19,618 20,397 21,621

Lev 0,465 0,940 1,378 1,826

Div 0,551 13,668 62,909 277,163

% Directores 

Mujeres
0,000 0,000 0,000 10,000

% Ejecutivos 

Mujeres
0,000 0,000 12,500 16,410

ICGC 0,652 0,680 0,711 0,745

Pp2 0,735 0,776 0,796 0,833

Pp3 0,769 0,846 0,846 1,000

Pp4 0,500 0,750 1,000 1,000

Pp5 0,714 0,738 0,786 0,833

Pp6 0,457 0,543 0,600 0,669

Total Directorio 7 7 8 9

N° Mujeres en 

directorio
0 0 0 0,8

N° Altos Ejecutivos 6 8 10,5 13,8

N° Mujeres en 

cargos ejecutivos
0 0 1 2

Medidas de Posición
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Tabla N° 2 (b)

Variables 

independientes
Media

Desv. 

estándar
Curtosis

Coef. 

Asimetría
Mínimo Máximo

LnCap 25,934 1,427 -0,291 0,554 23,376 29,200

Q1 1,174 0,974 1,233 1,454 0,203 4,126

Q2 0,603 0,471 0,609 1,256 0,088 1,938

Q3 1,042 0,478 0,208 1,059 0,263 2,347

ROE 0,058 0,136 6,574 -1,476 -0,558 0,494

ROA 0,027 0,083 7,325 -1,754 -0,288 0,313

Conc 53,337 22,744 -0,111 0,262 9,010 99,550

AFP 2,216 4,285 3,922 2,186 0,000 16,708

Pay 271,557 1713,808 81,241 8,954 -127,719 15667,08

Deb 0,439 0,174 -0,468 -0,577 0,003 0,732

Lna 19,806 1,226 -0,693 0,398 17,628 22,367

Lev 0,968 0,622 -0,041 0,664 0,003 2,871

Div 155,674 592,426 35,006 5,876 0 3849,283

%Directores 

Mujeres
2,360 7,266 8,195 3,062 0 28,571

%Ejecutivos 

Mujeres
6,209 7,979 -0,038 0,984 0 28,571

ICGC 0,675 0,062 0,922 -0,044 0,506 0,843

Pp2 0,763 0,057 0,693 -0,498 0,612 0,878

Pp3 0,825 0,122 7,925 -2,032 0,333 1

Pp4 0,798 0,211 -1,495 -0,377 0,500 1

Pp5 0,752 0,056 -0,248 0,346 0,619 0,881

Pp6 0,534 0,124 0,786 -0,160 0,229 0,843

Total Directorio 7,583 1,600 7,502 2,214 5 14

N° Mujeres en 

directorio
0,167 0,511 8,002 3,033 0 2

N° Altos Ejecutivos 8,286 3,724 0,033 0,707 2 18

N° Mujeres en 

cargos ejecutivos
0,571 0,733 0,400 1,064 0 3

Medidas de Dispersión y de Forma

 

También se puede observar en las tablas precedentes, que la cantidad de mujeres 

en el directorio no ha cambiado de su nula participación en los años previos al 

estudio; solamente 4 empresas del total de 28 han incorporado hasta 2 mujeres 
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como máximo en su composición.  Asimismo, en los altos cargos ejecutivos 15 

empresas de la muestra contienen hasta 3 mujeres como máximo. 

En la Tabla 3 se puede observar que las correlaciones entre las distintas variables 

independientes con las variables de valoración de las empresas resultan poco 

significativas, lo que indica que en forma individual no existe una relación lineal

Tabla N° 3 Correlaciones entre valoración empresa y variables independientes

LnCap Q1 Q2 Q3 ROE ROA

Conc -0,0276 -0,0092 0,0716 -0,0477 0,0608 0,0835

Valor-p (0,8029) (0,9339) (0,5177) (0,6663) (0,5830) (0,4504)

AFP 0,0088 -0,2238 ** -0,2823 *** -0,2286 ** -0,3382 *** -0,2461 **

Valor-p (0,9367) (0,0407) (0,0093) (0,0365) (0,0017) (0,0240)

Pay -0,0743 -0,0895 -0,0748 -0,1159 0,0449 0,0695

Valor-p (0,5017) (0,4182) (0,4987) (0,2939) (0,6853) (0,5299)

Deb 0,0927 0,0979 -0,1935 * 0,0828 0,1085 0,1035

Valor-p (0,4014) (0,3755) (0,0778) (0,4541) (0,3257) (0,3486)

Lna 0,8621 *** 0,1773 0,0811 0,1961 * -0,0019 -0,0109

Valor-p (0,0000) (0,1067) (0,4634) (0,0737) (0,9863) (0,9217)

Lev 0,1950 * 0,2126 * -0,1284 0,1754 0,1020 0,0449

Valor-p (0,0755) (0,0522) (0,2444) (0,1106) (0,3556) (0,6850)

Div 0,0373 -0,0169 -0,0226 -0,0274 0,2944 *** 0,3139 ***

Valor-p (0,7366) (0,8789) (0,8384) (0,8045) (0,0066) (0,0036)

ICGC 0,2762 ** 0,0718 0,0036 0,0732 0,0025 -0,0086

Valor-p (0,0110) (0,5165) (0,9744) (0,5079) (0,9819) (0,9382)

Pp2 -0,1342 0,0454 0,0647 0,0937 0,3008 *** 0,3860 ***

Valor-p (0,2234) (0,6819) (0,5588) (0,3967) (0,0054) (0,0003)

Pp3 0,0202 0,0408 0,0310 0,0726 -0,1029 -0,0540

Valor-p (0,8556) (0,7128) (0,7798) (0,5118) (0,3514) (0,6255)

Pp4 0,3045 *** 0,1210 0,1371 0,0763 -0,1002 -0,1227

Valor-p (0,0049) (0,2729) (0,2137) (0,4906) (0,3647) (0,2662)

Pp5 0,0333 -0,0708 -0,0723 -0,0352 0,0442 0,0624

Valor-p (0,7637) (0,5222) (0,5132) (0,7505) (0,6900) (0,5726)

Pp6 0,3482 *** 0,0675 -0,0193 0,0424 -0,0762 -0,1261

Valor-p (0,0012) (0,5421) (0,8617) (0,7019) (0,4911) (0,2529)

%MDir -0,2014 * 0,1030 0,0017 0,0734 -0,0848 -0,0811

Valor-p (0,0662) (0,3512) (0,9874) (0,5072) (0,4430) (0,4634)

%MEjec 0,3699 *** 0,2732 ** 0,1728 0,2239 ** 0,0500 0,0732

Valor-p (0,0005) (0,0119) (0,1160) (0,0406) (0,6516) (0,5079)

*,**,***, indica significación estadística al 10%, 5%, 1%, respectivamente  
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En las correlaciones entre las variables independientes, Anexo F, se encuentran 

relaciones poco significativas entre ellas, inferiores al 0,70, se exceptúa la alta 

relación entre la Deuda y Leverage por incluir ambas el Pasivo total.  En estricto 

rigor existen algunas correlaciones significativas estadísticamente, pero pueden 

ser desestimadas por la gran cantidad de datos en análisis. 

 

Resultados 

Debemos señalar que no fue posible detectar una relación importante en las 

variables utilizadas para la valoración de las empresas a través de los años en 

estudio, con la participación de las mujeres en los cargos directivos o ejecutivos. 

Alrededor del 90% de las empresas de la muestra, no han incorporado la 

participación de las mujeres, a pesar de las indicaciones emanadas desde las 

circulares de la Comisión de Mercado Financieros (CMF) en Chile. Esta situación 

impide incluir la variable porcentaje de mujeres en el directorio, en un modelo 

matemático que la relacione con otras variables en forma conjunta, para explicar el 

valor de una empresa. 

Los datos son procesados utilizando el software SPSS.  En Anexos se entregan 

las salidas para cada variable dependiente, en forma separada para los modelos 1 

y 2, que incluyen el índice de cumplimiento y los principios de los gobiernos 

corporativos, respectivamente. 

A continuación, se indican los resultados con la selección de las variables más 

significativas entre aquellas de mercado y las contable-financieras. En las 

ecuaciones resultantes se han mantenido las variables de cumplimiento de 

gobiernos corporativos y la medición de participación de las mujeres en los cargos 

ejecutivos, para establecer el tipo de relación. 

LnCap 
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En Anexo B se entregan las salidas de los modelos completos correspondientes a 

la capitalización bursátil. En la Tabla 4 (a) se indican los coeficientes de la 

ecuación cuyos coeficientes corresponden a las variables AFP y Lna que 

resultaron altamente significativas, y se mantienen las variables %MEjec e ICGC, 

que no son significativas, con el interés de establecer la relación con la valoración 

de la empresa, LnCap. 

Se puede observar que el coeficiente en el porcentaje de participación de las 

mujeres en los cargos ejecutivos indica una relación positiva con la capitalización 

bursátil, lo que significa que a medida que aumenta la participación del sexo 

femenino en los cargos ejecutivos se incrementa el valor de la empresa. 

Al utilizar los principios de los gobiernos corporativos, en la Tabla N° 4 (d) se 

muestran los coeficientes de la ecuación resultante con las variables significativas 

al 10%, manteniendo el porcentaje de mujeres que participan en la gestión de la 

empresa en cargos ejecutivos.  Se puede notar que todos los coeficientes indican 

relaciones positivas, que implica que el valor de la empresa (LnCap) se 

incrementa al aumentar cualquiera de estas variables, con excepción de AFP que 

indicaría lo contrario. 

Q1 – Tobin 

En Anexo C se muestran las salidas de los modelos completos correspondientes a 

la variable Q1 de Tobin, no existen variables significativas al relacionarlas con el 

ICGC. Sin embargo, al considerar los principios de los gobiernos corporativos, se 

puede establecer la relación de la variable dependiente con la pertenencia al 

IPSA, la Concentración en la propiedad, participación de las AFP, Leverage, % de 

mujeres en los cargos ejecutivos y el Principio 4, Rol de Stakeholders con una 

significancia del 10%. 

En la Tabla 4 (e) se puede apreciar que los coeficientes son positivos, con 

excepción de AFP; lo que indica que la relación entre la cotización del mercado y 

el valor libro de las acciones aumenta cuando aumenta en particular el Leverage, 
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el % de mujeres en los cargos directivos y el rol de los stakeholders, aun cuando 

la ecuación sólo explica el 26% de la variación del Q1. 

Q2 y Q3– Tobin 

En estas variables no se encuentran significancia entre las variables cuantitativas 

al relacionarlas con el ICGC, como tampoco en los principios de los gobiernos 

corporativos, razón por la que no se incluyen. 

 
ROE 

En Anexo D se muestran las salidas de los modelos completos correspondientes a 

la variable ROE. En la Tabla 4 (b) se entregan los coeficientes de la ecuación de 

las variables significativas y su interacción con el ICGC, y en la Tabla 4 (f) se 

encuentran los principios de gobiernos corporativos como variables predictoras. 

ROA 

En Anexo E se muestran las salidas de los modelos completos correspondientes a 

la variable ROA. En la Tabla 4 (c) se encuentran los coeficientes de la ecuación de 

las variables significativas y su relación con el ICGC, y la Tabla 4 (g) contiene los 

principios de gobiernos corporativos como variables independientes. 

Tabla N° 4 Coeficientes de los modelos 1 y 2, según variable dependiente 

Modelo 1 (a) (b) (c) Modelo 2 (d) (e) (f) (g)

Variables LnCap ROE ROA Variables LnCap Q1 ROE ROA

(Constante) 5,247 -0,161 0,048 (Constante) 6,302 0,044 -0,692 -0,519

IPSA 0,071 IPSA 0,561 0,426 0,110 0,063

Conc Conc 0,006 0,001 0,001

AFP -0,071 -0,011 AFP -0,081 -0,092 -0,013 -0,007

ADR -0,104 ADR

Pay -3,09E-05 -1,85E-05 Pay -2,90E-05 -1,73E-05

Deb 0,149 Deb 0,158 0,284

Lna 0,999 Lna 0,926

Lev Lev 0,301 -0,062

Div 1,35E-04 8,64E-05 Div 1,23E-04 7,84E-05

%MEjec 0,015 0,002 0,001 %MEjec 0,009 0,021 1,99E-04 0,001

ICGC 1,415 0,217 -0,053 Pp2 0,769 0,553

Pp3 1,085

Pp4 0,969

Pp5

Pp6

R
2

0,787 0,394 0,173 R
2

0,805 0,250 0,470 0,479  
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Conclusiones 

En base a la muestra utilizada en el estudio, la  cantidad de mujeres que participan 

en el directorio de las empresas resultó ser poco relevante, por lo que no es 

posible relacionarla con variables del mercado y contable-financieras que 

expliquen la valoración de las empresas.  En cambio, el leve aumento del sexo 

femenino en la alta gerencia en las empresas de la muestra, otorga un aumento 

en la valoración del mercado, medido a través de LnCap, Q1, ROE y ROA, 

coeficientes positivos, aún cuando éstos no resultan significativos (valor-p mayor 

al 10%) pero se mantienen en los modelos para determinar el tipo de relación. 

 

Propuesta de mejora 

El estudio se enriquecería incorporando más empresas y datos, de los años 2017 

y 2018, y estudiando el período 2015 a 2018 en que se espera haya un aumento 

en la incorporación de las mujeres en los directorios, esto porque a nivel público 

en Chile al igual que en Colombia se han establecido cuotas de participación. 

Además, en la Norma de Carácter General 386 del año 2015, emitida por el 

organismo que regula a las sociedades cotizadas, exige que la sociedad informe 

en las memorias anuales acerca de la diversidad de género tanto en el directorio, 

en los cargos ejecutivos, así como en toda la organización.   
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ANEXO A: Descripción de Variables 

Variable Medición Codificación 

Medición Valor de la empresa: 

Ln(Capitalización bursátil) Logaritmo natural (número de acciones comunes 
suscritas y pagadas multiplicado por la cotización al 
cierre). 

LnCap 

Q Tobin 1 Cotización acción al cierre/ Valor libro acción al cierre.  Q1 

Q Tobin 2 Valor de mercado de la empresa M$ a fecha de cierre/ 
Valor del activo medio al cierre. Valor de mercado, 
corresponde al número de acciones en circulación por 
su cotización bursátil, a fecha de cierre. 

Q2 

Q Tobin 3  Valor libro activo al cierre – valor libro patrimonio al 
cierre+ valor de mercado de las acciones en circulación 
al cierre)/ Valor libro activo al cierre. 

Q3 

Rentabilidad del patrimonio Utilidad o pérdida del año dividido por patrimonio al 
cierre.  

ROE 

Rentabilidad del activo Utilidad del año dividido por el total de activo al cierre.  ROA 

De control: 
Propiedad principal accionista Porcentaje de propiedad del accionista principal de la 

entidad. 
Conc 

Propiedad inversionista 
institucional AFP 

Porcentaje de propiedad de los accionistas que son 
Administradoras de Fondos de Pensiones. 

AFP 

Pay out Porcentaje de la utilidad distribuida.  Se expresa en 
forma de ratio y es el resultado de dividir los dividendos 
(incluye dividendos provisorios, dividendos definitivos y 
dividendos eventuales) por la utilidad del año.  

Pay 

Deuda Nivel de endeudamiento medido como el ratio Total 
deuda/Total activo, al cierre.  

Deb 

Tamaño  Logaritmo natural del total de activos a la fecha de 
cierre.  

Lna 

Leverage Ratio Total deuda al cierre/Valor libro del Patrimonio al 
cierre. 

Lev 

Dividendo por acción Dividendos declarados dividido por las acciones con 
derecho. Son las acciones existentes al cierre del 
mismo período del devengamiento del resultado 
distribuido.  

Div 

Índice de Precios Selectivo de 
Acciones 

Variable dummy. Pertenece=1; No pertenece= 0. IPSA 

American Depository Receipts Variable dummy. Emisión ADR en el año = 1;  Sin 
emisión ADR en el año= 0 

ADR 

Participación de mujeres:   

Participación de mujeres en el 
directorio de la empresa 

Porcentaje de mujeres respecto al total de directores 
en la empresa 

%MDir 

Participación de mujeres en el 
cargos ejecutivos de la empresa 

Porcentaje de mujeres respecto al total de ejecutivos 
principales de la empresa 

%MEjec 

Calidad de Gobierno Corporativo: 

Indice cumplimiento principios 
gobierno corporativo OCDE 

Indicador de cumplimiento de gobierno corporativo, 
valor entre 0 y 1, siendo 1 el mayor nivel de 
cumplimiento. Se obtiene de la suma de los subindices 
ponderados.  

ICGC 

Derechos de los accionistas Sub índice principio 2 OCDE, cumplimiento de 49 
criterios esenciales, valor entre 0 y 1. 

Pp2 

Trato equitativo de los accionistas Sub índice principio 3 OCDE, cumplimiento de 13 
criterios esenciales, valor entre 0 y 1. 

Pp3 

Rol  stakeholders  o partes 
interesadas 

Sub índice principio 4 OCDE, cumplimiento de 4 
criterios esenciales, valor entre 0 y 1. 

Pp4 

Transparencia y divulgación de la 
información. 

Sub índice principio 5 OCDE, cumplimiento de 42 
criterios esenciales, valor entre 0 y 1. 

Pp5 

Responsabilidad  del Consejo Sub índice principio 6 OCDE, cumplimiento de 70 
criterios esenciales, valor entre 0 y 1. 

Pp6 
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ANEXO B: Resultados de modelos completos de LnCap 

Variable Coeficiente Significación Variable Coeficiente Significación

(Constante) 8,3178 4,83E-05 (Constante) 7,7857 0,0026

IPSA 0,6836 0,0050 IPSA 0,7272 0,0052

Conc 0,0095 0,0298 Conc 0,0090 0,0461

AFP -0,0944 0,0001 AFP -0,0997 0,0001

ADR 0,5524 0,0925 ADR 0,4357 0,2104

Pay 0,0000 0,4519 Pay 0,0000 0,5582

Deb -0,4053 0,7103 Deb -0,0116 0,9922

Lna 0,7853 6,14E-10 Lna 0,8293 1,66E-09

Lev -0,0575 0,8553 Lev -0,1644 0,6223

Div 0,0000 0,9500 Div 1,18E-06 0,9952

%MDir -0,0022 0,8511 %MDir 0,0036 0,7828

%MEjec 0,0109 0,3260 %MEjec 0,0058 0,6336

ICGC 2,4428 0,1375 Pp2 0,8330 0,5818

Pp3 0,8173 0,2696

Pp4 0,4570 0,4074

Pp5 -0,8868 0,5866

Pp6 0,5469 0,5995

Estadístico F 27,335 6,58E-22 Estadístico F 20,291 1,18E-19

R2 0,822 R2 0,829

R2-corregido 0,792 R2-corregido 0,788

Error típico 

estimación
0,651

Error típico 

estimación
0,657

Modelo 1 - ICGC Modelo 2 - Principios
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ANEXO C: Resultados de modelos completos de Q1 

Variable Coeficiente Significación Variable Coeficiente Significación

(Constante) 1,7427 0,5017 (Constante) -0,0615 0,9853

IPSA 0,7717 0,0175 IPSA 0,8739 0,0117

Conc 0,0126 0,0310 Conc 0,0104 0,0827

AFP -0,1046 0,0007 AFP -0,1031 0,0019

ADR 0,5907 0,1788 ADR 0,3378 0,4662

Pay -0,0001 0,4109 Pay -0,0001 0,5483

Deb -0,8500 0,5622 Deb -0,8149 0,6064

Lna -0,2171 0,1452 Lna -0,1269 0,4274

Lev 0,5108 0,2301 Lev 0,5322 0,2355

Div 0,0001 0,7376 Div 0,0000 0,9545

%MDir 0,0113 0,4725 %MDir 0,0246 0,1666

%MEjec 0,0262 0,0816 %MEjec 0,0142 0,3855

ICGC 3,9278 0,0764 Pp2 3,2351 0,1128

Pp3 0,1980 0,8408

Pp4 1,1330 0,1271

Pp5 -1,1241 0,6064

Pp6 0,2087 0,8808

Estadístico F 2,663 0,005 Estadístico F 2,177 0,014

R2 0,310 R2 0,342

R2-corregido 0,194 R2-corregido 0,185

Error típico 

estimación
0,874

Error típico 

estimación
0,879

Modelo 1 - ICGC Modelo 2 - Principios
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ANEXO D: Resultados de modelos completos de ROE 

Variable Coeficiente Significación Variable Coeficiente Significación

(Constante) 0,1683 0,5889 (Constante) -0,4755 0,2207

IPSA 0,1468 0,0003 IPSA 0,1692 4,91E-05

Conc 0,0017 0,0141 Conc 0,0016 0,0259

AFP -0,0167 1,28E-05 AFP -0,0136 0,0005

ADR -0,0312 0,5518 ADR -0,0708 0,1883

Pay -3,35E-05 0,0019 Pay -3,29E-05 0,0019

Deb 0,5077 0,0050 Deb 0,3527 0,0569

Lna -0,0401 0,0265 Lna -0,0238 0,2003

Lev -0,0938 0,0685 Lev -0,0620 0,2323

Div 1,37E-04 2,81E-05 Div 1,35E-04 3,54E-05

%MDir -0,0012 0,5382 %MDir 0,0009 0,6480

%MEjec 0,0030 0,1014 %MEjec 0,0022 0,2423

ICGC 0,6314 0,0187 Pp2 0,7740 0,0014

Pp3 0,0659 0,5637

Pp4 0,0294 0,7303

Pp5 0,1169 0,6430

Pp6 0,0527 0,7434

Estadístico F 5,642 1,07E-06 Estadístico F 5,065 1,05E-06

R2 0,488 R2 0,547

R2-corregido 0,402 R2-corregido 0,439

Error típico 

estimación
0,105

Error típico 

estimación
0,102

Modelo 1 - ICGC Modelo 2 - Principios
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ANEXO E: Resultados de modelos completos de ROA 

Variable Coeficiente Significación Variable Coeficiente Significación

(Constante) 0,1380 0,4950 (Constante) -0,4253 0,0786

IPSA 0,0759 0,0030 IPSA 0,0936 0,0002

Conc 0,0010 0,0274 Conc 0,0010 0,0226

AFP -0,0087 3,24E-04 AFP -0,0060 0,0110

ADR 0,0024 0,9440 ADR -0,0270 0,4154

Pay -1,98E-05 0,0046 Pay -1,99E-05 0,0024

Deb 0,4096 5,88E-04 Deb 0,2765 0,0168

Lna -0,0263 0,0249 Lna -0,0132 0,2505

Lev -0,0875 0,0097 Lev -0,0652 0,0445

Div 8,70E-05 4,15E-05 Div 8,97E-05 1,05E-05

%MDir -0,0011 0,3696 %MDir 0,0004 0,7301

%MEjec 0,0022 0,0589 %MEjec 0,0021 0,0783

ICGC 0,3507 0,0431 Pp2 0,5593 0,0002

Pp3 0,1094 0,1246

Pp4 -0,0359 0,4964

Pp5 0,0898 0,5654

Pp6 0,0201 0,8399

Estadístico F 4,398 3,24E-05 Estadístico F 4,889 1,80E-06

R2 0,426 R2 0,539

R2-corregido 0,329 R2-corregido 0,428

Error típico 

estimación
0,068

Error típico 

estimación
0,063

Modelo 1 - ICGC Modelo 2 - Principios
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ANEXO F: Correlaciones entre las variables independientes 
Conc AFP Pay Deb Lna Lev Div ICGC Pp2 Pp3 Pp4 Pp5 Pp6 %MDir

AFP -0,107 1

Valor-p (0,333)

Pay 0,061 -0,062 1

Valor-p (0,581) (0,573)

Deb -0,194 * 0,293 *** -0,128 1

Valor-p (0,077) (0,007) (0,245)

Lna -0,080 0,229 ** -0,052 0,248 ** 1

Valor-p (0,469) (0,036) (0,638) (0,023)

Lev -0,268 ** 0,177 -0,125 0,907 *** 0,320 *** 1

Valor-p (0,014) (0,108) (0,257) (0,000) (0,003)

Div 0,017 -0,125 0,754 *** -0,175 0,035 -0,154 1

Valor-p (0,877) (0,257) (0,000) (0,111) (0,754) (0,163)

ICGC -0,431 *** 0,328 *** 0,103 0,130 0,350 *** 0,160 0,141 1

Valor-p (0,000) (0,002) (0,350) (0,238) (0,001) (0,147) (0,202)

Pp2 -0,044 -0,152 0,079 -0,014 -0,170 -0,106 0,100 0,207 * 1

Valor-p (0,688) (0,167) (0,475) (0,901) (0,123) (0,335) (0,367) (0,059)

Pp3 -0,236 ** 0,175 -0,046 0,097 -0,005 0,141 -0,073 0,344 *** -0,010 1

Valor-p (0,031) (0,111) (0,679) (0,382) (0,963) (0,200) (0,507) (0,001) (0,928)

Pp4 -0,070 0,316 *** 0,126 -0,169 0,307 *** -0,109 0,204 * 0,545 *** -0,131 0,401 *** 1

Valor-p (0,526) (0,003) (0,253) (0,125) (0,004) (0,324) (0,063) (0,000) (0,234) (0,000)

Pp5 -0,120 0,123 0,220 ** 0,073 0,123 0,024 0,198 * 0,610 *** 0,281 *** 0,065 0,253 ** 1

Valor-p (0,277) (0,266) (0,044) (0,510) (0,265) (0,832) (0,070) (0,000) (0,010) (0,557) (0,020)

Pp6 -0,420 *** 0,364 *** 0,041 0,132 0,438 *** 0,198 * 0,085 0,905 *** -0,106 0,146 0,483 *** 0,373 *** 1

Valor-p (0,000) (0,001) (0,709) (0,230) (0,000) (0,071) (0,443) (0,000) (0,337) (0,186) (0,000) (0,000)

%MDir -0,091 0,089 -0,046 0,163 -0,205 * 0,135 -0,070 0,159 -0,066 0,014 -0,022 0,128 0,186 * 1

Valor-p (0,410) (0,423) (0,679) (0,139) (0,061) (0,220) (0,528) (0,148) (0,549) (0,901) (0,846) (0,248) (0,090)

%MEjec 0,046 0,056 -0,104 0,097 0,358 *** 0,174 -0,095 -0,189 * -0,167 -0,053 0,170 -0,235 ** -0,122 0,040

Valor-p (0,675) (0,613) (0,347) (0,382) (0,001) (0,114) (0,389) (0,085) (0,129) (0,633) (0,123) (0,031) (0,269) (0,720)

*,**,***, indica significación estadística al 10%, 5%, 1%, respectivamente
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Resumen 

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) asume en el año 2009 el 
compromiso de informar y transparentar anualmente su gestión institucional 
siguiendo la metodología del Global Reporting Initiative (GRI), y de este modo, 
agregando información adicional relacionada con indicadores reconocidos por el 
sistema de educación superior chileno. 

Para lograr el objetivo, la Universidad define un mapa de sus stakeholders 
prioritarios, dando respuesta a sus diversas demandas y manteniendo un vínculo 
estable en el tiempo, con: a) S. Internos: directivos, académicos, estudiantes y 
personal no académico; b) S. Externos: sector educacional, productivo, 
autoridades y organismos públicos, organizaciones sociales y culturales. 

Este enfoque de stakeholders, llamado “modelo contractual de partes interesadas 
o grupos de interés (stakeholders)”, toma en cuenta los efectos de los conflictos 
asociados a la repartición de recursos entre las diversas partes interesadas o 
grupos de interés; sus raíces se basan en la representación de la organización 
como equipo de producción, donde la creación de valor se debe a las sinergias 
entre los diferentes factores productivos, ampliando tales conflictos más allá de 
aquellos entre directivos y controladores o entre estos y acreedores; se incluyen 
también aquellos que surgen con los trabajadores, los proveedores, los clientes, 
entre otros.  

Con el objeto de observar el comportamiento de los indicadores básicos de la 
calidad de la formación comprometida, el estudio analiza la tendencia histórica 
observada en dichos informes respecto a estudiantes y académicos. Los 
resultados se relacionan con las oportunidades de mejora observadas, que 
permiten lograr los objetivos esperados por la institución, como parte de la 
responsabilidad social universitaria. 
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Palabras claves: Networking con Stakeholders, Informe de Sostenibilidad, 
Universidad, Responsabilidad Social, Transparencia  

 

Introducción 

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) asume en el año 2009 el 

compromiso de informar y transparentar anualmente su gestión institucional 

siguiendo la metodología del Global Reporting Initiative (GRI), agregando 

información adicional relacionada con indicadores reconocidos por el sistema de 

educación superior y, validados por la institución. Para contextualizar el uso de la 

metodología GRI, la Universidad ha incorporado una serie de interés propio para 

el sector universitario chileno. 

Para lograr el objetivo deseado la Universidad ha definido un mapa de sus partes 

interesadas o grupos de interés o grupos de interés (Stakeholders), que permitan 

su priorización con el objeto de dar respuesta a sus diversas demandas, con el 

propósito de mantener un vínculo estable en el tiempo. Dentro de las partes 

interesadas o grupos de interés o grupos de interés se cuentan: a) Internas: 

directivos, académicos, estudiantes y personal no académico; b) Externas: sector 

educacional, sector productivo, autoridades y organismos públicos, y 

organizaciones sociales y culturales. 

Este enfoque de stakeholders permite tomar en cuenta los efectos de los conflictos 

asociados a la repartición de recursos entre las diversas partes interesadas o 

grupos de interés o grupos de interés. Este modelo se denomina modelo 

contractual de partes interesadas o grupos de interés o grupos de interés 

(Stakeholders), el que a su vez, basa sus raíces en la representación de la 

organización como equipo de producción, en la cual la creación de valor se debe a 

las sinergias entre los diferentes factores productivos.  

En este enfoque, el gobierno toma la forma de un sistema disciplinario haciendo la 

síntesis entre las dimensiones contractuales y cognitivas, permitiendo la creación 
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durable de valor a todas las partes interesadas o grupos de interés o grupos de 

interés. 

Para visualizar el logro del objetivo central del informe de sostenibilidad, se analiza 

tanto la evolución como la información proporcionada en él, con el objeto de 

observar el comportamiento de los indicadores básicos de la calidad de la 

formación comprometida, el estudio analiza la tendencia histórica que 

proporcionan dichos informes respecto a estudiantes y académicos.  

Los resultados se relacionan con las oportunidades de mejora observadas, que 

permiten lograr los objetivos esperados por la institución, como parte de la 

responsabilidad social universitaria. 

Contexto 

Este trabajo se comenzó a desarrollar a inicios del presente año, con la idea de 

analizar como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) estaba 

informando a sus partes interesadas o grupos de interés o grupos de interés o 

grupos de interés (Stakeholders) los principales resultados de su actuación frente 

a ellos, teniendo en consideración que ha basado su informe de sostenibilidad en 

el modelo del  Global Reporting Initiative (GRI). Poniendo especial atención en la 

calidad de la formación comprometida y por ende, en los dos stakeholders que 

soportan esta dimensión a saber, estudiantes y académicos. 

Por otra parte, para los autores siempre ha sido de interés el tema de gobiernos 

corporativos y en especial el modelo contractual de stakeholders, que se 

contrapone al modelo financieros de shareholders; se decide, entonces, analizar 

los informes de sostenibilidad que la PUCV comenzó a publicar en el año 2009. 

La continuación de este trabajo será analizar todo el mapa de stakeholders 

definido por la Universidad y con ello poder tener una visión global e integral de 

dichos informes como un camino de socialización de la responsabilidad social 

universitaria. 
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Marco teórico - referencial 

El Reporte de Sostenibilidad de la Universidad, desde el 2009 hasta la fecha, se 

ha constituido en un instrumento de rendición de cuentas, donde se presentan los 

contenidos materiales o relevantes para la Institución y sus partes interesadas o 

grupos de interés o grupos de interés, fundamentalmente los avances y desafíos 

del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI). 

En el presente trabajo se vincularon tres marcos teóricos referenciales que 

permiten dar una mayor claridad respecto lo que se quiere lograr con un reporte 

de sostenibilidad, para lo cual se consideran el modelo contractual de partes 

interesadas o grupos de interés o grupos de interés, la guía para la elaboración de 

memorias de sostenibilidad (Global Reporting Initiative) y la norma ISO 26.000. 

Primero, el modelo contractual de partes interesadas o grupos de interés o grupos 

de interés de Gobiernos Corporativos («Stakeholders») basa sus raíces en la 

representación de la empresa como equipo de producción, en la cual la creación 

de valor se debe a las sinergias entre los diferentes factores de producción. La 

diferencia con el modelo accionarial está dada en la repartición de la ganancia 

residual, considerando que no sólo los accionistas son acreedores de este valor 

residual. Por lo tanto, los otros factores de producción serán incitados a contribuir 

a la creación de valor, teniendo presente que ellos participarán de la repartición de 

la renta o ganancia residual, al igual que los accionistas. Para Zingales (1998), el 

GC influye en la creación de la renta organizacional sólo vía la repartición y el 

sistema de gobierno no es más que un conjunto de restricciones actuando en la 

negociación ex post que se dará entre las diferentes partes interesadas o grupos 

de interés o grupos de interés para compartir la renta. 

Esta visión se origina en la redefinición de la noción de propiedad debido a la 

teoría de contratos incompletos. Por ejemplo, los trabajadores al ser considerados 

parte de aquellos que participarán en la distribución de la ganancia residual, se 
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implicarán de mejor manera en los procesos de la empresa con el objeto de 

aumentar su valor.  

Al incorporarse las otras partes interesadas o grupos de interés o grupos de 

interés en los procesos de creación de valor en la empresa, y su preocupación 

respecto a los conflictos de interés se amplía más allá de aquellos entre 

accionistas y ejecutivos o entre accionistas-ejecutivos y acreedores financieros; 

sino que se incluyen también aquellos que surgen con los trabajadores, con los 

proveedores, con los clientes, etc. Esta ampliación de la noción de empresa y de 

gobierno, hace que surja este modelo de gobierno corporativo denominado de 

“stakeholders”. 

En este enfoque, el Gobierno Corporativo (GC) toma la forma de un sistema 

disciplinario haciendo la síntesis entre las dimensiones contractuales y cognitivas 

y, se trata de un sistema que permite la creación durable de valor a todas las 

partes interesadas o grupos de interés. 

Segundo, la metodología utilizada para el desarrollo de estos Reportes es 

proporcionada por Global Reporting Initiative (GRI), institución que desarrolla la 

Guía de mayor reconocimiento internacional. 
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Figura 1: Marco GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad 

 

 
Fuente: G3 Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, 2000-2011 

 

La elaboración de una memoria de sostenibilidad comprende la medición, 

divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y externos 

en relación con el desempeño de la organización con respecto al objetivo del 

desarrollo sostenible. “La elaboración de memorias de sostenibilidad” es un 

término muy amplio que se considera sinónimo de otros términos también 

utilizados para describir la información relativa al impacto económico, ambiental y 

social (por ejemplo, triple cuenta de resultados, informes de responsabilidad 

corporativa, etc.). (GRI versión 3.1 2011, p.11) 

Una memoria de sostenibilidad deberá proporcionar una imagen equilibrada y 

razonable del desempeño en materia de sostenibilidad por parte de la 

organización informante, e incluirá tanto contribuciones positivas como negativas. 
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Según la guía del GRI, las memorias se pueden utilizar, entre otros, para los 

siguientes propósitos: 

 Estudio comparativo y valoración del desempeño en materia de sostenibilidad 

con respecto a leyes, normas, códigos, pautas de desempeño e iniciativas 

voluntarias 

 Demostración de cómo una organización influye en −y es influida por− las 

expectativas creadas en materia de desarrollo sostenible 

 Comparación del desempeño de una organización y entre distintas 

organizaciones a lo largo del tiempo. 

 

Figura 2: Visión general de la Guía del GRI  

 

Fuente: G3 Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, 2000-2011 
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Cabe señalar que esta metodología ha permitido estructurar los Reportes, bajo un 

estándar internacional que posibilita comparar y verificar la información 

presentada.  

En febrero de 2014, se publica la nueva versión corregida de la Guía GRI, la cual 

es la G4, la cual se planificó y elaboró en un contexto de acuerdo a nivel 

internacional de los contenidos y los sistemas de medida que favorece la 

accesibilidad y la comparabilidad de la información que se incluye en las memorias 

de sostenibilidad y, por consiguiente, mejora la calidad de la información para que 

los grupos de interés tomen las decisiones pertinentes.  

Siendo su objetivo el “ayudar a los redactores de memorias a elaborar memorias 

de sostenibilidad significativas en las que se recojan datos útiles sobre las 

cuestiones más importantes para cada organización relacionadas con la 

sostenibilidad, así como contribuir a que la elaboración de memorias se convierta 

en una práctica habitual” (GRI-G4, 2013). 

Según la GRI, la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad se revisa 

periódicamente a fin de convertirla en una guía de mayor calidad y con 

información más actualizada para una elaboración eficaz de dichas memorias. 

Por lo tanto, es fundamental para la sociedad y los mercados que el contenido de 

las memorias de sostenibilidad evolucione y que su elaboración pase a ser una 

práctica habitual. 
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Figura 3: El proceso de definición de los Aspectos materiales y su Cobertura.  

 

Fuente: G4 Guía para la Elaboración de Memorias de sostenibilidad, 2014 

 

Tercero, la norma ISO 26000 proporciona una guía para todo tipo de 

organización, independientemente de su tamaño o ubicación, sobre: 

 

1. Conceptos, términos y definiciones relacionadas con la responsabilidad social 

2. Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social 

3. Principios y prácticas relacionadas con la responsabilidad social 

4. Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social 

5. Integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente 

responsable en toda la organización y a través de sus políticas y prácticas 

dentro de su esfera de influencia 

6. Identificación e involucramiento con las partes interesadas o grupos de interés 

7. Comunicación de los compromisos, el desempeño y otra información 

relacionada con la responsabilidad social. 
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Figura 4: Responsabilidad Social: 7 materias fundamentales. 

 

Fuente: ISO 26000 

 

La ISO 26000 pretende ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo 

sostenible. Tiene como propósito fomentar que las organizaciones vayan más allá 

del cumplimiento legal, reconociendo que el cumplimiento de la ley es una 

obligación fundamental para cualquier organización y una parte esencial de su 

responsabilidad social. Se pretende promover un entendimiento común en el 

campo de la responsabilidad social y complementar otros instrumentos e 

iniciativas relacionadas con la responsabilidad social, sin reemplazarlos. 

Para aplicar la Norma ISO 26000 se aconseja que la organización tome en 

consideración la diversidad social, ambiental, legal, cultural, política y 

organizacional, así como las diferencias en las condiciones económicas, siempre 

que sean coherentes con la normativa internacional de comportamiento. 

Finalmente, podemos señalar que los reportes de sostenibilidad en la PUCV han 

sido preparados basándose en la Guía G3 (hasta 2012), la Guía G4 (desde 2012) 
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y la Norma ISO 26000 (desde 2011), en un enfoque del modelo contractual de 

stakeholders. 

 

Metodología 

La metodología aplicada se sustenta en un análisis documental descriptivo, el cual 

nos ha permitido lograr describir los pasos seguidos por la Universidad en la 

estructuración y desarrollo del Informe de Sostenibilidad desde su creación en el 

año 2009 hasta 2015 (último Reporte disponible). Como también en la evolución 

de la información proporcionada para observar el comportamiento de los 

indicadores básicos de la calidad de la formación comprometida. El estudio analiza 

la tendencia histórica que proporcionan dichos informes respecto a estudiantes y 

académicos.  

Para lograr el objetivo planteado, primero se hizo un análisis de los informes de 

sostenibilidad 2009 hasta 2015, respecto al mapa de stakeholders. Luego se 

centró el análisis en la información proporcionada de los estudiantes y académicos 

que nos permitieran ver el comportamiento de los principales indicadores 

relacionados con la calidad de la formación comprometida como parte de la 

responsabilidad social universitaria. Finalmente, se desprenden algunas 

conclusiones respecto a oportunidades de mejora que la Universidad pudiera 

implementar en el futuro para darle mayor sustento a lo reportado en dichos 

informes. 

 

Resultados 

Lo primero que podemos constatar es que desde su origen en el año 2009, en su 

primer Reporte de Sostenibilidad, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

definió su mapa de partes interesadas o grupos de interés que permiten guiar sus 

actividades en pro de la mejora continua, manteniendo a lo largo de todo el 

período analizado con estas mismas 8 partes interesadas o grupos de interés. A 
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continuación en la figura 4 se presenta el mapa de partes interesadas o grupos de 

interés de la PUCV: 

 

 

 

Figura 5: Mapa de Partes interesadas o grupos de interés (Stakeholders) de 
la PUCV. 

 

Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2012 PUCV 

 

Seguidamente, una vez concluido el análisis de los reportes de sostenibilidad 

PUCV 2009 al 2015, se pudo apreciar que en los primeros años la Universidad 

toma como referencia el G3 del GRI, el que fue utilizado hasta el año 2012, ya que 

al año siguiente, recibiendo una invitación de la Global Reporting Initiative para 

aplicar el G4, la PUCV aceptó con beneplácito y además se utilizó la norma ISO 

26000 sobre Responsabilidad Social. Todo ello nos llevaría a tener presente que 

ese año se genera un punto de inflexión que hace que, cierta información no se 

declara de la misma forma que en informes anteriores. (ver anexos 1, 2 y 3) 

 

De los indicadores tomados de base, el análisis está centrado solamente en dos 

partes interesadas o grupos de interés, a saber: estudiantes y académicos, 

quienes están directamente involucrados en la calidad de la formación 

comprometida. Sin perjuicio de aquello, consideramos que estos reportes no 

aportan mayor información respecto a la percepción de estos actores, salvo en 

algunos años que presentan información acerca de la opinión estudiantil y de los 

académicos asociada a dicha dimensión. 
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En términos generales, se aprecia una evolución positiva respecto a los 

indicadores considerados en el análisis, lo que muestra que la Universidad ha 

tratado de hacerse cargo en parte, con su compromiso de mejora continua en la 

formación de los futuros profesionales, poniendo a disposición de ellos recursos 

para apoyo estudiantil incluso desde antes del ingreso a la Universidad se están 

llevando a cabo e impulsando acciones de acercamiento y de captación de 

talentos, independiente de la situación socioeconómica de ellos, lo que ha 

permitido aportar a la movilidad social de los estudiantes que se reciben, 

especialmente ya que la mayoría de los estudiantes PUCV provienen de colegios 

municipalizados (alrededor de un 80% de los estudiantes) y por ende, con un nivel 

de educación básica y media desmedrada. 

Otro aspecto a destacar en este complimiento de compromiso social de la PUCV, 

se observa en la mejora en las tasas de retención, ya que pasan de un 76,9% a un 

79% en los años de estudio, y de titulación oportuna pasando de un promedio de 8 

años a 7,5 años en el año 2015. Resalta a su vez lo referente a los procesos de 

acreditación de programas de pregrado, que son el reflejo de un proceso de 

desarrollo de mejora continuo y de aseguramiento de la calidad, ya que 79% de 

las carreras PUCV están acreditadas en promedio 5,8 años, partiendo con un 

promedio de 5 años en el año 2013, año en que recién se presentan estas cifras 

más allá de informar acerca de la cantidad de carreras acreditadas, no entregando 

este promedio. Sin embargo, falta avanzar en este aspecto, ya que 13 programas 

al 2015 no se habían acreditado aun. 

Considerando la importancia de la internacionalización en los últimos años, un 

aspecto a destacar también es la cantidad de estudiantes que cursan un semestre 

en el extranjero, partiendo de manera incipiente en el año 2000, llegando a 187 

estudiantes PUCV el año 2015 y recibiendo 707 estudiantes extranjeros. 

 

Respecto a los académicos y su rol en los procesos formativos de calidad, 

podemos considerar que han sido aporte, siendo esto percibido por los 
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estudiantes, ya que la evaluación docente en promedio ha mejorado desde un 3,3 

en 2010 a 3,45 en 2015, lo que representa un 4,5% de incremento.   

Para apoyar estos procesos de formación de calidad, la PUCV ha constantemente 

invertido recursos en biblioteca, lo que ha generado un aumento en el acervo 

bibliográfico de un 24,2% entre 2008 y 2015, permitiendo incrementar la cantidad 

de libros por alumnos. Misma situación se ha dado con la infraestructura, pasando 

de 8,5 m2 a 9,3 m2 por alumno en 2015, lo que se debería mantener de manera 

sostenida en el tiempo. 

También es importante subrayar que, en la búsqueda del cumplimiento de su rol, 

la Universidad ha invertido una cantidad importante de recursos propios en becas 

de apoyo para los estudiantes que así lo requieran, aumentado en un 3,7% 

durante el periodo de análisis (M$777.078 en 2009 a M$805.823). Esto es el fiel 

reflejo del rol social que cumple la Universidad y que permite la inclusión social y 

la equidad. 

Los resultados que se relacionan con las oportunidades de mejora observadas, 

que permiten lograr los objetivos esperados por la institución como parte de la 

responsabilidad social universitaria, son explicitados a continuación. 

 

Dentro de los principales resultados obtenidos podemos señalar los siguientes: 

1. Falta definir claramente los indicadores relevantes que se hagan cargo de esta 

dimensión y por ende, cumplir con el compromiso de formación de calidad, 

como parte de su responsabilidad social. 

2. Explicitar claramente elementos cualitativos que permitan a los stakeholders 

tener una visión clara respecto a la sostenibilidad de la institución como 

también de se responsabilidad social. 

3. Que se defina una presentación de la información en el informe de manera 

uniforme, es decir que no se generen muchos cambios entre un informe y otro, 

lo que permitirá una mejor comparabilidad. 
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4. Dentro de las conclusiones del reporte de sostenibilidad se debiera incluir un 

plan de mejora para los periodos siguientes, lo que permitirá pasar de un 

informe descriptivo e informativo, a otro informe más propositivo y con clara 

visión de ser un mecanismo de apoyo a la mejora continua. 

5. La Universidad debe continuar por la senda de adhesión a los principios de la 

Responsabilidad Social definidos en la Norma ISO 26000, estándar 

internacional que reconoce y utiliza para analizar sus prácticas. Dentro de los 

cuales se incluyen: Rendición de cuentas, Transparencia, Comportamiento 

ético, Respeto a los intereses de las partes interesadas o grupos de interés, 

Respeto al principio de legalidad y a la normativa internacional de 

comportamiento, y Respeto a los derechos humanos. 

 

Conclusiones y reflexiones finales 

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el año 2015 publicó su 

“Política de Sostenibilidad”, la cual se constituye en un marco de referencia para 

guiar el desempeño institucional bajo la perspectiva de la sostenibilidad y de su 

respectiva Responsabilidad Social, sobre la base de los principios definidos en la 

ISO 26000, ya que en su centro se encuentra la preocupación por las personas y, 

como consecuencia, la valoración de la participación, la autonomía, la diversidad y 

la solidaridad. 

En la ocasión de la entrega oficial a la comunidad del Reporte de Sostenibilidad 

2015, en el mes de diciembre 2016, el Rector de la Universidad señalaba: “son 

muy pocas las universidades en nuestro país que publican un reporte de este tipo. 

Es un ejercicio que refleja la misión y la visión de nuestra Universidad y su 

capacidad de adaptación permanente a los desafíos y cambios que se viven en 

nuestra sociedad, en la región y en el país. La Universidad procura identificar 

proactivamente sus riesgos para prevenir, mitigar y remediar su incidencia. 

Nuestra Casa de Estudios comprende la sostenibilidad como un tema transversal 

al quehacer institucional que se impregna en sus funciones fundamentales”, lo que 

refleja el claro compromiso institucional de transformar este reporte en una 
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herramienta de transparencia y rendición de cuentas a todas las partes 

interesadas o grupos de interés. 

La Universidad en estos siete años la PUCV ha ido consolidando una metodología 

de elaboración del reporte, la que está basada en estándares internacionales 

como es la metodología GRI y la norma ISO 26000. Adicionalmente, se han 

incorporado los objetivos estratégicos, poniendo en conversación el Plan de 

Desarrollo estratégico Institucional con las metodologías anteriormente señaladas. 

Otro aspecto a destacar es que la PUCV fue reconocida por la Global Reporting 

Initiative (GRI), institución independiente que creó el primer estándar internacional 

en la materia,  pues la Universidad fue capaz de alinear esta metodología con sus 

objetivos estratégicos. 

Se percibe un avance significativo y positivo desde el primer reporte de 

sostenibilidad preparado y publicado en el año 2009, que fue más forzado pues 

contemplaba una metodología de corte empresarial hasta el último reporte 2015 

que se alinea con G4 del GRI, la ISO 26000 y el PDEI.  

Finalmente, la Universidad debe mantenerse en esta misma senda pero 

considerando los principales hallazgos mencionados anteriormente, con el objeto 

de darle uniformidad y consistencia al reporte de sostenibilidad, que permita a las 

partes interesadas o grupos de interés lograr la comparabilidad, como una 

característica cualitativa de la información. 
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Anexos 

 

1. Tablas Información Académicos 

 
  

Tabla 1: Personal Académico

Grado 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Doctorado 250 288 288 302 352 383 431

Magíster 319 337 356 358 381 357 384

Título profesional 506 522 553 513 475 596 595

Especialidad médica 6 7 7 4 6 5 5

Licenciado 51 61 41 93 85 0 0

Técnico 2 0 0 0 0 0 0

S/I 98 21 11 3 3 0 0

Totales 1.232 1.236 1.256 1.273 1.302 1.341 1.415

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de 

académicos nuevos 

por año

35 59 73 51 29 39 74

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de docentes 

capacitados
426 50 7 53 4 7 2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de docentes 

jerarquizados
473 408 375 375 372 365 372

Número de docentes 

no jerarquizados
759 870 881 898 930 976 1.043

Género 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Femenino S/I 35% 37% 39% 38% 35% 37%

Masculino S/I 65% 63% 61% 62% 65% 63%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evaluación docente Plan piloto 3,3 3,3 3,3 3,39 3,42 3,45
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2. Tablas Información Estudiantes 

 

 

  

Tabla 2: Estudiantes

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Matrícula total 13.086 13.293 13.419 13.511 13.492 13.520 13.855

Matrícula primer año 2.810 2.921 3.247 3.102 3.300 3.316 3.406

Promedio PSU 617,84 616,5 615,7 611,7 610,8 616,1 618,9

Porcentaje de mujeres primer año 46,00% 45,50% 46,30% 46,10% 41,00% 41,00% 40,00%

Retención de Primer año 76,90% 78,10% 74,50% 76,00% S/I 78,00% 79,00%

Titulados por año 1.522 1.426 1.223 1.771 1.874 1.912 2.089

Tiempos de titulación (años) 8,0 8,1 8,1 8,2 S/I 8,0 7,5

Total de programas 56 63 64 63 63 63 62

Número de programas acreditados 43 45 40 42 44 47 49

% Programas acreditados 76,70% 71,43% 62,50% 66,67% 69,84% 74,60% 79,00%

Promedio de años de acreditación 5 5,4 5,8

Estudiantes en Movilidad Estudiantil 152 120 128 118 158 154 187

Becas propias (cantidad de estudiantes) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Beca Honor Rector Rubén Castro 39 35 33 37 36 33 31

Beca Ingreso Destacado 65 55 75 52 115 104 196

Beca PUCV 69 90 99 95 102 103 103

Beca Isabel Caces de Brown 502 507 495 383 363 351 405

Beca 75 años / 85 años 10 3 - - - 32 13

Beca Complementaria 75 años 84 15 - - - S/I S/I

769 705 702 567 616 623 748

Becas propias (montos PUCV M$) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Beca Honor Rector Rubén Castro 77.635 74.781 73.270 88.935 85.730 S/I S/I

Beca Ingreso Destacado 50.269 60.961 98.291 50.283 165.247 S/I S/I

Beca PUCV 114.806 151.913 167.032 169.839 172.961 S/I S/I

Beca Isabel Caces de Brown 242.258 227.009 228.798 233.844 219.385 S/I S/I

Beca 75 años / 85 años 22.320 7.297 S/I S/I S/I S/I S/I

Beca Complementaria 75 años 47.790 15.889 S/I S/I S/I S/I S/I

555.078 537.850 567.391 542.901 643.323 0 0

Becas (cantidad de estudiantes) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estudio 302 299 210 131 204 200 188

Residencia 410 366 299 271 345 309 332

Jardín Infantil 85 117 104 88 87 117 109

Alimentación 757 427 364 300 254 341 323

1.554 1.209 977 790 890 967 952

Becas (montos asignados PUCV M$) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estudio 30.000 30.000 22.000 20.351 22.000 S/I S/I

Residencia 95.000 75.000 75.000 77.898 78.000 S/I S/I

Jardín Infantil 12.000 14.000 17.500 17.680 17.500 S/I S/I

Alimentación 85.000 60.000 45.000 43.039 45.000 S/I S/I

222.000 179.000 159.500 158.968 162.500 0 0

77,0% 78,0%

Porcentaje de estudiantes provenietes de 

fuera de la región 41,90% 41,20% 38,10% 40,60% 39,00% 40,00% 40,00%

Porcentaje de estudiantes de colegio 

municipal o subvencionado 80,0% 79,0% 79,0% 79,0% 79,0%
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3. Tablas Información Biblioteca e Infraestructura 

 

 

  

Tabla 3: Biblioteca e Infraestructura

Biblioteca 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Numero de libros 294.451 304.785 313.549 S/I S/I S/I 365.725

Número de títulos de Revistas en papel 200 265 265 S/I S/I S/I S/I

Número de títulos de Revistas on line 26.990 29.707 30.790 S/I S/I S/I S/I

Número Base de Datos on line 39 S/I S/I S/I S/I S/I S/I

Infraestructura  

Metros cuadrados construidos 123.979 123.979 123.979 125.652 125.652 143.817 144.247

Inversiones en Infraestructura M$ 850.000 2.000.000 3.070.000 3.150.000 4.296.000 7.105.000 S/I
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 Resumen 
Durante la última década, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha venido 
ganando relevancia a nivel global, por un lado, los algunos estudios indican que 
existe una relación positiva entre las acciones de RSC y la reacción de los clientes 
para con dicha organización y sus productos. Asimismo, se puede afirmar que se 
está dando un cambio importante en los clientes, ya que está orientando sus 
decisiones de compra hacia un consumo responsable, además se puede 
identificar que los mismos están cambiando hacia las empresas que proporcionan 
productos y servicios que son social y medioambientalmente responsables, 
especialmente, en lo referido al valor de marca, selección de productos e 
intenciones de recomendar su uso a terceros. 

El grado de comprensión, de los objetivos e impacto que provoca la 
responsabilidad social corporativa en los directivos se mide en el desarrollo y 
aplicación de las políticas que se implementan en este campo, de ahí la necesidad 
de analizar y plantear las correcciones necesarias que apunten a conseguir las 
metas planteadas.  

El propósito de esta investigación radica en analizar la gestión de la 
responsabilidad social corporativa en el hotel Caribe en la ciudad de Cartagena de 
Indias y cuál es la percepción que tienen sus grupos de interés ante el trabajo en 
RSE de la organización. 

La metodología utilizada fue del tipo descriptivo y como método fue el de la 
observación directa. Como fuente de recolección de información primaria se tuvo 
una encuesta dirigida al gerente del hotel y una encuesta para cada grupo de 
interés relacionada con la organización. Como fuente de recolección secundaria 
se tomaron artículos científicos, base de datos, tesis, libros, entre otros. 

Como conclusión, se puede decir que el hotel está ampliamente comprometido 
con el tema de la responsabilidad social dentro de su gestión corporativa. 
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Introducción 

La Responsabilidad Social Corporativa es una estrategia práctica que le permitirá 

a la empresa evaluar el grado de desarrollo de sus estrategias, políticas y 

prácticas en los distintos ámbitos que involucra la responsabilidad de un «buen 

ciudadano corporativo. A través de la evaluación la empresa podrá conocer, a 

nivel cualitativo como cuantitativo, su desempeño en estas materias por área y en 

forma agregada. 

Además, hace referencia a las relaciones de la empresa con el entorno en el que 

actúa. Este entorno, tanto interno como externo, está formado por diferentes 

colectivos como empleados, accionistas, clientes, proveedores, organismos 

públicos y sociedad en general. Todos estos grupos son conocidos como los 

stakeholders o grupos de interés y según Freeman (1970) son aquellos que 

afectan o son afectados por el accionar de la organización empresarial. 

 

El grado de comprensión de los objetivos y del impacto que provoca la 

responsabilidad social en los directivos se mide en el desarrollo y aplicación de las 

políticas que se implementan en este campo. En esto radica la importancia de 

analizar y plantear las correcciones necesarias que apunten a conseguir las metas 

planteadas, entendiendo que la RSE debe gestionarse, lo que implica iniciar con 

planeación y culminar con control, pasando por organización, ejecución y 

supervisión. 

 

La aprobación del Código Ético Mundial para el Turismo en 1999 y la constitución 

en el año 2003 del Comité Mundial de Ética del Turismo buscan promover un 

orden turístico mundial equitativo, responsable y sostenible, en beneficio mutuo de 

todos los sectores de la sociedad y en un entorno de economía internacional 

abierta y liberalizada, fomentando el turismo responsable y sostenible al que todos 

tengan acceso en ejercicio del derecho que corresponde a todas las personas de 

emplear su tiempo libre para fines de ocio y viajes, y con el debido respeto a las 

opciones de sociedad de todos los pueblos. 
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De lo anteriormente expuesto, se puede inferir que la complejidad social que 

presentan las empresas para todos los que se ven afectados, directa o 

indirectamente, por su accionar, sea necesario plantear la creación de un marco 

de trabajo que involucre la empresa y las comunidades que forman parte de su 

entorno, enfocándose en un proceso de aprendizaje para la formación de capital 

social.  

El hotel Caribe es un hotel histórico en primera línea de playa de El Laguito, 

Bocagrande, la cual es una de las zonas más hermosas de la ciudad monumental 

de Cartagena de Indias. Esta cuenta con la categoría de 5 estrellas y es 

considerado uno de los monumentos nacionales de Cartagena debido a su 

espectacular arquitectura colonial de grandes pasillos y arcadas de estilo español, 

sus jardines y sus elementos históricos. A su vez, las habitaciones están 

distribuidas  en  tres  espectaculares torres,  la  torre  Colonial,  con habitaciones 

históricas; la torre Laguito, con espacios modernos y minimalistas; y la torre 

Lagomar, que cuenta con habitaciones inspiradas en la época de los años 60 y 

vistas al mar. 

 

En relación a la aplicabilidad de la responsabilidad social por parte del hotel se 

encuentra la certificación en su sistema de gestión ambiental desde el 2006 y 

actualizado el 2015 por medio de un sistema de sostenibilidad bajo los requisitos 

de la Norma NTC 5133, lo cual comprende, en primer lugar, un programa de 

manejo integral de los residuos sólidos convencionales y peligrosos; en segundo 

lugar, un programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía; y en último lugar, 

un programa de almacenamiento y uso de productos químicos. Sin embargo, no 

existe un programa de RSE enfocado a su comunidad y entorno. 

 

El propósito de esta investigación tiene como objetivo general analizar la gestión 

de la responsabilidad social corporativa en el hotel Caribe en la ciudad de 

Cartagena de Indias, con la intención de influir y orientar hacia un comportamiento 

cada vez más responsable del sector empresarial. Esto se llevó a cabo por medio 

de los siguientes objetivos específicos: a) Identificar el desarrollo de la 
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responsabilidad social corporativa del hotel Caribe en la ciudad de Cartagena de 

Indias; b) Determinar la percepción de quienes tienen nexos con el hotel de 

acuerdo a sus grupos de interés en lo referente a las acciones de responsabilidad 

social; c) Elaborar una propuesta de mejoramiento que permita hacer un 

seguimiento a los indicadores de responsabilidad social en la empresa hotelera. 

 

Conceptualización de la responsabilidad social empresarial 

La palabra responsabilidad deriva del verbo latino respondeo, que significa 

responder, a su vez, el sufijo abilis indica la condición de ser capaz (Scarini, 2004). 

Por lo tanto, el ser responsable indica que la persona u organización tiene la 

capacidad de responder ante una situación, pero en forma consistente, como 

hábito.  

 

El sentido etimológico de la palabra responsabilidad ha sido enriquecido con 

connotaciones morales, ya que se refiere a la disposición a actuar de forma 

estable o sostenida. Las personas responsables, habitual y sistemáticamente, 

responden frente a los requerimientos de su entorno. Además, se entiende que 

responden bien a estos, es decir, de la mejor forma posible (Preziosa, 2005).  

 

Una vez que se ha definido el término responsabilidad, se analiza el término 

social. Se entiende por social a los mecanismos para imponer restricciones a los 

privados y promover el uso sostenible de los recursos naturales (Taquia, s/f). Esto 

indica que el término social implica a un colectivo, lo cual se aleja de la visión 

individual, y también contempla los recursos comunes. 

 

En la actualidad, muchas definiciones de responsabilidad social corporativa o 

empresarial. Sin embargo, para ellos, una que destaca es la que dio la Comisión 

Europea en su publicación The Green Book, donde se indica que responsabilidad 

social empresarial es cuando las empresas integran los aspectos sociales y 

ambientales a sus operaciones, y a la interacción con sus stakeholders de forma 

voluntaria (Server y Capó, 2001).  
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Dentro de la definición de responsabilidad social empresarial (RSE) hay dos 

elementos básicos o esenciales: (a) una cosmovisión que sustenta la forma en 

que ha de ser el comportamiento de los empresarios en la sociedad; y (b) una 

invitación al cambio de comportamiento empresarial, incorporando aspectos 

sociales y ambientales más allá de lo que requiere la ley (Se Responsable, 2014).  

 

La Responsabilidad Social es una actitud consciente, que nace de una inspiración 

voluntaria, basada en el reconocimiento y aceptación de los compromisos que se 

tienen con la sociedad. Es una actitud proactiva que permite adoptar hábitos, 

estrategias y procesos para reducir o minimizar los impactos negativos que se 

generan al medio ambiente y a la sociedad en general.  Esta responsabilidad 

social puede ser individual o en conjunto cuando se trata de una empresa u 

organización. 

 

El Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad social y el Servicio Brasileño de 

apoyo a la Micro y Pequeñas Empresas “SEBRAE” (citado en Vergara y Carbal, 

2014), la responsabilidad social de la empresa en una forma gestionaría que se 

caracteriza por la transparencia y la ética en todas las actividades del ente 

corporativo con los públicos a los cuales tiene contacto y que sus metas sean 

respetuosas con el desarrollo sostenible, con el fin de preservar los recursos 

naturales para las generaciones venideras. A su vez, Castro (2013), enfatiza la 

importancia de que las empresas tengan el enfoque ético en sus operaciones sin 

dejar de lado la generación de utilidades económicas. 

 

Origen y filosofía de la Responsabilidad Social Empresarial 

El concepto de responsabilidad social empresarial o corporativa surgió en 1889, 

cuando Carnegie explicó que la administración o distribución del bienestar era el 

centro de los problemas de su época. Desde su perspectiva, se necesitaba 

optimizar la distribución del bienestar, estableciendo relaciones de hermandad 

entre las personas. Los afortunados tenían la obligación de no despilfarrar su 
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riqueza y ayudar a los desfavorecidos mediante la distribución de los sobrantes 

(Cancino, 2008). Posteriormente, Bowen (1953) quien es considerado el padre de 

la RSE, publicó su libro: La responsabilidad social de los hombres de negocio. En 

este documento indicó que los empresarios están obligados a aplicar políticas y 

acciones acordes a los valores y objetivos de la sociedad. Asimismo, la 

responsabilidad social empresarial comprende decisiones y actividades que se 

emprenden por razones que no son económicas y no obedecen a intereses 

técnicos (Davis, 1960). 

 

Es así que desde los años 60 las empresas luchan por definir cuál es la 

responsabilidad que tienen con la sociedad. En esos años grupos de activistas 

pedían ampliar el concepto de responsabilidad, y fue en la década de los 70 que el 

mensaje se hizo claro y se crearon una serie de agencias gubernamentales en los 

Estados Unidos, como la Agencia de Protección Ambiental, la Comisión para la 

Igualdad de Oportunidades en el Trabajo, la Administración de Seguridad 

Ocupacional y Salud, y la Comisión de Seguridad y Protección de los 

Consumidores. Estos entes mostraron que el ambiente, los empleados y los 

consumidores eran finalmente reconocidos como grupos de interés. Desde ese 

momento, los directivos se han visto en la obligación de balancear los intereses de 

los accionistas con los de otros grupos (Carrol, 1991). 

 

En 1971, el Comité para el Desarrollo Económico publicó un libro en el que se 

representaba a la RSE como tres círculos concéntricos. Cada círculo contenía 

áreas distintas, es así que el primer círculo se refería a las funciones económicas, 

como producción, empleos y crecimiento. El segundo círculo recordaba que las 

funciones económicas debían ser ejercidas considerando los valores y prioridades. 

Mientras que el tercer círculo explicaba que las empresas tenían que convertirse 

en gestores activos involucrados con su entorno social, al que debían mejorar 

(Committe for Economic Development Social Responsability of Business 

Corporation, 1971). 

 



 
144 

 

Sin embargo, a pesar de que ya en la década de los 50 se entendía a la RSE 

como una obligación con la sociedad y se había avanzado hasta el 

establecimiento de agencias que vigilasen el comportamiento empresarial, en 

1970 surgió la opinión controversial de Milton Friedman, quien sostuvo que la 

única responsabilidad que tenían las empresas era maximizar sus utilidades, 

cumpliendo con la legislación. Las empresas se deben a sus accionistas y su 

función en la sociedad es generar bienes y servicios, además de incrementar la 

riqueza de los inversionistas (Friedman, 1970). 

 

Fue Carroll quien introdujo la idea de que las empresas no solo tienen 

obligaciones económicas y legales, sino también éticas y filantrópicas o 

discrecionales. En resumen, la RSE comprende el cumplimiento simultáneo de 

responsabilidades económicas, legales, éticas y filantrópicas, lo cual implica que la 

empresa debe generar ganancias, obedecer las leyes, actuar de forma ética o 

correcta y ser un buen ciudadano corporativo.  

 

Dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial 

Los stakeholders o grupos de interés son aquellos que son afectados o intervienen 

de forma directa o indirecta en el proceso operacional de la empresa. Edward 

Freeman en el año 1984 fue el precursor de esta palabra al concepto de RSE, la 

estrategia y la ética organizacional. En este concepto, la empresa debe adquirir un 

compromiso moral con cualquier grupo o persona que pueda influir o ser influido 

por el logro de los planes de una organización. Los stakeholders incluyen a los 

empleados, clientes, proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u 

otros grupos que puedan ser de ayuda o daños a la empresa. Por lo tanto, se 

puede inferir que una organización no se encuentra independiente de sus grupos 

de interés, sino que más bien están integrados por múltiples actores como los ya 

nombrados líneas arriba. 
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La Confederación de la Producción y del Comercio y Prohumana (2006), expone 

seis dimensiones de la RSE las cuales se toman en cuenta para el análisis del 

hotel objeto de estudio, tales son: 

a) Valores y coherencia.- Se refiere al comportamiento ético de una organización. 

Estas, establecen un marco ético que define su accionar, estableciendo límites 

en su actuar por parte de los que forman parte de la empresa, además de la 

forma de relacionarse del público interno con el público externo, los cuales son 

los proveedores, los consumidores, el medioambiente y la comunidad.  

Hay que tener presente que los valores corporativos son los que dan eje a la 

gestión ética de una organización. Esto se podrá llevar a cabo por la 

comunicación que se haga de tales valores a todos los miembros de la 

empresa para que se haga parte de su accionar. 

Dentro de este punto existen unas subdimensiones, los cuales son: Código de 

ética, Gobierno corporativo, Transparencia en informes contables, Relaciones 

leales con la competencia y Reportes de sustentabilidad. 

b) Público Interno.- Es el desempeño de una organización en relación con sus 

empleados. La manera como se configure este tipo de relación marcará en 

gran medida el funcionamiento de la empresa y su permanencia en el tiempo. 

El objetivo central de este punto es potenciar el crecimiento del capital humano 

del ente, dando crecimiento profesional y personal de sus miembros, 

promoviendo una cultura organizacional que promueva el sentido de 

pertenencia hacia la empresa, su lealtad y compromiso. 

El público interno es la dimensión de la RSE donde más se puede observar la 

importancia de implementar prácticas que vayan más lejos de lo puramente 

legal. 

Se contempla las implementaciones de códigos, prácticas y políticas que 

definan el marco por medio del cual se desarrolla la relación entre empleador y 

trabajador. 

Existen subdimensiones los cuales son: Seguridad e higiene, Política de salud, 

Políticas con los sindicatos, Políticas de contratación, Políticas de 

capacitación, Políticas de beneficios, Conciliación de vida personal y vida 
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laboral, Política de previsión, Políticas de prevención y sanción del acoso y 

Política de Diversidad. 

c) Relación con los Proveedores.- Esto significa la manera de actuar de la 

organización con sus proveedores, los cuales son personas o empresas que 

abastecen productos o servicios al ente organizativo.  

Busca establecer relaciones a largo plazo, promoviendo el compromiso activo 

de ambas partes. 

Existen subdimensiones, a saber: Desarrollo de proveedores, Encadenamiento 

productivo, Aspectos laborales y Subcontratación. 

d) Relación con los Consumidores.- El comportamiento hacia los clientes es 

fundamental para una empresa, debido a que puede influir en el aumento o 

disminución de las ventas de un producto o servicio, lo cual repercute 

fuertemente en la organización. 

Las empresas deben de implementar prácticas, sistemas y políticas orientadas 

a conseguir la fidelización y bienestar del consumidor, construyendo formas 

comunicativas que retroalimenten de manera constante a resolver conflictos. 

Existen subdimensiones, a saber: Satisfacción de los consumidores, Política 

publicitaria y Conocimiento de daños potenciales. 

e) Relación con la Comunidad.- Es la manera en que una organización establece 

relaciones armoniosas con su entorno cercano y con la sociedad en la que 

desempeña sus actividades.  

El insertarse en una sociedad de forma positiva, generando relaciones de 

confianza y transparentes, le da al ente organizativo el contar con una red de 

apoyo que es propicio para que el negocio tenga éxito y logre un desarrollo 

sustentable, a la vez que es valorada y respetada. 

Las subdimensiones de este punto son: Diálogos con Públicos de Interés, 

Vinculación Comunidad/Inversión Social y Voluntariado Corporativo. 

f) Medioambiente.- Tiene relación con las actividades que el ente empresarial 

genera en cuanto a impacto ambiental, el cual no necesariamente es 

inmediato, ni deja secuelas palpables, pero si pueden tener efectos a largo 

plazo. Cualquier cambio en el medio ambiente, sea beneficioso o perjudicial, el 
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cual es producto de las actividades de una organización, debe de llevar al ente 

a internalizar los impactos diarios que producen. 

Las subdimensiones a este punto son: Actitud proactiva frente a exigencias 

medioambientales, Prácticas ambientales y Sistema de gestión ambiental. 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

La presente investigación es de tipo descriptivo aplicativo debido a que se buscó 

identificar características y propiedades del estado de la Responsabilidad Social 

empresarial en el hotel Caribe y que sirvieron como guía para la elaboración de 

una propuesta de mejora en los indicadores de RSE de la organización. 

A su vez, es de orden cuantitativo ya que se establecieron la percepción de la 

responsabilidad social empresarial por parte del hotel Caribe y sus grupos de 

interés, esto se pudo llevar a cabo por medio de la recolección de datos con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico. 

 

Método  

El enfoque fue el analítico, debido a que se llevó a cabo el análisis detallado de los 

elementos característicos en la responsabilidad social empresarial y la interacción 

que se produce entre sus stakeholers, para llegar mediante un proceso de 

interpretación a la búsqueda del significado y la discusión sobre la necesidad 

presentada en cuanto a la caracterización de la RSE en el hotel. 

Variables de la investigación 

Valores y coherencia 

Público interno 

Relación con los proveedores 

Relación con clientes 

Relación con la comunidad 

Medio ambiente 



 
148 

 

Recolección de la Información 

Fuentes Primarias: esta información primaria se obtendrá  empleando la técnica 

de encuesta, siendo aplicado al gerente del hotel, trabajadores, clientes, 

proveedores y entorno social. 

Fuentes Secundarias: esta información se conseguirá a través de libros, revistas 

científicas, páginas web y proyectos de grado relacionadas a la materia. 

Población y Muestra 

Población 

El universo de estudio estará constituido por los públicos del hotel Caribe, estando 

constituida por 200 empleados, 20 proveedores y 250 clientes como promedio por 

día. 

Muestra 

En esta investigación la muestra es por conveniencia, distribuyéndose de la 

siguiente manera: 

30 empleados 

5 proveedores 

10 clientes 

 

Resultados 

Desarrollo de la responsabilidad social corporativa del hotel Caribe en la 

ciudad de Cartagena de Indias 

Con relación a la Identificación del desarrollo de la Responsabilidad Social 

Corporativa del Hotel CARIBE en la ciudad de Cartagena de Indias, se presentan 

los resultados puntuales sobre este componente de la investigación, de acuerdo 

con una valoración efectuada para dar respuesta a la interrogante formulada y 

lograr en respectivo objetivo específico. 



 
149 

 

Por lo tanto, los resultados arrojados por la situación real del hotel Caribe son 

valorados en función de las dimensiones e indicadores, de conformidad con la 

variable de la investigación, que es la Responsabilidad Social Empresarial.   

Al respecto, se tomó como referente el documento de la Confederación de la 

Producción y del Comercio y Prohumana (2006); por medio de esta fuente se pudo 

valorar cada dimensión e indicador para en función de ello poder realizar la 

interpretación y análisis correspondiente. Dicho rango se presenta a continuación:   

 

Tabla 1. Rango de Medición de Valores y Coherencia 

Calificación  Referente (puntos) 

EXCELENTE  Más de 30   

BUENO 22 - 29  

REGULAR  14 - 21 

INSUFICIENTE Menor de 13 

Fuente: Confederación de la Producción y del Comercio y Prohumana (2006). 

 

Figura 1. Dimensión: Valores y Coherencia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la primera dimensión Valores y Coherencia, el hotel arrojó un puntaje total de 

34 puntos, siendo considerado como una excelente gestión. Los indicadores con 

mayores puntajes fueron el Código de Ética con 13 puntos y Gobierno Corporativo 

con 9 puntos. En un punto intermedio se presentó Reportes de Sustentabilidad 

con 6 puntos; y entre los menores puntajes, Relaciones Leales con la 

Competencia con 4 puntos y Transparencia en los Informes Contables con 2 

puntos respectivamente. Esto indica que el hotel valora más la imagen corporativa 

que la coherencia financiera. 

 

Tabla 2. Rango de Medición de Público Interno 

Calificación  Referente (puntos) 

EXCELENTE  Más de 53   

BUENO 28 - 52  

REGULAR  23 - 27 

INSUFICIENTE Menor de 22 

Fuente: Confederación de la Producción y del Comercio y Prohumana (2006). 

 

Figura 2. Público Interno 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El hotel tuvo un puntaje total de 65 puntos, por lo que se considera que tiene una 

excelente gestión corporativa con el público interno. Los indicadores con mayores 

puntajes fueron la Seguridad e Higiene y otra como la Conciliación Vida Personal y 



 
151 

 

Vida Laboral con 10 puntos cada una de ellas. Le sigue Política de Diversidad con 

8 puntos, seguido por Políticas de Beneficios con 7 puntos. Luego, Política de 

Salud, Políticas de Capacitación y Políticas de Prevención y Sanción del Acoso 

con 6 puntos cada uno de ellos y, finalmente, con 4 puntos, Política con los 

Sindicatos u Organizaciones de Trabajadores, Políticas de Contratación y Política 

de Previsión, respectivamente. Este resultado denota que el hotel le da más 

preponderancia a unos aspectos relacionados con el bienestar laboral de los 

empleados, pero hay otros que ameritan mayor atención.   

 

Tabla 3. Rango de Medición de Relación con los Proveedores 

Calificación  Referente (puntos) 

EXCELENTE  Más de 23   

BUENO 17 - 22  

REGULAR  11 - 16 

INSUFICIENTE Menor de 10 

Fuente: Confederación de la Producción y del Comercio y Prohumana (2006). 

 

Figura 3. Relación con los Proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El hotel Caribe logró un puntaje total de 18 puntos, por lo que es considerado 

como bueno en su gestión de responsabilidad social empresarial con respecto a 
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los proveedores. Los indicadores con mayores puntos se encuentran los aspectos 

laborales y contractuales con 6 puntos cada uno de ellos. Desarrollo de 

Proveedores con 4 puntos y, con el menor puntaje, Encadenamiento Productivo, 

con 2 puntos. Este resultado, refleja que la empresa hotelera le da más 

importancia a las condiciones o parámetros legales al contratar los bienes y 

servicios de los proveedores que a todo el proceso que implica la relación con los 

mismos.   

 

Tabla 4. Rango de Medición de Relación con los Consumidores 

Calificación  Referente (puntos) 

EXCELENTE  Más de 18   

BUENO 13 - 17  

REGULAR 8 - 12 

INSUFICIENTE Menor de 7 

Fuente: Confederación de la Producción y del Comercio y Prohumana (2006). 

 

Figura 4. Relación con los Consumidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la cuarta dimensión, Relación con los Consumidores, según los datos 

recopilados, la empresa hotelera muestra un resultado total de 16 puntos. Dónde 

los indicadores reflejan un mayor puntaje a la Relación con los consumidores, con 
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8 puntos; seguido de Política Publicitaria y Conocimiento de Daños Potenciales 

con 4 puntos cada uno de ellas. Los puntajes de esta dimensión evidencia un alto 

nivel de responsabilidad social corporativa para con los clientes, que a su 

promoción en el mercado o la concienciación de las repercusiones negativas 

generadas.   

 

Tabla 5. Rango de Medición de Relación con la Comunidad 

Calificación  Referente (puntos) 

EXCELENTE  Más de 18   

BUENO 13 - 17  

REGULAR  8 - 12 

INSUFICIENTE Menor de 7 

Fuente: Confederación de la Producción y del Comercio y Prohumana (2006) 

 

Figura 5. Relación con la Comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la quinta dimensión, Relación con la Comunidad, la empresa hotelera muestra 

un puntaje total de 15, lo cual equivale a una medición buena. Siendo los 

indicadores con mayor puntaje, el de Diálogos con Públicos de Interés y 

Vinculación Comunidad/Inversión Social, con 6 puntos respectivamente, seguido 

de Voluntariado Corporativo, con solamente 3 puntos. Este resultado evidencia la 

preponderancia que se le da al entorno más inmediato de la organización, con lo 

cual la misma siente un mayor nivel de responsabilidad, que con iniciativas 
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relacionadas con beneficios no exigibles por parte dicho entorno; es decir, que no 

hay mayores disposiciones de propiciar o emprender actividades benéficas para 

con el contexto social donde está localizada la empresa hotelera.   

 

Tabla 6. Rango de Medición del Medio Ambiente 

Calificación  Referente (puntos) 

EXCELENTE  Más de 26   

BUENO 19 - 25  

REGULAR  12 - 18 

INSUFICIENTE Menor de 11 

Fuente: Confederación de la Producción y del Comercio y Prohumana (2006). 

 

 

Figura 6. Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la sexta y última dimensión llamada Medio Ambiente, la empresa hotelera 

muestra un total de 26 puntos, lo cual lo coloca en el rango de excelente. La 

misma presenta en sus indicadores la siguiente evaluación: Prácticas 

Ambientales, la cual presenta el mayor puntaje, siendo este 14; seguido con 10 
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puntos, Actitud Proactiva Frente a las Exigencias Medioambientales y, con el 

menor puntaje, Sistema de Gestión Medioambiental, con solamente 2 puntos. Este 

resultado indica que el hotel Caribe trata en todo momento de cumplir con las 

exigencias medioambientales como parte de la responsabilidad social corporativa, 

mas no se lleva un control estricto, ni se toman iniciativas en la materia. Por lo 

tanto, con respecto al desarrollo de la responsabilidad social corporativa del hotel 

Caribe en la ciudad de Cartagena de Indias, el mismo presenta resultados 

favorables en dicha gestión, según la opinión de su directiva. No obstante, hay 

aspectos que no son lo suficientemente valorados para que dicho desarrollo sea 

alcanzado plenamente.   

 

 

 

Percepción de quienes tienen nexos con el hotel, de acuerdo a sus Grupos 

de interés, en lo referente a las acciones de responsabilidad social 

Sobre las bases de la situación en estudio, a través del proceso de investigación, 

se obtienen los resultados logrados con la aplicación de la encuesta a 30 

empleados, 5 proveedores y 10 clientes. Los datos son procesados en función de 

la debida interpretación y análisis de los indicadores correspondientes al segundo 

objetivo establecido. De este modo, se reflejan las tendencias de las opiniones de 

los encuestados, con base en una escala de valoración, cuyas opciones de 

respuesta son: excelente, bueno, regular y deficiente, para determinar la 

percepción de quienes tienen nexos con el hotel de acuerdo a sus grupos de 

interés, en lo referente a las acciones de responsabilidad social. 

Dichos resultados son presentados, de la manera en que son procesados, 

mediante la técnica de tabulación, presentándose los datos proporcionados por los 

encuestados, en tablas, donde se registran los mismos en frecuencias absolutas y 

relativas, permitiendo establecer las tendencias de los mismos. Asimismo, dichos 

datos son expuestos mediante la representación gráfica, para su mejor 

apreciación visual y discernimiento. 
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En virtud de los criterios señalados, se presentan los resultados puntuales de un 

determinado objetivo de la investigación, para proporcionar respuesta a la 

interrogante formulada con respecto al problema expuesto. Todo ello, en 

correspondencia con la variable delimitada y sus respectivas dimensiones e 

indicadores, para de esta manera garantizar que la información pueda ser 

obtenida en el tiempo requerido, y así poder para maximizar la calidad de la 

misma. A continuación se presentan tales resultados según el orden de las 

encuestas aplicadas: 

 

Figura 7. Seguridad e Higiene

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 43% de los empleados encuestados, califica como buena la seguridad e higiene 

que el hotel Caribe ofrece a su personal como parte de su responsabilidad social 

empresarial. Mientras que el 30% del personal, califica este indicador como 

regular. Otro 17% lo valora como excelente, denotando mayor grado de 

satisfacción para estas personas. Tan solo un 10% considera que dicho aspecto 

es deficiente, por lo cual se puede apreciar una opinión dividida por parte de 

quienes desempeñan sus labores en esta organización, ya que consideran que en 

esta materia aún deben satisfacerse ciertas condiciones y capacitarlos en la 

materia.  
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Figura 8. Política de Contratación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 60% de los empleados del hotel Caribe que han sido encuestados, califica 

como deficiente la política de contratación de dicha organización. El 23% de ellos 

la considera regular, y apenas un 17% la tilda de buena. De acuerdo con este 

resultado, se puede inferir que hay inconformidad o insatisfacción por parte de los 

mismos en cuanto a los criterios de contratación de la empresa; por tal razón, la 

responsabilidad social corporativa no está bien aspectada en esta materia, 

representando una debilidad que debe ser oportunamente atendida. 

 

Figura 9. Política de Beneficios 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 43% de los trabajadores del hotel Caribe que han sido encuestados, considera 

que la política de beneficios de esta organización es regular. Mientras que el 30% 

califica dicha política como buena; en tanto que un 17% la señala como deficiente 

y tan solo un restante 10% manifestó que la misma es excelente. Este resultado 

refleja que hay inconformidad con los beneficios ofrecidos a los empleados de la 

empresa hotelera en el marco de su responsabilidad social corporativa. Por ello, 

dicho aspecto también constituye una debilidad que debe ser corregida para 

mejorar la relación con el público interno. 
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Figura 8. Relación con el Proveedor 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 60% de los proveedores encuestados, califica de excelente la relación que el 

hotel Caribe mantiene con ellos; mientras que un 20% las califica como buena y 

otro 20% la considera regular. En virtud de este resultado, puede inferirse que en 

general es positiva la relación de la empresa hotelera con sus proveedores. No 

obstante, este factor debe seguirse cuidando exhaustivamente para seguir 

mejorando este tipo de relaciones, como parte importante de la responsabilidad 

social corporativa. 

Figura 11. Relación con el Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 70% de los clientes de la empresa hotelera, al ser consultados sobre la relación 

que la misma mantiene con ellos, respondieron que existe una buena relación 

entre ambas partes; mientras que el 20% contestó que es regular, y el restante 

10% expresó que es excelente. Con este resultado se manifiesta que es positiva la 

percepción del cliente o consumidor, representando un factor favorable con 

relación a la responsabilidad social corporativa de esta organización. 
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Figura 12. Satisfacción como Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 60% de los clientes del hotel Caribe, respondieron que se sienten satisfechos 

con el servicio brindado por esta organización; en tanto que el 30% califica el 

mismo como excelente, y el restante 10% lo considera regular. Este resultado 

denota que en este sentido la empresa hotelera estaría cumpliendo con su 

responsabilidad social corporativa con respecto a sus consumidores. Al respecto, 

lo pertinente es que se mantengan y se mejoren aún más este tipo de relaciones, 

por cuanto el cliente también es la razón de ser de los productos y servicios que 

se ofrecen.  

 

Propuesta de Mejoramiento de los indicadores de Responsabilidad Social 

para el Hotel Caribe 

La empresa hotelera debe tener un dominio absoluto de dichas acciones, 

poniéndolas en práctica en las actividades que realiza, elevando a su vez el nivel 

de conciencia sobre esta importante filosofía empresarial. Dicha propuesta es 

factible de poner en marcha en la organización, debido a que  la directiva tiene la 

disposición de optimizar su responsabilidad social corporativa. En este sentido, es 

posible efectuar la combinación de recursos humanos, técnicos y financieros, que 

sean posibles de integrar a manera de sinergia, en el marco de un enfoque 

gerencial que permita redimensionar su gestión en función de estrategias y 

acciones de mejoramiento. 
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Por consiguiente, es preciso, en primer término, efectuar de un análisis DOFA, 

fundamentándose en los aspectos internos y externos de la organización, lo cual 

implica la identificación de las debilidades y fortalezas, con el fin de aprovechar las 

oportunidades y contrarrestar las amenazas Todo ello, con el propósito de escoger 

entre las alternativas estratégicas generadas, para que puedan ser evaluadas y 

aplicadas para lograr propósitos importantes. En tal sentido, la matriz de análisis 

constituye el punto de partida para establecer estrategias funcionales de 

mejoramiento, en las áreas de negocios, corporativas y globales. Las estrategias 

requieren identificarlas en conjunto para prosperar en el ambiente competitivo 

mundial y de rápido cambio, lo cual es característico de la mayoría de las 

organizaciones modernas. A continuación se especifican los principales 

componentes en la matriz DOFA. 

Matriz DOFA con base en los indicadores de Responsabilidad Social para el 

Hotel Caribe 

 

 

HOTEL  

CARIBE  

(RSE) 

 

 

FORTALEZAS 

-Disposición de la empresa 

para  mejorar la RSE.  

-Buen sistema de higiene y 

seguridad industrial. 

-Conciliación entre la vida 

personal y la vida laboral 

de los empleados, 

-Política de diversidad e 

inclusión en la contratación 

del personal.   

-Relaciones con el público 

externo. 

 

DEBILIDADES 

-Política de salud.  

-Política de sindicatos u 

organizaciones de empleados. 

-Políticas de contratación, 

capacitación y beneficios. 

-Política de previsión general, 

prevención y sanción del acoso. 

-Gestión del público externo.  

-Voluntariado corporativo y gestión 

medioambiental.  

 

 

OPORTUNIDADES 

-Contribuir con el bienestar 

de todos los nexos de la 

empresa, a través de una 

excelente gestión en RSE. 

 

ESTRATEGIAS - FO 

-Establecer de manera 

formal las acciones de 

mejoramiento de la RSE. 

 

 

ESTRATEGIAS - DO 

-Aplicar diversas mejoras 

significativas en las políticas 

relacionadas con el entorno interno 

y externo de la organización.  
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-Representar un modelo a 

seguir en RSE en todo el 

entorno la organización.  

 

-Consolidar el modelo de 

RSE basado en una visión 

integral de beneficios  y 

condiciones laborales para 

beneficio de todo el 

entorno organizacional. 

   

 

-Redimensionar el enfoque en la 

gestión integral del público interno y 

externo de la organización. 

 

AMENAZAS 

-La resistencia al cambio 

que puede surgir en el todo 

el entorno de la 

organización. 

 

-Posibilidad de desventajas 

frente a la competencia y a 

los organismos rectores en 

materia de responsabilidad 

social corporativa. 

 

 

 

ESTRATEGIAS - FA 

-Emprender acciones que 

generen un impacto 

transformador y positivo en 

el entorno de la 

organización. 

 

-Motivar al público interno 

con mejores beneficios y 

condiciones laborales, 

cumpliendo con las 

exigencias legales en la 

materia, dando a su vez  

una referencia positiva.  

 

ESTRATEGIAS - DA 

-Revisar y mejorar todas las 

políticas relacionadas con el público 

interno y externo, para generar un 

efecto favorable que mejore la 

situación de la empresa en materia 

de RSE. 

 

-Innovar en los beneficios que se 

pueden proporcionar a todo el 

entorno organizacional para  

mejorar el posicionamiento legal y 

comercial de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en la matriz presentada, con sus respectivas estrategias, se establecen 

acciones concretas para el mejoramiento de la responsabilidad social corporativa 

del hotel Caribe, las cuales representan una alternativa real para la obtención de 

resultados oportunos y eficaces que se traduzcan en una gestión empresarial 

mucho más integral.  

A  partir  de  los  resultados de todo el diagnóstico efectuado,  se  sugiere  la  

puesta  en  marcha  del siguiente plan de  mejoramiento,  el  cual  ha sido  

diseñado  a partir de las fortalezas y debilidades de las áreas gerenciales, así 

como de los aspectos externos inherentes a la misma, que en materia de 

responsabilidad social, tiene la organización. 

Para que los resultados reflejen el verdadero alcance, en la práctica, de la 

responsabilidad social corporativa, por parte del hotel Caribe, es imprescindible 

que el plan de mejoramiento propuesto sea liderado por la Gerencia de Gestión 

Humana de la empresa hotelera, mediante la conformación de un equipo de 

trabajo en RSE, fijándose como meta concreta la implantación de las actividades 

en un espacio de tiempo de 12 meses aproximadamente. 
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Propuesta de mejora 

Área de Gestión Actividades Fuente de Verificación 

Valores y  

coherencia 

Dictar conferencias y capacitación que tengan por 

propósito incentivar el respecto de los valores 

institucionales. 

Informes y circulares. 

Definir funciones y actividades del gobierno 

corporativo desde una perspectiva integral. 

Informe elaborado y 

publicado. 

Elaborar documento e informes dirigidos y 

publicados a todos los empleados con las 

funciones propias de su cargo. 

Documento elaborado. 

Publicar a través de medios como boletines, 

revista o página web, el reporte de 

sustentabilidad. 

Política elaborada y 

publicada. 

 

 

 

Publico interno 

Promover la conformación de sindicatos o formas 

de organización de los trabajadores. 

Documento explicativo y 

publicado. 

Mejorar y dar a conocer la política de contratación 

y beneficios laborales a todos los empleados. 

Informes/ correo 

electrónico. 

 
Generar mecanismos y acciones para incluir más 

personas discapacitadas el grupo laboral. 

Documento explicativo 

elaborado. 

Proveedores 

Establecer un sistema de diagnóstico y 

clasificación de los proveedores en función de los 

distintos niveles de riesgo, seguido de un diseño 

metodológico de evaluación basado en los 

criterios de compras responsables previamente 

definidos. 

Documento de 

diagnóstico, clasificación 

y evaluación de 

Proveedores elaborado. 

Participar en asociaciones gremiales o grupos 

empresariales con miras a mejora el 

encadenamiento productivo. 

Actas y reuniones. 

Relación con 

consumidores 

Difundir  a través de los diferentes canales 

externos, la forma como los clientes, pueden 

acceder a éstos. 

Documento elaborado. 

Relación con la 

comunidad 

Elaborar informes sobre las acciones solidarias o 

de acción social que realice la empresa. 
Documento elaborado. 

Medio ambiente 

Difundir interna y externamente la política de 

relación con los diferentes grupos de interés. 
Documento elaborado. 

Evaluar e incrementar las iniciativas que 

implementa la empresa, con respecto a la 

comunidad y el medio ambiente. 

 

 

 

Programa ambiental 

elaborado. 

Promover el voluntariado corporativo. Actas y reuniones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

En relación al  desarrollo de la responsabilidad social corporativa del hotel Caribe 

en la ciudad de Cartagena de Indias, la organización valora más la imagen 

corporativa que la coherencia financiera, teniendo mayor preeminencia los 

aspectos que guardan relación con el bienestar laboral de los empleados, posee 

un alto nivel de responsabilidad social corporativa para con los clientes, tomando 

en cuenta la promoción en el mercado, lo cual le da mayor nivel de 

responsabilidad a la empresa hotelera, con iniciativas y buena disposición de 

propiciar o emprender actividades que sean beneficiosas para la empresa.  

De igual forma, se logra evidenciar que la empresa hotelera refleja mayor 

importancia a las condiciones o parámetros legales, contratando bienes y servicios 

de los proveedores para una mejor relación con los mismos. Adicionalmente, se 

puede observar que el hotel Caribe trata en todo momento de cumplir con las 

exigencias medioambientales como parte de la responsabilidad social corporativa, 

mas no se lleva un control estricto, ni se toman iniciativas en la materia, logran 

tomar decisiones de implementar una eficaz y eficiente gestión dentro del Hotel 

Caribe para alcanzar un desarrollo organizacional pleno. 

Con respecto a la percepción de quienes tienen nexos con el hotel, de acuerdo a 

sus Grupos de interés, en lo referente a las acciones de responsabilidad social se 

tiene que Una segunda contribución es el exitoso intento de medir el impacto de la 

responsabilidad social corporativa en términos de respuestas concretas de los 

empleados, clientes y proveedores, por lo cual se puede apreciar una opinión 

dividida por parte de quienes desempeñan sus labores considerando que se 

deben satisfacer sus condiciones laborales, demostrando poca relevancia con el 

tema de los sindicatos que logra garantizar los beneficios socioeconómicos y 

contractuales de los mismos, requieren mayor capacitación con respecto a su 

responsabilidad social corporativa, constituyendo una debilidad que debe ser 

corregida para mejorar la relación con el público interno, el estatus de vida de los 
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trabajadores, su acercamiento con la directiva de la empresa para la correcta 

inclusión de personas que laboren en la misma. 

En cuanto a la relación de la empresa hotelera con sus proveedores se puede 

afirmar que es positiva, a pesar de que no existe una afluencia en el proceso 

comercial, el cual amerita una revisión y mejoramiento parea obtener una mejor 

cadena productiva dentro del hotel para establecer proporciones de sus productos 

y servicios, ya que presenta debilidades. De manera que, esto indica que la 

empresa debe establecer parámetros claros, condiciones de los productos y 

servicios para evitar inconvenientes o controversias en el marco de la 

responsabilidad social corporativa de la misma.   

Por su parte, la percepción de los clientes es positiva la representando un factor 

favorable con relación a la responsabilidad social corporativa dentro de la 

organización. Denotando que la empresa hotelera está cumpliendo con su 

responsabilidad social corporativa con respecto a sus clientes, permitiendo 

además que se mantengan y mejoren las relaciones con los mismos, puesto que 

los resultados reflejan la existencia de una percepción negativa por parte de los 

clientes de la organización hotelera, denotando la necesidad de controlar la 

responsabilidad social corporativa de manera más efectiva. 

En cuanto al desarrollo de la propuesta de mejoramiento de los indicadores de RSE 

para el Hotel Caribe se puede inferir que es indispensable la evaluación y 

seguimiento de la misma, involucrando tanto a la directiva de dicha organización, 

como a sus empleados, proveedores, clientes y la comunidad;  ya que dicha 

evaluación y seguimiento de permitirá medir el proceso global de implantación de 

la misma en todos sus momentos. 
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