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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se ha desarrollado con la finalidad de crear un modelo de 

balance social, en las empresas de calzado obligadas a llevar contabilidad en el 

cantón Cevallos, teniendo como empresa precursora a la calzado Gusmar, por lo cual 

es necesario que se establezcan indicadores los cuales permitan la elaboración del 

balance social. 

 

En el Capítulo I del presente proyecto de investigación se establece el tema en el 

cual se basará nuestra investigación, así como también la justificación y el 

planteamiento de los objetivos tanto general como específico. 

 

En el Capítulo II, Marco Teórico, se realiza la conceptualización de la 

responsabilidad social empresarial, se dan a conocer las normas y leyes en las cuales 

se basan la RSE para la implementación dentro de las empresas. 

 

El Capítulo III, Metodología, se muestra el enfoque de investigación y la modalidad 

básica de la investigación, el nivel de la investigación en el cual daremos a conocer 

las técnicas de recolección de información, para el adecuado desarrollo del tema 

investigado, por ende también se dará a conocer la población que ha sido tomada en 

consideración para el desarrollo adecuado del proyecto, además se presenta la 

operacionalización de las variables tanto de la responsabilidad social empresarial 

como el de los balances sociales. 

 

En el Capítulo IV, Análisis e interpretación de los resultados, se analiza e interpreta 

cada pregunta desarrollada en las encuestas efectuadas a cada uno de los integrantes 

de la empresa en este caso los trabajadores tanto a nivel operativo como 

administrativo, el cual nos ayudará a comprobar la hipótesis planteada, en el mismo 

capítulo daremos a conocer las limitaciones de estudio, las conclusiones y 

recomendaciones, y por último se proporcionará la información adecuada de la 

propuesta a ser desarrollada dentro de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de la Investigación  

 

En este primer capítulo nos enfocaremos a dar una visión clara de la responsabilidad 

social empresarial, para ello, nos adentraremos más a la evolución histórica del 

concepto frente al tema de la actualidad. 

 

Durante el siglo XIX todavía no existía la responsabilidad social en las empresas 

como tal, puesto que las mismas empresas eran las que tenían que resolver problemas 

sociales que se les presente. En el siglo XX el sector privado es avistado como uno 

de los más prósperos para resolver este tipo de problemas sociales, la comunidad en 

general pide la intervención del gobierno para la emisión de normas y leyes que 

regulen los recursos privados. 

 

En el siglo XX, como ya se había considerado en las fases mencionadas, las acciones 

de Responsabilidad Social Empresarial se incrementaron, especialmente en la década 

de 1930, a raíz de la gran depresión, ocasionada por la crisis bursátil, la cual trajo 

como consecuencia el desempleo masivo y la pobreza que debió afrontar la mayoría 

de la población, no sólo en Estados Unidos, sino también en Europa y Latinoamérica. 

Entre los años 50 y 60, se adquirió más conciencia por parte del sector privado 

norteamericano, de la necesidad de impulsar causas sociales, ya que como lo indica 

Baltazar Caravedo: “Lo que estuvo funcionando con relación a la acción de 

proyección social fue la caridad del empresario, pero no la acción de la empresa” 

(Caravedo, 2004, pág. 68).  

 

Surgen, entonces, a partir de la década de 1950, mecanismos tributarios en Estados 

Unidos, para incentivar las contribuciones caritativas, lo cual representaba menores 

impuestos para las empresas. A partir de la década de los 60, algunos empresarios 

norteamericanos, entre ellos Thomas Watson de IBM y David Rockfeller de Chase 

Manhattan Bank plantean la idea de la Responsabilidad Social Empresarial. 
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También, durante la segunda parte del siglo XX, se gesta la sensibilidad social frente 

a los temas éticos, por la evolución de los públicos y por la constante preocupación 

social sobre una ética en los negocios 

 

Otras influencias que han determinado la evolución de la RSE son: la globalización, 

la liberalización del comercio y sus reformas regulatorias, el desarrollo ambiental 

sostenible, los códigos de buen gobierno, la acelerada degradación del medio 

ambiente y la exclusión de sectores de la sociedad como resultado del desarrollo, 

entre otras. (Correa, 2007, pág. 92) 

 

Sin embargo, esto no basto para tener un conocimiento real de lo que significaba para 

las empresas privadas todavía la responsabilidad social, se da a conocer cuándo la 

publicación en 1953 del libro Social Responsibilities of the Businessman, de Howard 

Bowen.  

 

Es desde este asentamiento que se puede considerar un hito que marca el punto 

inicial para el estudio y debate de la Responsabilidad Social. Mientras, en Europa 

Occidental las ideas de Responsabilidad Social se multiplicaron a partir del final de 

los años 60, con artículos y noticias de periódicos que reflejaban aquella novedad 

oriunda de los EE.UU. (CODESPA-CERES, 2013). 

 

El creciente número de reportes emitidos siguiendo las guías GRI lo han generado 

con una mayor participación  las empresas europeas representando el 49%, 

seguidamente la segunda región en emitir reportes de RSE es Asia con 17%. El tercer 

y cuarto lugar lo ocupa Norteamérica y Latinoamérica, con 14% y 11% 

respectivamente (Gómez & Quintanilla, 2012, pág. 139). De manera individual 

Estados Unidos en el 2010 fue el país con el mayor número de informes emitidos a 

nivel mundial.  

 

El interés sobre RSE se expande hacia América latina pues Argentina publicó en el 

año 2007 una herramienta de Autoevaluación y Planteamiento denominada 

Indicadores de Responsabilidad Social para Cooperativas de usuarios por parte del 

Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial (Acosta & Levin, 2015, 
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pág. 9). Por otro lado Colombia instituye un Modelo de Balance Social de identidad 

cooperativa denominado Antioquia en el año 2008.   

 

En América Latina se ha considerado a lo largo de los años como una tendencia en 

procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costo del interés 

propio (Filantropía), esto ha hecho que siga evolucionando hacia una responsabilidad 

social empresarial activamente en cada uno de sus países, tanto dentro y fuera de la 

empresa. Antiguamente Latinoamérica se basaba en realizar sus actividades más en 

base a sus creencias religiosas como también en lo ético y moral de las personas, 

debido a que la mayoría de sus empresas eran familiares, las cuales su deber eran 

aportar recursos financieros los cuales eran para que este dinero se invertido 

correctamente y produzca beneficios directamente con las partes interesadas en las 

empresas conocidos como Stakeholders, sin embargo estas no son las partes con 

mayor incidencia dentro de la misma, por lo general esto se realizaba con la finalidad 

de obtener una buena imagen empresarial ante un mercado competitivo. 

 

El Estudio de Responsabilidad Social Empresarial en el Ecuador - 2012, autoría de 

Mónica Torresano, se propone mostrar el panorama de la Responsabilidad Social de 

empresas en el Ecuador en 2012. Se realizó un levantamiento de información sobre 

la Responsabilidad Social que trató medir aspectos conceptuales-normativos, 

metodológicos y prácticos, desde la percepción de los entrevistados. De las 

organizaciones que participaron en la investigación, 743 eran instituciones 

empresariales con fines de lucro, lo que se muestra como un indicador, en mayor o 

menor grado, de la creciente preocupación con la Responsabilidad Social por parte 

del sector empresarial. Los investigadores realizaron también entrevistas: a 118 

entidades gubernamentales y a 140 organizaciones de la sociedad civil. Este 

resultado revela que el tema está en plena institucionalización en el país y va 

adquiriendo sus contornos propios de acuerdo a la realidad ecuatoriana. 

 

Así, la evolución de la Responsabilidad Social en Ecuador avanza con paso firme, 

aunque aún existe un largo camino por recorrer. En el informe ‘El Estado de la 

Responsabilidad Social Empresarial en América Latina 2011: percepciones de 

consumidores y ejecutivos de empresas’, publicado por Fórum Empresa, se señala 
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que Ecuador es uno de los países con la brecha más significativa de percepción sobre 

el nivel de la Responsabilidad Social entre ejecutivos y consumidores. Este dato 

indica que todavía hay un desconocimiento en la sociedad ecuatoriana y una posible 

desarticulación entre las iniciativas empresariales y el valor real agregado de éstas. 

En estos casos, existen distintas formas de manifestación de la Responsabilidad 

Social que pueden estar desvinculadas de la estrategia organizacional o de una 

verdadera preocupación con el tema. (CODESPA-CERES, 2013) 

 

En el cantón Cevallos la responsabilidad social empresarial, no es un tema de 

conocimiento general dentro de las empresas, por ende es la propuesta que se ha 

realizado pues a través de esta se dará a conocer las bases fundamentales, por las 

cuales se llevará a la puesta en práctica por las empresas de calzado, y se dará a 

conocer los beneficios que esta conlleva a corto y largo plazo. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

Una vez recopilado la información necesaria se ha determinado las causas que 

originan el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Inadecuada toma de 

decisiones 

Débil imagen 

empresarial en mercados 

internacionales 

Balances contables poco 

razonables  

Desventaja competitiva en mercados internacionales de las empresas de calzado del 

cantón Cevallos. 

Incumplimiento de 

normas, leyes y 

reglamentos 

Desconocimiento de la 

responsabilidad social 

empresarial 

Inadecuada planificación 

de proyectos 

ambientales y sociales 
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Relación Causa-Efecto 

 

La desventaja competitiva en los mercados internacionales de las empresas de 

calzado del cantón Cevallos causa del conocimiento de la responsabilidad social 

empresarial generando así, que los balances contables no contengan rubros 

completos. 

 

Además, el incumplimiento de las normas, leyes y reglamentos de las empresas de 

calzado ocasiona que los empresarios tomen decisiones inadecuadas, dentro de las 

organizaciones. 

 

Finalmente, la inadecuada planificación de proyectos ambientales y sociales conlleva 

a que la empresa tenga una débil imagen empresarial en mercados internacionales. 

 

1.3 Justificación  

 

Con el presente trabajo de investigación se pretende llenar un vacío que existe en 

cuanto al conocimiento y la puesta en práctica dentro de las empresas de calzado del 

cantón  Cevallos sobre la responsabilidad social empresarial incorporando un modelo 

Balance Social. 

 

La importancia de la aplicación de la responsabilidad social empresarial en las 

empresas de calzado se centra en que los balances contables sean la base para el 

análisis e incorporación del balance social dentro de estas empresas, pues debido a la 

gran competencia, tanto nacional como internacionalmente las empresas no solo le 

dan importancia a la generación de ingresos económicos, sino también se preocupan 

por el bienestar social de la comunidad y que como actores responsables asumen sus 

actos responsables para con la sociedad y el medio ambiente. De esta manera se 

demuestra el gran valor que genera la responsabilidad social empresarial a corto 

plazo y los beneficios que conlleva para un futuro. 

 

En los últimos años ha crecido la preocupación de carácter social, ético y ambiental 

esto hace que las empresas aborden de manera profunda el tema, teniendo así un 
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compromiso inquebrantable con los diferentes grupos de interés. Es por esto que es 

necesario que las empresas de calzado den mayor atención a la responsabilidad social 

empresarial, debido a que ayuda a la competitividad y el crecimiento empresarial. 

 

La responsabilidad social empresarial es un modelo de gestión empresarial que se 

replica a nivel mundial respondiendo a la nueva tendencia global del desarrollo 

sostenible. (Cámaras de Industria y Comercio, 2010) 

 

La cual ha tomado fuerza a partir del desarrollo que se ha venido dando en las 

diferentes empresas internacionales que llevan este modelo de gestión que permite 

que las empresas aporten para que exista un mundo mejor y sostenible. 

 

En Cevallos es un tema inmerso en diferentes actividades, pero no tienen 

conocimiento de las bases legales y de la materia filosófica y técnica, a través de la 

cual se va a poner en práctica dentro de las empresas de calzado, para la adaptación 

del balance social a estas empresas. 

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo General: 

 

Analizar la Responsabilidad Social empresarial y los balances contables de las 

empresas de calzado obligadas a llevar contabilidad del cantón Cevallos. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos:  

 

 Identificar  la Responsabilidad Social Empresarial en la empresa de calzado 

para la compresión de su alcance, objetivo y finalidad. 

 

 Análisis de los principales rubros del balance contable que contribuyen a la 

correcta emisión del balance social.  

 

 Proponer la implementación de un modelo de Balance Social dentro de las 

empresas de calzado obligadas a llevar contabilidad del cantón Cevallos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Mediante la técnica de exploración realizada sobre el problema de investigación se 

ha podido encontrado temas de investigación similares que se detalla a continuación: 

 

La conclusión obtenida a través de la investigación “El efecto del papel mediador de 

la reputación corporativa en la relación entre la RSC y los resultados económicos”, 

nos da una idea general con el objetivo de dar a conocer las formas más efectivas de 

gestión que las organizaciones pertenecientes a sectores en crecimiento y aquellas 

preocupadas por el desarrollo sostenible pueden emplear para mejorar su reputación 

con el fin de obtener ventajas competitivas que conduzcan a alcanzar mejores 

resultados económicos. (Gonzalez, Donate, & Guadamillas, 2014) 

 

Para Juli Antoni, (2013) en su investigación de la responsabilidad social corporativa 

y el desarrollo local, nos indica que las RSC son un “modelo de desempeño y de 

comportamiento empresarial, que aportan soluciones eficientes para el desarrollo 

local y social”, siendo un apoyo empresarial en tiempos de crisis lo cual ayuda a que 

la empresa tenga mejor intervención con los stakeholders llevando a que exista un 

crecimiento económico. (Juli Antoni, 2013) 

 

Por su parte Balaguer (2013) profesora en la universidad Jaume I, Castellón en 

España en su investigación desarrollada en el año 2013 acerca de propuestas de la 

responsabilidad social corporativa en un contexto de crisis financiera internacional, 

nos indica que las RSC deben ser un modelo de gestión que ayude a prevenir en la 

actualidad la crisis que soportan las entidades financieras, y la misma crisis que se 

puede ocasionar en un futuro siendo un mecanismo de salvaguardia para las 

empresas. (Balaguer, 2013) 

 

Así también Arturo Briseño (2009) docentes de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas en su investigación desarrollada en el año 2009 acerca de Análisis 
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exploratorio de la responsabilidad social empresarial y su dicotomía en las 

actividades sociales y ambientales de la empresa ha concluido que las empresas 

dispuestas a realizar la implementación de las RSC se involucran a un cambio 

drástico en el cual se ve diferenciado el aspecto financiero sino también los aspecto 

sociales y medioambientales, los cuales deben ser estudiados para la correcta 

aplicación de las diferentes áreas, el cual de un valor agregado a la empresa. (Arturo 

Briseño, 2009) 

 

Para Torresano (2012) para que “una empresa sea socialmente responsable, son 

necesarios mecanismos integrales de gestión, que incorporen una visión más humana 

y ética en el quehacer empresarial, entendiendo que las empresas son parte de la 

sociedad y se deben a esta”, lo cual es necesario que se involucren las tres partes 

fundamentales que son el Estado, las empresas y la sociedad en la cual es necesario 

la intervención a través de mecanismos de comunicación el  cual permita desarrollar 

planes de acción para tener un modelo de gestión socialmente responsable dentro de 

las empresas. (Torresano, 2012) 

 

Por su parte de Lara (2004) nos indica que “La contabilidad, como instrumento o 

mecanismo que facilita información de la unidad empresarial en aspectos 

económicos y financieros, ha permanecido durante mucho tiempo al margen de datos 

que aludieran a la naturaleza social de la empresa. Sin embargo, y a pesar de este 

hecho, el factor social nunca ha estado desligado del mundo financiero”, es decir 

entre más ha evolucionado el mundo más se ha ido ligando el concepto de empresa- 

sociedad es por esto que la contabilidad va aumentando su ámbito informativo no 

solo basándose en lo contable sino en lo ambiental, social y económico. 

 

Por ello, la contabilidad modifica y aumenta, a lo largo de su desarrollo, la 

información que suministra, tratando de dar respuesta a los, cada vez mayores, 

usuarios que esperan de ella, que contribuya a mejorar y facilitar su posición a la 

hora de enfrentarse a una toma de decisiones. En la medida en que se espere de la 

contabilidad que transmita información sobre las implicaciones sociales de la 

empresa, esta disciplina se verá condicionada a facilitar estos datos a los usuarios 

para no perder su utilidad hacia los mismos, de lo contrario, estos se verán obligados 
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a recurrir a otras vía s informativas para complementar su información y poder emitir 

un juicio global, perdiendo la contabilidad su carácter hegemónico en el proceso de 

toma de decisiones del ámbito empresarial. Así, cuando los usuarios de la 

información contable, y principalmente los tradicionales, accionistas, inversores, 

acreedores y gestores, midan positivamente la dimensión social del ente empresarial, 

la contabilidad estará incompleta si no facilita este tipo de información. (Lara, 2004) 

 

La empresa de calzado deberá proveer la información requerida por los socios, 

trabajadores, proveedores, entre otros que estén interesados en conocer el estado 

actual de la empresa, y mientras el mercado siga abriendo fronteras para que estas 

pequeñas empresas puedan comercializar tanto nacional como internacionalmente, 

seguirán habiendo varias personas a las que les interese no solo conocer los balances 

contables y el estado económico de la empresa, sino también su participación como 

ente de desarrollo sostenible tanto para el país como para su comunidad, que sea este 

un ente partícipe en la conservación del medio ambiente y los factores sociales. 

 

Para Uribe & Rueda, (2012) distinguen cuatro perspectivas que fomentan el 

desarrollo de la tendencia a revelar información social: la teoría de la agencia, según 

la cual los gestores emiten información para mantener el derecho al pago de 

comisiones por su buen comportamiento ético, con lo cual eliminan los riesgos para 

el accionista; la teoría de los stakeholders, que reconoce que además de los 

accionistas hay otros partícipes que tienen derecho a tener información; la teoría de 

la legitimidad, que afirma que las empresas emitirán información para mantener su 

reputación corporativa; y la teoría de la economía política de la contabilidad, que 

favorece la idea de que la contabilidad y la información responden a los cambios 

sociales y políticos y se acomoda a estos. (Maldonado-García & Quintero-Ramírez, 

p. 6). 

 

Se hace necesario entonces reconocer el alcance social de la contabilidad como una 

tercera tendencia en la que se espera que ella trascienda de una información 

financiera y gerencial a una social, teniendo en cuenta las necesidades del “público 

en general”, para atender al entorno y no solo con una visión económica. (Niño-

Galeano & García-Fronti, 2003). 
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Es por esto que para las empresas de calzado es importante que la contabilidad no 

solo sea un informe financiero que es solo traducido por la gerencia o personas 

entendidas en el tema económico, sino que a través de esta herramienta se pueda 

incrementar el balance social a estas empresas, ya que para ellos sería factible darse a 

conocer por países interesados en el desarrollo no solo económico sino en el 

desarrollo sostenible socialmente y ambientalmente responsables. 

 

La información contable no se limita a los datos cuantitativos sino que incluye 

interpretaciones cualitativas de la realidad económica, financiera y gerencial de la 

entidad. Y para ello requiere el uso de criterios de medición y valoración de aspectos 

empresariales más amplios y complejos que la utilidad y el resultado económico. En 

ese sentido, la contabilidad financiera y gerencial puede cumplir un papel definitivo 

no solo en la generación de información pertinente para el mercado y las mismas 

empresas sino para construir una sociedad mejor, donde las empresas realmente 

mejoren las condiciones de vida de la población. (Uribe & Rueda, 2012) 

 

Además para Zamarra & Álvarez, (2010) es importante que las empresas 

implementen, mantengan y fortalezcan una cultura de RSE en su estrategia, dado que 

los stakeholders están exigiendo, cada vez más, que las organizaciones den cuenta de 

las actividades que llevan a cabo en relación con su responsabilidad social, lo cual 

redunda en beneficios para ella, permitiendo su fortalecimiento y permanencia en el 

mercado. Para ello, es preciso que las organizaciones cuenten con un modelo para la 

elaboración de sus informes que les permita presentar de forma clara, concreta y 

medible las actividades ejecutadas por la organización en las dimensiones 

económica, social y ambiental, y aunque, existen múltiples estructuras, que son 

utilizadas de acuerdo con las necesidades o conveniencia de la organización, las 

empresas han vislumbrado las debilidades y falencias en el tema al momento de 

presentar e informar sobre RSE. No basta con que las organizaciones sientan la 

necesidad de llevar a cabo la responsabilidad social empresarial e informar, sino que 

es preciso contar con un sistema que le permita preparar esta información 

respondiendo a los objetivos propuestos. Es necesario diseñar un modelo que integre 

variables e indicadores que permitan elaborar el informe de sostenibilidad para los 

diferentes usuarios, además que permita realizar una adecuada planeación 
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estratégica, ejecutar evaluaciones y control del desempeño de la RSE, y medir y 

evaluar la gestión social. (Zamarra & Álvarez, 2010, pág. 26) 

 

Para Pulgrarín, Muñoz, Correa, & Álvarez, (2010), el tema de la RSE ha comenzado 

a tomar fuerza en nuestro país, principalmente en las grandes empresas, dadas las 

exigencias que el mercado y los mismos grupos de interés han comenzado a tener en 

la empresa con relación a la responsabilidad que ellas tienen con la sociedad y con el 

medio ambiente, por la necesidad de tener información clara y transparente sobre las 

actividades que desarrolla la empresa, el impacto que dichas actividades tienen en la 

sociedad y en el medio ambiente, y lo que hace la empresa por remediar dichos 

impactos. (Pulgrarín, Muñoz, Correa, & Álvarez, 2010, pág. 20) 

 

Siendo pocas las empresas de calzado del Cantón Cevallos que son grandes, no es de 

conocimiento de los propietarios de las mismas, la responsabilidad social empresarial 

y los beneficios que le puede traer a su empresa. Aunque es un tema poco confuso y 

el cual no se toma voluntariamente, el tema sigue avanzando a pasos firmes y se 

necesita de un trabajo arduo para implementar, mantener y fortalecer la cultura de las 

RSE dentro de las estrategias empresariales las cuales ayuden al progreso de este 

tema, y este pueda dar a conocer no solo información contable sino también 

información económica, social y medioambiental. 

 

En una investigación realizada por Setó & Angla, (2011) nos manifiesta que las 

acciones de RSE adoptadas por la empresa no influyen en el resultado financiero a 

corto plazo. Y por otro lado, que el resultado financiero alcanzado por la empresa 

tampoco in-fluye en la adopción de medidas de RSE. Es decir, que el 

comportamiento socialmente responsable de la empresa a corto plazo no depende de 

la obtención de mejores resultados o de la disponibilidad de más recursos o fondos. 

No obstante, los resultados de este estudio permiten proponer importantes líneas de 

actuación futuras. En primer término, como ya se ha comentado en el análisis de 

resultados, los obtenidos en este estudio no evidencian una relación entre la 

rentabilidad financiera y la RSE a corto plazo, pero no contradicen la posibilidad de 

la existencia de una relación positiva a medio o largo plazo. Esto nos permite señalar 

como futura línea de investigación la importancia de la realización de estudios 
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longitudinales, que permitan analizar a largo plazo la relación entre la RSE y el 

resultado financiero con el objeto de observar su evolución. 

 

De igual manera para una empresa pequeña en planes de desarrollo a nivel nacional e 

internacional los resultados que se verán reflejados en los balances contables de la 

empresa serán observados a largo plazo, ya que una empresa debe tomar en 

consideración varios factores y realizar los respectivos estudios para que estos sean 

implementados, y que por ende estos sean de gran ayuda para la sostenibilidad 

económica de la empresa. La empresa Gusmar está dispuesta a realizar los cambios 

necesarios siempre que estos sean beneficiosos no solo para la empresa, sino para la 

comunidad a los que ellos pertenecen, pues gracias a la gente de este pequeño cantón 

la empresa ha podido progresar en estos últimos años. 

 

 En estos tiempos cuando está en boca de la comunidad empresarial y académica 

temas tan pertinentes y trascendentales como la Responsabilidad social empresarial 

(RSE), los códigos de un buen gobierno corporativo y la rendición de cuentas, se 

presenta sin lugar  a dudas un consenso sobre l importancia de ahondar en estas 

prácticas que, de perpetuarse en las costumbres organizacionales, se lograrían 

impactos positivos en los distintos agentes de interés empresarial. Todas estas 

acciones son plausibles desde todo punto de vista, por que promueven la 

transparencia el reconocimiento de intereses de distintos actores y sobre todo 

reconoce la participación implícita (directa o indirecta) que todos tenemos en las 

organizaciones. 

 

Las empresas de calzado no son empresas que hayan sabido divulgar la información 

contable con facilidad y menos a estudiantes, debido a que se pensaba erróneamente 

que serán tomados para ser mal uso de esta información, y en otros tiempos donde no 

se controlaba como en la actualidad este sector productivo y altamente rentable, no 

se tomaban en cuenta cuantos ingresos ellos poseían y los propietarios de estos 

negocios hacían sus fortunas sin realizar ningún trámite ni declaraciones o dar 

información al estado, lo imprescindible es que sus trabajadores seguían en las 

mismas carencias, es por ello que gracias a la constante supervisión por parte del 

estado, esto ha cambiado considerablemente siendo así que hoy en día es una de las 
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principales fuentes de empleo en el cantón Cevallos visto que existen varias 

empresas y pequeños negocios que se dedican a la producción de calzado. Es por 

esto que la Responsabilidad social empresarial llega a complementar a este sector, ya 

que le permitirá a las empresas emitir balances sociales que sean de aporte 

investigativo para estudiantes que lo requieran, sin que esta información sea mal 

interpretada o dada en mal uso por los mismos. 

 

Según Vargas & Álvarez, (2011) nos dice que: puede decirse que no existe una 

metodología aplicable que pueda medir monetariamente determinados beneficios, 

como por ejemplo la satisfacción de un empleado en su puesto de trabajo, la 

satisfacción de un cliente, el impacto positivo sobre prácticas adecuadas de 

producción y venta, y que afectan directamente el medio ambiente, o el impacto 

positivo que se genera en la sociedad al desarrollar prácticas socialmente 

responsables. Además, la recolección de la información fue de gran dificultad, pues 

las empresas son muy recelosas con este tipo de información, muchas de ellas aún 

desconocen el tema y muestran desinterés en él y, otras en cambio, confunden la 

RSE con la gestión del recurso humano, el área de salud ocupacional o con la 

creación de fundaciones que realizan acciones de filantropía. 

 

Es importante resaltar que la RSE debe ser incluida en la estrategia corporativa de las 

empresas y ser desarrollada mediante los objetivos corporativos en el mediano y 

largo plazo en toda la cadena de valor, con el fin de obtener un desarrollo 

sustentable, logrando la satisfacción de las necesidades de la actual generación sin 

comprometer a las generaciones futuras; y generando además un gana-gana entre las 

organizaciones y los diferentes grupos de interés, dado que se logra el bienestar de 

todos. Por lo anterior, se hace necesario que todas las empresas, tanto grandes como 

pequeñas, sin dejar de lado a las que ofrecen y prestan servicios, le apunten a la RSE; 

informen sobre ella desde lo cuantitativo y cualitativo; muestren la razonabilidad, 

oportunidad y comparabilidad de dicha información; se formen y den capacitación 

interna y en toda la cadena de abastecimiento; y se concienticen que la RSE no es un 

tema privado y restringido pues es de carácter común el beneficio que trae tanto para 

la empresa como para sus grupos de interés su incorporación y aplicación. (Vargas & 

Álvarez, 2011) 
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Para Crespo, (2010) en las investigaciones desarrolladas alrededor del tema de RSE 

es importante tener en cuenta dos aspectos o componentes, por un lado el concepto, 

sus transformaciones, sus relaciones con el contexto organizacional y, sus 

implicaciones en la problemática social. Igual de importante son las prácticas o las 

acciones de RSE; como lo proponía Jones (1980), sería muy difícil estudiar 

teóricamente las formas de implementar acciones socialmente responsables, por 

fuera de ellas. Por lo tanto, para lograr tener claridad sobre el concepto, 

independiente de la cantidad de definiciones que se encuentren, es necesario conocer 

lo que se ha planteado sobre el mismo teniendo en cuenta el estudio de las acciones 

como tal, la relación entre lo empírico y lo teórico. (Crespo, 2010, pág. 11) 

  

También para Álvarez & Zamarraga, (2010) es importante que las empresas 

implementen, mantengan y fortalezcan una cultura de RSE en su estrategia, dado que 

los stakeholders están exigiendo, cada vez más, que las organizaciones den cuenta de 

las actividades que llevan a cabo en relación con su responsabilidad social, lo cual 

redunda en beneficios para ella, permitiendo su fortalecimiento y permanencia en el 

mercado. Para ello, es preciso que las organizaciones cuenten con un modelo para la 

elaboración de sus informes que les permita presentar de forma clara, concreta y 

medible las actividades ejecutadas por la organización en las dimensiones 

económica, social y ambiental, y aunque, existen múltiples estructuras, que son 

utilizadas de acuerdo con las necesidades o conveniencia de la organización, las 

empresas han vislumbrado las debilidades y falencias en el tema al momento de 

presentar e informar sobre RSE.  

 

No basta con que las organizaciones sientan la necesidad de llevar a cabo la 

responsabilidad social empresarial e informar sino que es preciso contar con un 

sistema que le permita preparar esta información respondiendo a los objetivos 

propuestos. Es necesario diseñar un modelo que integre variables e indicadores que 

permitan elaborar el informe de sostenibilidad para los diferentes usuarios, además 

que permita realizar una adecuada planeación estratégica, ejecutar evaluaciones y 

control del desempeño de la RSE, y medir y evaluar la gestión social. (Álvarez & 

Zamarraga, 2010, pág. 24) 
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Tabla 1 Beneficios por la incorporación de las RSE en la empresa. 

Dimensión Componentes Beneficios para la empresa 

EXTERNA 

Mercados 

Sociedad 

Derechos 

Humanos 

 Protección y fortalecimiento de la imagen, 

reputación y marca. 

• Diferenciación y distinción de marca en el 

mercado. 

• Atracción y retención de nuevos 

consumidores. 

• Fortalecimiento de la lealtad del consumidor 

hacia la marca del producto o servicio. 

• Aumento de las ventas. 

• Mejor imagen ante los empleados, clientes, 

proveedores y accionistas. 

• Incremento del valor de la empresa. 

• Oportunidad de nuevos negocios 

• Respaldo de las instancias gubernamentales. 

• Confiabilidad y respaldo de los mercados 

financieros e inversionistas. 

• Atracciones de nuevos consumidores e 

inversionistas. 

• Mejores relaciones comunitarias 

• Protección de los activos de la empresa: 

recursos humanos, propiedad, marca y 

reputación. 

• Cumplimiento y respeto de leyes nacionales e 

internacionales. 

• Promoción de los estándares laborales para la 

realización de negocios transparentes y justos. 

• Evitar las sanciones comerciales, campañas 

negativas y boicots. 

• Aumento en la productividad, rendimiento y 

retención del personal. 

• Satisfacción de las preocupaciones sociales 

del consumidor. 

• Mejoramiento de bienestar en la comunidad 

donde opera. 

Fuente: (Vargas & Álvarez, 2011, pág. 12) 

 

Para Zorio, Sierra, & García, (2013) la aparición dentro del panorama empresarial de 

otros grupos de interés, distintos a los accionistas, ha llevado a las empresas a asumir 

el reto de afrontar su responsabilidad social. La elaboración de informes de 

sostenibilidad o de Responsabilidad Social Corporativa les ha permitido, de una 

forma clara, mostrar a la sociedad su compromiso con los aspectos sociales y 

medioambientales. (Zorio, Sierra, & García, 2013, pág. 35) 
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“Existe una clara tendencia alcista en cuanto a la presentación de informes de 

RSC, nótese que el número de empresas que presentan dicho informe se ha 

cuadruplicado en Latinoamérica en tan solo 5 años. El aseguramiento de los 

informes de RSC también ha crecido de igual modo en este período. En nuestra 

opinión, ello es debido al reciente desarrollo de este tipo de políticas de 

información empresarial y al auge que a nivel internacional están tomando 

organizaciones como el GRI”.  

 

2.2 Fundamentación científico técnica 

 

2.2.1 Fundamentación Legal 

 

Las investigaciones realizadas a través de proyectos de investigaciones se deben 

fundamentar en leyes, normativas, reglamentos entre otros, que establezcan el 

desarrollo económico-social de Latinoamérica y del país; así el proyecto 

investigativo se realizará de acuerdo a las bases propuestas dentro y fuera de nuestro 

país. 

 

Tabla 2. Leyes, normativas o reglamentos 

LEYES, 

NORMATIVAS O 

REGLAMENTOS 

ARTÍCULOS FUNDAMENTO 

 

CONSTITUCIÓN 

DE LA 

REPÚBLICA DEL 

ECUA|DOR 

De acuerdo al marco 

legal en el Ecuador 

tenemos la siguiente 

normativa en la cual 

se cita de forma 

expresa, y se 

complementa al 

momento de aplicar 

la Responsabilidad 

Social en las 

empresas. 

 

En el artículo 3 de 

La Constitución de 

la República del 

Ecuador menciona 

lo siguiente: 

 

1. Defender el patrimonio natural y cultural del 

país y proteger el medio ambiente. 

2. Preservar el crecimiento sustentable de la 

economía, y el desarrollo equilibrado y 

equitativo en beneficio colectivo. 

3. Erradicar la pobreza y promover el progreso 

económico, social y cultural de sus 

habitantes. 

 

El Art. 283 de la 

Constitución de la 

República del 

Ecuador indica que: 

El sistema económico es social y solidario; 

reconoce al ser humano como sujeto y fin y 

tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

En el Art. 244. De 

la Constitución de 

la República del 

Ecuador dentro del 

sistema de 

economía social de 

mercado al Estado 

le corresponderá: 

Garantizar  el  desarrollo  de  las  actividades  

económicas,  mediante  un orden  jurídico  e  

instituciones  que  las  promuevan,  fomenten  

y  generen confianza.  Las  actividades  

empresariales  pública  y  privada  recibirán  el 

mismo   tratamiento   legal.   Se   garantizarán   

la   inversión   nacional   y extranjera en 

iguales condiciones. 
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En el Art. 244. De 

la Constitución de 

la República del 

Ecuador dentro del 

sistema de 

economía social de 

mercado al Estado 

le corresponderá: 

 

La  economía  ecuatoriana  se  organizará  y  

desenvolverá  con  la coexistencia   y   

concurrencia   de   los   sectores   público   y   

privado.   Las empresas  económicas,  en  

cuanto  a  sus  formas  de  propiedad  y  

gestión, podrán ser  privadas, públicas, mixtas 

y comunitarias o  de  autogestión. El Estado 

las reconocerá, garantizará y regulará. 

 

En la sección 

segunda del Medio 

Ambiente de la 

Constitución de la 

República del 

Ecuador en su Art. 

86 nos indica que: 

 

El  Estado  protegerá  el  derecho  de  la  

población  a  vivir  en  un  medio  ambiente  

sano  y  ecológicamente equilibrado, que 

garantice un desarrollo sustentable. Velará 

para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza. 

 

 

NORMAS 

INTERNAIONALES 

DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

(NIIF) 

 

La siguiente 

normativa 

direccionará a la 

presentación de los 

estados financieros 

dentro de las 

empresas privadas 

la cual nos dice lo 

siguiente: 

El  objetivo  de  esta  Norma  consiste  en  

establecer  las  bases  para  la  presentación  de 

los estados financieros con propósitos de 

información general, a fin de asegurar que los 

mismos sean comparables, tanto con los 

estados  financieros    de la  misma  entidad  de  

ejercicios  anteriores,  como  con  los  de  otras  

entidades  diferentes. 

PLAN 

NACIONAL 

DEL BUEN 

VIVIR 

2013-2017 

 

En el objetivo 5 del 

Plan Nacional para 

el Buen Vivir nos 

habla acerca de: 

 

Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

 

Plan Nacional para 

el Buen Vivir en el 

objetivo 7 nos habla 

acerca de: 

 

Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental territorial 

y global 

 

LEY DE 

ECONOMÍA 

POPULAR Y 

SOLIDARIA 

RO. 4887 
2011 

El Art. 2 de la Ley 

de Economía 

Popular y Solidaria 

indica que: 

Se excluyen también las empresas que integran 

el sector privado, sean individuales o 

constituidas como sociedades de personas o de 

capital, que tengan como objeto principal la 

realización de actividades económicas o actos 

de comercio con terceros, con fines lucrativos 

y de acumulación de capital. 

 

Ley Orgánica de 

Economía Popular 

y Solidaria R.O. 

444 2011 

Disposición general segunda 

Las organizaciones sujetas a esta Ley 

incorporarán en sus informes de gestión, el 

balance social que acreditarán el nivel de 

cumplimiento de los principios y sus objetivos 

sociales, en cuanto a la presentación de su 

identidad, incidencia en el desarrollo social y 

comunitario, impacto ambiental, educativo y 

cultural. 

Instituto de 

Economía Social 

y Solidaria 

 

El instituto de Economía Social y Solidaria es 

la unidad técnica de supervisión y control de 

las organizaciones de la economía popular y 

solidaria con personalidad jurídica de derecho 

público y autonomía, que busca el desarrollo 
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estabilidad, solidez y correcto funcionamiento 

del sector económico popular y solidario. 

Modelo de 

Balance Social 

2008 

 

Considerada una metodología de 

cuanti/cualificación como herramienta integral 

que considera todos los aspectos y campos 

sobre los cuales actúa una organización dentro 

de un sistema socio-económico, prevaleciendo 

el trabajo sobre el capital 

Elaborado: La autora 

 

 

Modelos De Gestión 

 

La presente investigación también se fundamentará en los siguientes modelos de 

gestión.  

 

La Organización Internacional de Normalización emitió una normativa a partir del 

año 2006, en la cual se fundamenta ciertas instituciones del Ecuador, la cual hace 

referencia a lo siguiente: 

 

Tabla 3. Está estructurada bajo siete principios de RSE 

PRINCIPIOS CONCEPTO 

Rendición de 

cuentas 

La rendición de cuentas es fundamental para poder llevar a cabo una 

correcta integración de la RS. La ISO 26000 invita a la organización a 

rendir cuentas por los impactos económicos, sociales y ambientales de 

su actuación, lo cual también implica asumir responsabilidad por sus 

impactos negativos y el compromiso de tomar las medidas pertinentes 

para repararlos y evitar repetirlos.  

 

Transparencia 

El argumento de que las organizaciones deben operar con transparencia 

ha ido ganando relevancia en el ámbito de la RS. La ISO 26000 

aconseja a las organizaciones ser transparentes en aquellas actividades 

que desarrolla y afectan a la sociedad y al medio ambiente. La 

organización debe emitir la información requerida incluso la protegida 

por la propiedad intelectual, siempre y cuando este no afecte en sus 

obligaciones legales. 

Comportamiento 

Ético 

Las RS de una organización tienen mucho que ver con la ética de su 

comportamiento. Por ello, la ISO 26000 postula que, para tener un 

impacto verdaderamente positivo en el desarrollo sostenible, la 

organización debería regirse por criterios de honestidad, equidad e 

integridad, lo cual nos indica que las empresas no solo se regirán en 

producir económicamente, sino fomentar la integración social y medio 

ambiental, eliminando los aspectos negativos. 

Respeto a los 

intereses de las 

partes interesadas 

Las empresas deben respetar los intereses de las partes interesadas y 

colaborar con las partes que forman partes del entorno de las 

organizaciones.  La ISO 26000 recomienda tener en cuenta a estos 

grupos de interés a la hora de operar y tomar decisiones. 

Respeto al 

principio de 

legalidad 

La ISO 26000 aconseja respetar el principio de legalidad o supremacía 

del derecho, lo que pasa por reconocer que ningún individuo u 

organización tiene la potestad de actuar fuera de la ley.  
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Respeto a la 

normativa 

internacional de 

comportamiento 

La ISO 26000 invita a respetar la normativa internacional de 

comportamiento aun cuando la normativa nacional, a la que esté sujeta, 

no contemple las salvaguardas sociales y medioambientales.  

Respeto a los 

derechos 

Humanos 

El respeto de los derechos humanos es inviolable en cualquier parte del 

mundo, las RS deben respetar por encima de todo los derechos humanos 

a nivel empresarial y fuera de ella. 

Elaborado por: La autora 

 

Además de ser una norma no certificable y proporciona las directrices para 

establecer, implementar, mantener y mejorar las RSE, esta es la norma más 

imprescindible e importante que se utiliza en Ecuador para la aplicación de las RSE 

en las empresas. 

 

Social Acconuntability International (SAI) emitió una norma en la cual menciona lo 

siguiente: 

La norma está enfocada en nueve áreas esenciales: trabajo infantil, trabajo 

forzado, salud y seguridad, libertad de asociación, discriminación, medidas  

disciplinarias, horario de trabajo, remuneración, implementación eficiente de 

un sistema de gestión y revisión de conformidad continúa con SA 8000. 

Foroética organización creada en 1999 (SGE) en España la cual emitió una norma la 

cual: 

Está constituida de seis capítulos y está estructurada en nueve áreas de gestión: 

alta dirección, clientes, proveedores, personas que trabajan para la 

organización, entorno social y ambiental, inversores, competencia, 

administraciones  públicas.   

 

Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI) emitió un instrumento de 

gestión el cual está estructurado de la siguiente manera: 

 

Está estructurado por dos áreas 

 

Área interna: Se refiere a las respuestas y acciones de la empresa hacia sus 

trabajadores en: características socio-laborales, servicios sociales, integración y 

desarrollo. 
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Área externa: Se refiere al cumplimiento de la RS con los demás interlocutores 

sociales con que se tiene relación, clasificándolos en: relaciones primarias, 

relaciones con la comunidad, relaciones con otras instituciones 

 

La Comisión Europea (CCE, 2001) emitió una norma en la cual menciona lo 

siguiente: 

 

Está basada en principios de: Reconocimiento de la naturaleza voluntaria de la 

RSE; Prácticas de responsabilidad social: creíbles y transparentes; focalización 

en las actividades en las que la intervención de la comunidad aporte un valor 

añadido; Enfoque equilibrado y global de la RSE que incluya los aspectos 

económicos, sociales y ecológicos, así como los intereses de los consumidores; 

Atención a las necesidades y características de las pequeñas y medianas 

empresas; Apoyo y coherencia con los acuerdos internacionales existentes 

(normas fundamentales del trabajo adoptadas por la OIT, directrices de la 

OCDE para las empresas multinacionales) 

 

Busca definir los medios para desarrollar una asociación con vistas a la instauración 

de un marco europeo para la promoción de la RSE. 

 

Según Bandeira & López (2012), para el caso ecuatoriano la legislación vigente está 

direccionada a cuatro dimensiones que pasan transversalmente por los cuerpos 

legales que a continuación se cita. Estas cuatro dimensiones son las siguientes: 

 

1. Las que vinculan la relación con el medio ambiente. 

2. Las que median entre el Estado, la sociedad y la empresa – terceras personas 

3. Las que regulan a los clientes / usuarios – público externo- y la empresa. 

4. Y las que intervienen en la relación trabajador – público interno- y empresa. 

 

La Responsabilidad Social 

 

Hacia finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, y como 

consecuencia de la constatación de la creciente importancia de la empresa en el 
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entorno socioeconómico, toma cuerpo con fuerza la doctrina relativa a la existencia 

de una responsabilidad social empresarial, que parte de la apreciación del 

trascendental papel que la empresa desempeña en el contexto social y del 

considerable impacto de sus actuaciones. (Reyno, 2006) 

 

A  medida  que  las  propias  empresas  se  enfrentan  a  los  retos  de  un  entorno  en 

mutación en el contexto de la mundialización y, en particular, del mercado  interior, 

aumenta  su  convencimiento  de  que  la  responsabilidad  social  puede  tener  un  

valor económico directo. Aunque la responsabilidad principal de las empresas 

consiste en generar beneficios, pueden contribuir al mismo tiempo al logro de 

objetivos sociales y medioambientales, integrando la responsabilidad social como 

inversión estratégica en  el  núcleo   de  su   estrategia  empresarial,   sus   

instrumentos  de  gestión   y  sus actividades. (CCE, 2001) 

 

En el origen de la teoría sobre la responsabilidad social de la empresa se sitúa la 

discusión sobre cuál es la función de la empresa en la sociedad y si dicha función es 

meramente económica o tiene un alcance mayor. La consideración tradicional de esta 

función entiende que la empresa, en el desarrollo de su actividad económico-

productiva, cumple implícitamente una función social centrada en su contribución a 

los objetivos generales de la política económica, como metas expresivas del grado de 

bienestar económico y social deseable por la comunidad“ (Castro, 1982). 

 

Filantropía, ciudadanía corporativa y RSE 

 

Los autores Vives & Vara (2011) nos dicen que: las actividades empresariales 

filantrópicas tienen su lado bueno y su lado malo. Lógicamente, desde el punto de 

vista social, el colectivo que recibe una donación o una aportación en especie se ve 

beneficiado a corto plazo. En algunos casos se trata simplemente de una ayuda para 

dar el necesario primer paso. De esta manera, no se construyen las capacidades 

necesarias para la autosuficiencia, además de que, desde el punto de vista social, esto 

puede no ser sostenible e incluso se pueden crear relaciones de dependencia nada 

recomendables. (Vives & Vara, 2011) 
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Conceptualización de la responsabilidad social 

 

Por su parte Torresano, (2012) se refiere específicamente en Ecuador, este ámbito 

toma importancia en la agenda de lo público y de lo privado, desde algunas 

perspectivas y dimensiones igualmente plurales. En el 2005 se estableció, formal y 

jurídicamente, el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social, más 

conocido como CERES, iniciando con ello un hito importante en la evolución de la 

Responsabilidad Social en el país. (Torresano, 2012) 

 

El estudio sobre la Responsabilidad Social de empresas del Ecuador, publicado 

recientemente, nos arroja resultados del levantamiento realizado en un total de 743 

empresas, 118 entrevistas a entidades gubernamentales y 140 entrevistas en 

organizaciones de la sociedad civil, existe un conocimiento heterogéneo de que 

nombre atribuir a prácticas socialmente responsables. Los más utilizados son 

Responsabilidad Social (43%), Responsabilidad Social Corporativa (7%) y 

Responsabilidad Social Empresarial (27%). Se observa en estos resultados que hay 

6% que utilizan otros términos para esta definición y 1% llama de Responsabilidad 

Corporativa y Sostenibilidad. 

 

En el levantamiento realizado por la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, 

sobre la percepción del ecuatoriano frente a la Responsabilidad Social de las 

empresas, cuyo informe fue publicado en 2012, se observa que de manera espontánea 

el concepto no está claro para el grupo de ecuatorianos encuestado. Según el 

documento, el 24% piensa que la empresa es socialmente responsable cuando cumple 

con las leyes y obligaciones, y el 17% especifica que este cumplimiento debe ser 

estricto en términos de derecho laboral; mientras, el 19% atribuye la Responsabilidad 

Social al cuidado del entorno y otro 17% al cuidado especifico del medio ambiente. 

(Torresano, 2012) 

 

Por otro lado él CONSORCIO ECUATORIANO PARA LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL (2015) ha adoptado el concepto difundido por la red de Responsabilidad 

Social Fórum Empresa, de la que forman parte distintas organizaciones que fomentan 

la institucionalización de la Responsabilidad Social en las Américas: (CERES, 2015) 
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“Una nueva forma de hacer negocios, donde la empresa gestiona sus 

operaciones teniendo en cuenta lo económico, social y ambiental, reconociendo 

los intereses de distintos públicos con los que se relaciona, como los 

accionistas, los colaboradores, la comunidad, los proveedores, los clientes, 

considerando el medioambiente y las generaciones futuras”. 

 

Este concepto fue adoptado como un modelo de gestión que permite a las empresas 

realizar estrategias de sustentabilidad en un país en vía de desarrollo como es 

Ecuador, lo cual le permitirá tener estrechas relaciones con empresas nacionales e 

internacionales. 

 

El libro Verde de la COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2001) 

emitió un concepto sobre la responsabilidad social lo cual lo define de la siguiente 

manera: (CCE, 2001) 

 

La Responsabilidad Social debe ser más que cumplimiento pleno de sus 

obligaciones legales, más bien debe ser seguido de inversión en “el capital 

humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores” y se sugiere que se 

puede aumentar la competitividad de las empresas, así como su productividad. 

 

La norma ISO 26000 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 

ESTANDARIZACIÓN (2010) conceptualizó a la responsabilidad social de las 

organizaciones de la siguiente forma: 

 

“Es la responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones 

y actividades en la sociedad y en el medioambiente, a través de un 

comportamiento transparente y ético que es consistente con el desarrollo 

sustentable y el bienestar de la sociedad; toma en cuenta las expectativas de los 

Stakeholders; cumple con las leyes aplicables y es consistente con las normas 

internacionales de comportamiento y está integrado a través de toda la 

organización”. (OIE, 2010) 
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La Responsabilidad Social De Las Empresas 

 

Tabla 4. Etapas del concepto de la responsabilidad social 

Primera Etapa 

Filosófica 

(Década de los 

sesenta) 

Segunda Etapa 

Filosófica 

(Década de los 

setenta) 

Tercera  Etapa 

Filosófica 

(Década de los 

ochenta) 

Tercera  Etapa 

Filosófica 

(Década de los 

noventa) 

La 

responsabilidad 

social 

empresarial ha 

transcurrido 

como una 

corriente en esta 

etapa. 

Una etapa en la que 

se especificaron las 

responsabilidades de 

las empresas y se 

trasladó el discurso 

filosófico a la gestión 

empresarial. 

En esta etapa se 

integra el discurso 

socialmente 

responsable a la 

dirección estratégica a 

través de la teoría de 

los stakeholders. 

Ya no se considera a 

la responsabilidad 

social empresarial 

como un fenómeno 

aislado dentro de la 

empresa sino que 

atraviesa 

transversalmente a las 

diferentes áreas de la 

organización. 

Fuente: Dossier sobre las RSE (Dossier, 2011) 

 

Keith Davis sostiene que la responsabilidad social “es la obligación de una empresa, 

más allá de lo que exige la ley y la economía de perseguir metas a largo plazo que 

sean buenos para la sociedad”. 

 

Para Ressel y Coppini (2012) la responsabilidad social “es una temática de toda la 

ciudadanía, que no solamente es incumbencia de los empresarios sino también de 

gobernantes y gobernados nadie puede sentirse excluido de este concepto que es 

integral” (p.6). 

 

Colombina por su parte sostiene que “la principal responsabilidad social de una 

empresa es realizar su gestión económica con eficiencia y ello implica el 

aprovechamiento óptimo de los recursos que dispone y la obtención de un valor 

económico añadido que le permita compatibilizar los objetivos de carácter 

económico y social”. 

 

Según la Unión Europea la Responsabilidad Social Empresarial; “es la preocupación 

voluntaria por parte de las empresas, de los aspectos sociales y medioambientales en 

sus operaciones comerciales y en las relaciones con el ambiente interno y externo”. 
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El Foro de Expertos como se citó en (Morrós & Vidal, 1995) ha consensuado sobre 

el concepto de la responsabilidad social de la empresa: 

 

Una empresa es socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente a 

las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de 

interés. La RSE se refiere a cómo las empresas son gobernadas respecto a los 

intereses de sus trabajadores, sus clientes, proveedores, sus accionistas y su 

impacto ecológico y social en la sociedad en general, es decir, a una gestión de 

la empresa que respeta a  todos sus grupos de interés y supone un 

planteamiento de tipo estratégico que debe formar parte de la gestión cotidiana 

de la toma de decisiones y de las operaciones de toda la organización, creando 

valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de las 

ventajas competitivas duraderas. 

 

Para (Alberto, 2005) una empresa responsable es aquella que realiza “operaciones 

empresariales responsables” en las distintas actividades propias de negocio y además, 

realiza “acciones de responsabilidad social”. En este sentido estamos hablando que la 

responsabilidad social es un componente de ser empresa responsable (p.17). 

 

Pintado y Sánchez dicen que: la responsabilidad social corporativa se constituye de 

esta forma como una herramienta de gestión que contribuye a la eficiencia 

empresarial, ya que, tal y como señalan diferentes estudios, aporta mejores resultados 

financieros en las compañías, al tiempo que éstas se fortalecen en el mercado y son 

percibidas de manera más positiva por los ciudadanos. (Pintado & Sánchez, 2013, 

pág. 150) 

 

Además Herrera (2011)  nos manifiesta que: el concepto de la responsabilidad social 

empresarial se corresponde con una visión integral de la sociedad y del desarrollo, 

que entiende que el crecimiento económico y la productividad están asociados con 

las mejoras en la calidad de vida de la gente. (Herrera, 2011, pág. 32) 

 

Baltera y Díaz (2005) dicen que: la responsabilidad social empresarial o corporativa 

(RSE), es un estilo de gestión  empresarial, que reconoce e incorpora la relación de 
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permanente interdependencia  que existe entre la empresa y sus interlocutores, cuyos 

intereses asume para el mutuo beneficio. Para tal fin, la empresa debe armonizar en 

su actividad de producir, la de la rentabilidad económica con los derechos humanos y 

laborales, con el bienestar social y con la protección ambiental. De este modo, y 

conjuntamente con la sociedad civil y el Estado, la empresa asume un rol 

fundamental en el proceso destinado a lograr una sociedad más justa y sustentable. 

(Baltera & Díaz, 2005, pág. 19) 

 

Por su parte el Libro Verde de la COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES 

EUROPEAS (2001)  nos da una pauta de lo que se refiere la responsabilidad social 

en las empresas. 

 

La mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las empresas entienden 

este  concepto  como  la  integración  voluntaria,  por  parte  de  las  empresas,  de  

las preocupaciones sociales  y medioambientales en sus operaciones  comerciales  y 

sus relaciones con sus interlocutores. 

 

Ser   socialmente   responsable   no   significa   solamente   cumplir   plenamente   las 

obligaciones  jurídicas,  sino  también  ir  más  allá  de  su  cumplimiento  invirtiendo 

«más»  en  el capital  humano,  el  entorno  y  las  relaciones  con  los  interlocutores.  

La  aplicación  de normas  más  estrictas  que  los  requisitos  de  la  legislación  del  

ámbito  social,  por ejemplo   en   materia  de   formación,   condiciones   laborales  o   

relaciones   entre   la dirección   y   los   trabajadores,   puede   tener   también   un   

impacto   directo   en   la productividad.  Abre  una  vía  para  administrar  el  cambio  

y  conciliar  el  desarrollo social con el aumento de la competitividad. (CCE, 2001) 

 

A pesar de que, hasta ahora, el fomento de la responsabilidad social ha correspondido 

fundamentalmente a algunas grandes empresas o sociedades multinacionales, ésta es 

importante en todos los tipos de empresa y todos los sectores de actividad, desde las 

PYME a las empresas multinacionales.  
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Responsabilidades Filantrópicas

"Ser un buen ciudadano corporativo"

Contribuir con recursos a la comunidad

Responsabilidades Éticas

"Ser ético"

Cumplir con los principios y normas éticas aceptadas por la sociedad

Responsabiilades Legales 

"Cumplir con la Ley"

Estar de acuerdo con las leyes

Responsabiliades Económicas

Generara recursos para retribuir a los accionistas, pagar a los trabajadores, entre 
otros.

El aumento  de su puesta en práctica en las pequeñas y medianas empresas, incluidas 

las microempresas, es fundamental, porque son  las  que  más  contribuyen  a  la  

economía  y  a  la  creación  de  puestos  de  trabajo. 

Aunque  muchas  PYME  ya  han  asumido  su  responsabilidad  social,  sobre  todo  

a través de su participación a  nivel local,  una  mayor  sensibilización  y un apoyo  

más importante  a  la  difusión  de  las  buenas  prácticas  podría  contribuir  a  

fomentar  la responsabilidad social entre este tipo de empresas. Las cooperativas de 

trabajadores y los  sistemas  de  participación,  así  como  otras  formas  de  empresas  

(cooperativas, mutualistas   o   asociativas)    integran   estructuralmente    los   

intereses   de   otros interlocutores y asumen espontáneamente responsabilidades 

sociales y civiles. 

 

Figura 1. Pirámide de Carroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dossier sobre las RSE. (Dossier, 2011) 

 

 

Responsabilidades Económicas 

 

Constituyen la base de la pirámide y son entendidas como la producción de bienes y 

servicios que los consumidores necesitan y desean. Como compensación por la 
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entrega de estos bienes y servicios, la empresa debe obtener una ganancia aceptable 

en el proceso. (Dossier, 2011) 

 

Esta dimensión se considera la base desde la cual parte las siguientes dimensiones 

debido a los datos cuantitativos proporcionados, más no por ser la de mayor 

relevancia. A partir del modelo GRI establece que esta dimensión abarca el impacto 

de las organizaciones en cuanto a la situación económica de  los grupos de interés así 

como del sistema a nivel nacional local e internacional. (GRI, 2015, pág. 70) 

 

Responsabilidades Legales 

 

Tienen que ver con el cumplimiento de la ley y de las regulaciones estatales, así 

como con las reglas básicas según las cuales deben operar los negocios. (Dossier, 

2011) 

 

Responsabilidades Éticas 

 

Se refieren a la obligación de hacer lo correcto, justo y razonable, así como de evitar 

o minimizar el daño a los grupos con los que se relaciona la empresa. Estas 

responsabilidades implican respetar aquellas actividades y prácticas que la sociedad 

espera, así como evitar las que sus miembros rechazan, aun cuando éstas no se 

encuentren prohibidas por la ley. (Dossier, 2011) 

 

Responsabilidades Filantrópicas 

 

Comprenden aquellas acciones corporativas que responden a las expectativas 

sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Estas acciones incluyen el 

involucramiento activo de las empresas en actividades o programas que promueven 

el bienestar social y mejoren la calidad de vida de la población. (Dossier, 2011) 

 

Tabla 5. Beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial 

ÁMBITO BENEFICIOS 

COMERCIAL  

 

Reputación e imagen positiva (Islas, Arribas, 2012)  

Fidelidad de los clientes (Pamies, 2003) 

Posicionamiento y diferenciación de marca (Muñoz, 2000) 
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Acceso a nuevos mercados (Execyl, 2006) 

FINANCIERO  

 

Atracción de inversiones (Alonso, 1999)  

Reducción de costos de operación (Emerson, 2003) 

Incremento de ventas (Fornero, 2003) 

Rentabilidad de largo plazo (Herrera, 2010) 

Disminución de la percepción del riesgo para posibles inversores 

(Claver, Rienda, Quer, 2009) 

LABORAL  

 

Reducción de ausentismo (Valencia, Pérez, 2006) 

Incremento del nivel de motivación para desarrollar tareas (Cruz, 

2005) 

Compromiso en el trabajo (no sólo por obtener una compensación 

económica) (Chiang, Nuñez, Martín, Salazar, 2010) 

Productividad laboral (Gómez, 2008) 

Captación y retención de talentos (Estrada, 2012) 

MEDIOAMBIENTAL  

 

Reducción de costos de producción (disminución de desechos) (Pérez, 

Górriz, Guillem, García, 2007) 

Eficiencia en el uso de recursos (PNUMA, 2013) 

Calidad e innovación en productos (Borja, Ramírez, 1999) 

SALUD Y 

EDUCACIÓN 

Desarrollo sostenible incluyendo salud y bienestar en la sociedad 

(ISO 26000) 

LEGAL Disminución de costos por el respeto a la legislación (Emerson, 2003) 

Mejora las relaciones con la autoridad (Burgos, 2008) 

 

Dimensión interna 

 

La responsabilidad social empieza a trabajar con una inversión principalmente en los 

recursos humanos, de la empresa debido a que las prácticas sociales empiezan por 

estos recursos, también la responsabilidad social está ligado a las prácticas 

respetuosas con el medio ambiente y su inversión radica en la implementación en su 

producción los recursos naturales que aseguren el respeto al medio ambiente. 

 

Como parte de la dimensión interna de la responsabilidad social empresarial 

tenemos: 

 

Gestión de Recursos Humanos 

 

La gestión de recursos humanos dentro de una empresa es imprescindible, ya que es 

uno de los motores por los cuales se desarrolla las actividades diarias de una 

empresa, es por esto que la contratación del personal debe ser parcial con prácticas 

responsables que permitan tener personal idóneo para que este se convierta en un 

beneficio para la empresa. 
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Actualmente,  uno  de  los  desafíos  más  importantes  a  los  que  se  enfrentan  

las empresas  es  atraer  a  trabajadores  cualificados  y  lograr  que  

permanezcan  a  su servicio.  En  este  contexto,  las  medidas  pertinentes  

podrían  incluir  el  aprendizaje permanente, la responsabilizarían de los 

trabajadores, la mejora de la información en la empresa, un mayor equilibrio  

entre trabajo, familia  y ocio,  una  mayor  diversidad de recursos humanos, la 

igualdad de retribución y de perspectivas profesionales para las mujeres, la 

participación en los beneficios o en el accionariado de la empresa y la 

consideración de la capacidad de inserción profesional y la seguridad en el 

lugar de trabajo.   El   seguimiento   y   la   gestión   activos   de   los   

trabajadores   de   baja   por incapacidad laboral o accidente se traducen 

también en un ahorro de costes. (CCE, 2001) 

 

Ambiente laboral 

 

El ambiente laboral en una empresa es de gran importancia, ya que de acuerdo a su 

estado emocional del personal dentro de las instalaciones del trabajo será su 

desenvolvimiento en sus actividades, como también el ambiente laboral adecuado 

ayuda a que no exista la rotación excesiva de personal. 

 

El medio ambiente se entiende como la parte de tiempo y espacio que el 

hombre va a dedicar a la actividad laboral y en la que realiza todas las 

funciones de interrelación de su organismo en un entorno laboral correcto 

(Menéndez, y otros, 2009). 

 

Adaptación al cambio 

 

En cuanto a la adaptación al cambio dentro de las empresas privadas se refiere a que 

existirá “Una reorganización, reestructuración, transformación, son términos que 

pueden esconder tras de sí decisiones que afecten directamente a los trabajadores” 

(Carneiro, 2004, pág. 110). Es por esto que debe existir la motivación adecuada hacia 

los trabajadores ya sea con proyectos de innovación, reciclaje entre otros proyectos 
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que ayuden a buscar el equilibrio en los trabajadores y las actividades asignadas a 

reestructuración, para de esta manera aumentar la productividad de las empresas. 

 

Reestructurar desde un punto de vista socialmente responsable significa 

equilibrar y tener en cuenta los intereses y preocupaciones de todos los 

afectados por los cambios y las decisiones. En la práctica, la forma es a 

menudo tan importante como el fondo para el éxito de las reestructuraciones. 

En particular, conviene buscar la participación y la implicación de todos los 

afectados mediante una información y una consulta abiertas. Además, las 

reestructuración debe prepararse bien identificando los riesgos más 

importantes, calculando todos los costes directos e indirectos de las estrategias 

y medidas alternativas, y evaluando todas las opciones que permitirían reducir 

los despidos necesarios. (CCE, 2001) 

 

Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales 

 

La preservación del medio ambiente por las empresas privadas y públicas cada vez es 

más fructífera debido, a que todas las instituciones son inmiscuidas no solo ciertas 

empresas, ya que todas deben colaborar con el medio ambiente como afirma 

Carneiro (2004): 

 

Es una responsabilidad social, presente y futura, la atención activa y la 

prevención en materia de impacto ambiental así como la utilización correcta de 

los recursos naturales. (pág. 115) 

 

Es así que no solo existe el apoyo e iniciativa de la Unión Europea a nivel 

internacional obteniendo certificados que avalen el correcto funcionamiento de la 

gestión ambiental, sino también en Ecuador tenemos al Ministerio del Ambiente el 

cual es encargado de evaluar las diferentes empresas y otorgar los certificados 

ecuatoriana medioambiental conocido como “Punto Verde”. 

La empresa Empresa Gestión de recursos naturales, (2016) manifiesta que:    
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“El impacto ambiental sobre los recursos naturales se define como las acciones 

que provocan una disminución de las capacidades del medio ambiente y de los 

recursos naturales, tales como los recursos naturales renovables y recursos 

naturales no renovables”. 

 

Las empresas del sector productivo de calzado de Cevallos se verán en la obligación 

de preservar el medio ambiente, una vez que conozcan el gran significado que 

representa la responsabilidad social empresarial, ellos serán empresas responsables 

debido a que son empresas con más consumo de los recursos naturales, dentro de la 

provincia de Tungurahua. 

 

Dimensión Externa 

 

La dimensión externa básicamente se enfoca a la cadena productiva que lleva la 

empresa, y es por ello que tanto los códigos éticos empresariales con normativas 

internas, deben estar creadas responsablemente al cuidado del medio ambiente, con 

prácticas netamente desarrolladas con responsabilidad para el desarrollo económico y 

social, además de tener una conexión directa entre la responsabilidad social y la 

comercialización de sus productos con clientes, accionistas, proveedores, 

contratistas, etc. Como también con la sociedad y principalmente con el Estado.  

 

Comunidades locales 

 

La  responsabilidad  social  de  las  empresas  abarca  también  la  integración  

de  las empresas  en  su  entorno  local,  ya  sea  a  nivel  europeo  o  mundial.  

Las empresas contribuyen al desarrollo  de  las comunidades en que  se  

insertan,  sobre  todo  de  las comunidades  locales,  proporcionando  puestos  

de trabajo,  salarios  y prestaciones,  e ingresos fiscales. (CCE, 2001, pág. 12) 

 

Para Morrós & Vidal, (1995) las empresas se benefician de las actividades 

relacionadas con la comunidad donde están operando porque: 

 Mejora la imagen de la marca o de la empresa, 
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 Incrementa su notoriedad, 

 Comunica un mensaje de empresa sensible, 

 Amplía su público y/o mercado, 

 Se relaciona con el sector público y con la sociedad civil organizada. 

 

Las empresas de calzado de Cevallos se han beneficiado desde años pasados de 

varias personas que conocen del arte de elaborar calzado de excelente calidad es por 

ello que es necesario que tengan una relación amplia con la comunidad cevallense 

porque aparte de ser parte de la mano de obra dentro de las empresas, la comunidad 

es una de las principales consumidoras de calzado, tratando así que la economía 

circule dentro de la misma ciudad ayudando a las empresas de calzado grandes y 

pequeñas. 

 

Según Mórros y Vidal (1995) mencionan que: las grandes empresas son al mismo 

tiempo socios comerciales de las empresas más pequeñas, ya sea en calidad de 

clientes, proveedores, subcontratistas o competidores. Las empresas deben ser 

conscientes de que sus resultados finales a lo largo de toda su cadenas de producción. 

(pág. 80) 

 

Las empresas socialmente responsables deben establecer relaciones fuertes y 

duraderas con clientes, proveedores, accionistas, socios y consumidores, puesto que 

esto ayudará a que la empresas tenga una sustentabilidad económicamente 

productiva, esto debe llevarse a cabo realizando prácticas comerciales saludables 

para que pueda la empresa ofrecer seguridad, fiabilidad y servicios superiores y 

duraderos con productos de calidad óptima, para que de esta manera se pueda 

expandir el mercado laboral de las empresas. 

 

Derechos Humanos 

 

Una   de   las   dimensiones   de   la   responsabilidad   social   de   las   empresas   

está estrechamente vinculada a los derechos humanos, sobre todo por lo que respecta 

a las actividades internacionales y las cadenas de suministro  mundiales. Esto  se 

reconoce en instrumentos internacionales, como  la  Declaración tripartita  de  la  
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OIT  sobre  los principios y derechos fundamentales en el trabajo ( ILO Declaration 

on Fundamental Principles  and  Rights  at  Work )  y  las  Directrices  de  la  OCDE  

para  las  empresas multinacionales  (OECD  Guidelines  for  Multinational  

Enterprises).  Los  derechos humanos son una cuestión muy compleja que plantea 

problemas políticos, jurídicos y éticos. (CCE, 2001, págs. 14-16) 

 

La implantación y el ejercicio de la responsabilidad social en la empresa,  

necesariamente requiere de la participación decidida de los trabajadores como 

uno de sus públicos interesados (stakeholders) más cercanos y directamente 

vinculados al proyecto empresarial. En efecto, los trabajadores deben 

involucrarse en todas las etapas de la responsabilidad social, desde la 

definición de ésta, pasando por la instalación hasta su implantación definitiva y 

funcionamiento pleno. Desde la definición más aceptada de la responsabilidad 

social y que hemos adoptado en este estudio, el trabajador es un actor principal 

en este proceso y no se entendería la práctica de responsabilidad social en las 

empresas, sin la incorporación y decidida participación de todos ellos. (Baltera, 

Pablo, 2007, pág. 109) 

 

NACIONES UNIDAS nos manifiesta que: El segundo principio es la 

responsabilidad que tienen las empresas de respetar los derechos humanos. El 

fundamento de este principio está en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y se ha desarrollado cada vez más en tratados y convenios sobre temas 

como la no discriminación y los derechos laborales y ambientales. “Respetar los 

derechos humanos significa básicamente no infringir los derechos de los demás, es 

decir, no causar perjuicios”, dice el citado Representante sobre la cuestión de los 

derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. 

(Posso, 2009) 

 

Tabla 6. Grupos de Interés 

TIPOS DE 

GRUPOS DE 

INTERÉS 

DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS 

INTERNOS 
Accionistas/ 

Propietarios 

Poseen participaciones en la propiedad de la empresa: 

accionistas dominantes y minoritarios, individuales e 

institucionales. 

Incluye empleados accionistas. Los accionistas que 
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buscan rentabilidad a corto plazo son considerados 

grupos de interés externo. 

Empleados 

Realizan su trabajo dentro de la entidad, con contrato 

laboral o profesional y reciben una retribución 

dineraria o en especie: Directivos y no directivos. 

Incluye trabajadores empleados por medio de 

empresas intermediarias. Representación frecuente a 

través de sindicatos. 

 

EXTERNOS 

Clientes 

Consumidores o usuarios de productos y servicios. 

Grupos hacia el que se orienta la explotación del 

negocio. 

Proveedores 

Aportan trabajos, productos y servicios sin pertenecer 

a la empresa, en ocasiones de manera exclusiva. 

Incluye trabajadores o profesionales que facturan sus 

servicios, al no estar ligados por medio de contrato 

laboral. 

Competidores 

Empresas del mismo sector que frecen productos o 

servicios similares a los producidos por otra empresa. 

Alianzas de competidores. 

Agentes sociales 

Grupos de interés públicos que pueden influir de 

manera determinante en la gestión de la empresa: 

sindicatos de trabajadores, asociaciones de 

consumidores, organizaciones empresariales, etc. 

Grupos de opinión: medios de comunicación analistas, 

ONGs. 

Mercado de valores. 

Administraciones 

Públicas 

Poderes públicos de la unión Europea, e Estado, las 

Comunidades Autónomas y las administraciones 

locales con potestad para configurar el marco jurídico 

en que las organizaciones deben desarrollar sus 

actividades. 

Comunidad local 

Conjunto de entidades de iniciativa pública o privada 

del entorno local de la empresa: Iglesias, asociaciones 

vecinales y de otros tipos, fundaciones, partidos 

políticos. 

Sociedad y público 

en general 

Personas, organizaciones y consumidores en general, 

que aun no teniendo en general una relación directa 

con la organización, pueden influir en ella. 

Medio ambiente y 

generaciones futuras 

Entorno físico natural incluido el aire, el agua, la 

tierra, la fauna, los recursos no renovables, así como el 

patrimonio cultural y artístico. 

Relación con el concepto de legado de generaciones 

futuras. 

Fuente: MBA, Reyno Manuel, Responsabilidad Social Empresarial (Reyno, 2006) 
 

En conclusión la responsabilidad social es un modelo de gestión que permitirá a las 

grandes y pequeñas empresas, desarrollar una economía sustentable con visión a 

abrir fronteras y expandir sus negocios hacia otros países. 

 

Pero que además se comprometen a ser responsables socialmente, lo cual es muy 

beneficioso no solo para la empresa sino para la sociedad y el Estado ya que a través 
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de esta gestión las empresas podrían optar por realizar grandes donaciones que sean 

de progreso para el país. 

 

También cabe recalcar que esta gestión ayudará a que las empresas sean socialmente 

responsable con el medio ambiente, lo cual es beneficioso para el mundo entero, ya 

que existirá menos contaminación ambiental y por ende las empresas crearán 

proyectos que ayuden al sustento de los recursos naturales y ambientales. 

 

Contabilidad  

 

Aun en el siglo XXI no se ha llegado a un consenso entre varios autores de la 

definición de la contabilidad ya que para unos será la ciencia debido a métodos 

contables que tiene inmerso, para otros la técnica o arte de registrar transacciones de 

aspectos económicos de una empresa. 

 

Así por ejemplo Jorge Tua como se citó en  Niño & García, (2003) no establece 

exactamente una definición de la contabilidad, para nuestro análisis resultan 

fundamentales los cuatro elementos que él estima deberían estar presentes: 

 

1. Vinculación económica 

2. Utilidad al servicio de los usuarios en la toma de decisiones  

3. Contenido financiero y social como consecuencia de la responsabilidad social de 

la unidad económica 4. Carácter de disciplina formalizada y científica. (Niño & 

García, 2003) 

 

La definición que aporta (Martínez R. , 2008, pág. 9) la Contabilidad identifica, 

evalúa, registra y produce cuadros-síntesis de información. La contabilidad tiene 

como principal misión el proporcionar una información adecuada y sistemática del 

acontecer económico y financiero de las empresas. 

 

Para (Horngren, Harrison, & Bamber, 2003) “la contabilidad es el sistema de 

información que mide las actividades de las empresas procesa esa información es 

estados (informes) y comunica los resultados a los tomadores de decisiones” (p.5). 
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En cambio para Fowler, (1994) considera que la contabilidad es una disciplina 

técnica que a partir del procesamiento de datos sobre la composición y evolución del 

patrimonio de un ente, los bienes de propiedad de terceros en su poder, y ciertas 

contingencias, produce información para la toma de decisiones de administradores y 

terceros interesados y para la vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente". 

(Fowler, 1994) 

 

También para Herbet, ( 2005) la contabilidad financiera es una técnica que se utiliza 

para producir sistemáticamente y estructuradamente información cuantitativa 

expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad 

económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la 

afectan, con objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en 

relación con dicha entidad económica. (Herbet, 2005, pág. 165) 

 

Para las empresas pequeñas artesanales como lo son las empresas de calzado de 

Cevallos es necesario llevar su contabilidad ya que esto le permitirá tener 

identificados los eventos económicos que se susciten a diario, ya que le permitirá al 

empresario tener una visión económica clara al momento de la toma de decisiones, al 

respecto de los proyectos venideros para llevar a cabo la responsabilidad social 

dentro de la empresa. 

 

Información Financiera 

 

Balance General 

 

Siniestra & Polnaco, (2007) Manifiestan sobre el balance general que: 

  

“El balance general es el estado financiero que muestra razonablemente la 

situación financiera del ente económico a una fecha de corte. Son elementos 

del balance general el activo, pasivo y patrimonio”. (Siniestra & Polnaco, 

2007, pág. 17)  
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Como se ha mencionado por los autores este balance está conformado por activo, 

pasivo y patrimonio los cuales daremos a conocer diferentes conceptos para una 

mejor comprensión. 

 

Activo: Horngren, Sundem, & Elliott, (2000) nos indican que: “El activo son los 

recursos económicos que se espera que aumenten, que generen futuras entradas de 

efectivo, que reduzcan o eviten futuras salidas de efectivo; por ejemplo caja 

inventario y equipo”. (Horngren, Sundem, & Elliott, 2000, pág. 9) 

 

Pasivo: “Es una obligación presente de la empresa debido a eventos anteriores, y 

para la cancelación la empresa deberá desprenderse de recursos de la entidad que 

conllevan a beneficios económicos”. (Internacional Finantial Reporting Standars, 

2009) 

 

Patrimonio: “Es el interés residual en los activos de una empresa, luego de deducir 

todos sus pasivos. Incluye las inversiones realizadas por la propietarios de la empresa 

más los incrementos de dicha inversión, ganadas mediante las operaciones rentables 

y conservadas para el uso en las operaciones de la empresa, menos las reducciones a 

las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones no rentables y las 

distribuciones a los socios o propietarios” (Internacional Finantial Reporting 

Standars, 2009) 

 

Balance Social 

 

Es un sistema de diagnóstico que integra los estudios analíticos que aportan 

información parcial sobre la situación social y económica  de la empresa, incluyendo 

las condiciones de trabajo. El balance social,  por tanto, cuantifica los datos sociales 

de la empresa, tal como el balance financiero cuantifica el estado de gestión de la 

tesorería de la misma. (Gil, 1999, pág. 1) 

 

El  Balance  Social  debe  exponer,  medir  y  divulgar  en forma  clara  y  precisa,  

los  resultados  de  la aplicación de la política social de la empresa, y evaluar el 

cumplimiento de su Responsabilidad Social Empresaria, siendo desde esta óptica una 
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herramienta de administración y control, que permite que la empresa  proyecte, 

verifique  y  evalúe  su  rendimiento,  sobre  distintos  aspectos,  que  conforma  la  

sostenibilidad corporativa. (Rivadeneria & Marco, 2011) 

 

Herramienta que permite evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de 

la responsabilidad social de la empresa en términos de activos y pasivos sociales en 

sus ámbitos interno y externo (IDEA, 2001, pág. 11). 

 

El objetivo del balance social es brindar información metódica y sistemática en 

cumplimiento a la responsabilidad social a través de una metodología aplicada a 

todos aquellos beneficios adicionales a los económicos que las organizaciones 

transfieren a sus grupos de interés (Mugarra, 2001, pág. 28).  

 

Tabla 7. Estructura de Balance Social SEPS con relación al GRI, ETHOS e 

ISSO 26000 
SEPS GRI ETHOS ISO 26000 

Prelación del trabajo sobre el 

capital 

Económico  Valores 

transparencia 

Gobernanza de la 

organización 

Asociación voluntaria, 

equitativa y respeto a la 

identidad cultural 

Medio 

Ambiental 

Público interno Derechos  

humanos 

Autogestión y Autonomía Desempeño 

Social 

Medio ambiente Prácticas laborales 

Participación económica, 

solidaria y distribución 

equitativa de utilidades 

 Proveedores El medio ambiente 

Educación, capacitación y 

comunidad 

 Consumidores y 

Clientes 

Prácticas justas de 

operación  

Cooperación e integración 

del sector económico 

popular y solidario 

 Comunidad Asuntos de consumidores 

Compromiso social, 

solidario comunitario y 

ambiental. 

 Gobierno 

sociedad 

Participación activa y 

desarrollo de la comunidad 

Fuente: Elaboración con base en Modelo SEPS, (GRI, 2015, pág. 70), (ETHOS, 

2007) y (ISO, 2011). 

 

Informes de Gestión 

 

“En el informe de gestión se presenta una síntesis de las actividades desarrolladas en 

el marco del Plan Integral de Desarrollo y se consolida la información sobre los 

avances en cada uno de los proyectos”. (Universidad del Rosario, 2015) 
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El Informe de Gestión urgió como parte de un movimiento general que 

demandaba una mayor transparencia en el gobierno corporativo. Es útil para 

los accionistas ya que les da a conocer cuestiones como la de si la empresa 

tiene buenas finanzas, si el mercado tiene potencial, y si la empresa tiene la 

capacidad estructural para expandirse y tener nuevas oportunidades de negocio 

con el fin de que los accionistas puedan tomar decisiones y emitir su voto en la 

junta general anual de accionistas, es por tanto parte de ese nivel mínimo 

esencial de información. Los Informes de Gestión deben darse a conocer al 

público, por lo que también sirven como una fuente importante de información 

pública con la que ampliar a la información disponible de los estados 

financieros. (Enciclopedia, 2015) 

 

Teniendo en conocimiento una pequeña definición de lo que significa emitir un 

informe de gestión de una empresa, podemos decir que para las empresas es resumir 

sobre las actividades más importantes que se realizan durante un período 

determinado, lo cual ayuda a la administración adecuada de las empresas. 

 

Cabe mencionar que en las empresas de calzado es una iniciativa a implementarse lo 

cual no solo se lo realizaría con el fin de presentar a sus accionistas o propietario de 

la empresa, sino que tiene la finalidad de dar a conocer los informes a clientes, 

empleados, accionistas, proveedores, compradores, socios e incluso al estado del 

país, de esta manera la empresa se dará a conocer a nivel nacional, con interés de 

ampliar su mercado a nivel internacional, para de esta manera poder captar ya sea 

proveedores, compradores o accionistas que ayuden al progreso y desarrollo 

sostenible de la empresa y proyectos ambientales futuros, es así que la empresa 

estará aportando en la economía del país. 

 

2.3 Preguntas Directrices 

 

¿Cuál es el impacto contable que genera la Responsabilidad Social Empresarial en 

las empresas de calzado? 

 

¿Cómo afectaría a los Balances Contables la creación de proyectos sociales? 
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2.4 Hipótesis 

 

𝐻0. La Responsabilidad Social Empresarial influye en los balances contables de la 

empresa. 

 

𝐻1. La Responsabilidad Social Empresarial no influye en los balances contables de la 

empresa. 

 

2.5 Señalamiento de variables 

 

 Variable independiente: Responsabilidad Social Empresarial 

 Variable dependiente: Balances Contables 

 Unidad de observación: Fábrica de Calzado GUSMAR. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Modalidad, enfoque y niveles de investigación  

 

3.1.1 Modalidad de Investigación  

 

El en desarrollo de la investigación en curso se utilizarán las siguientes modalidades 

de  investigación como son: de campo,  bibliográfica y documental. 

 

Investigación bibliográfica documental 

 

La siguiente modalidad de investigación la utilizamos como apoyo para la creación y 

desarrollo del marco teórico, lo cual ayuda al trabajo de campo de la investigación, 

normalmente esta investigación se caracteriza por ser de fuentes información de 

manuscritos e impresos, la cual es considerada como una estrategia en la cual 

permite al investigador analizar, observar y emitir un criterio sistemático de la 

realidad existente. A través de la indagación, observación e interpretación sobre un 

tema científico presentando así datos e informaciones que tiene como finalidad la 

construcción y desarrollo de otro tema de ciencia. 

 

Duverger (como se citó en Sack y Rivas, 2007) menciona que la investigación 

documental “es todo aquello en lo que ha dejado huella el ser humano” (Suck, Tena, 

& Rodolfo, pág. 26) 

 

Morales, (2003) la investigación documental “es un procedimiento científico, un 

proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que 

otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos”. 

(Morales, 2003, pág. 2) 

 

Palella y Martins (2010), define:  
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El diseño bibliográfico, se basa en la observación metódica, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el Análisis de 

los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. 

Cuando elige este tipo de estudio, el investigador manipula documentos, los 

recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (pág.87) 

 

Investigación de Campo  

 

El método de investigación de campo se ve precedida por la investigación 

bibliográfica-documental ya que esta le permite realizar ciertas observaciones y 

manejar diferentes variables, en este método las técnicas más utilizadas son el 

experimento, la observación y exploración del terreno, la observación participante, el 

cuestionario y la entrevista.  

 

Con este método de investigación se recolectarón datos referentes a la opinión de las 

empresas de calzado con respecto a la actual propuesta de desarrollo de la 

responsabilidad social empresarial en el Cevallos. Esta recolección se realizará 

mediante la aplicación de instrumentos como la encuesta y la entrevista. 

  

En el cantón Cevallos existe varias empresas de calzado, debido a que la excelente 

calidad del producto y la publicidad que ayuda a dar el turismo en el cantón, se ha 

podido atraer al cliente de todas partes del Ecuador, siendo esto no solo un beneficio 

para los señores productores de calzado sino para también para todo el cantón. 

 

Las empresas de calzado constituidas en el cantón son las siguientes: 

Mabeliz 

Diff 

Joshep´s Marc 

Gusmar 

Pavis 

Macalza 

Calzafince 
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Aprocalza 

Fransani 

Janmart Sport 

Fratello 

 

Existen alrededor de 250 talleres de artesanos productores de calzado los cuales no 

están constituidos legalmente debido a que son pequeños productores que abastecen 

de una mínima cantidad de calzado a las grandes empresas, es así como han ido 

creciendo los talleres de calzado debido a la demanda existente en el mercado de 

calzado, estos talleres montados en las casas de los artesanos también abastecen de 

producto a los locales que se dedican a la comercialización del calzado. 

 

No todas las empresas están obligadas a llevar contabilidad, puesto que no sobre 

pasan los montos requeridos por el SRI para dentrar a formar parte de las personas 

obligadas a llevar contabilidad, sin embargo, para realizar este proyecto se ha tomado 

en consideración esta limitación y se ha podido dar a conocer que la empresa que nos 

ayudará para este estudio es la empresa Gusmar, debido a que no se encuentra 

afiliada a la Junta Nacional de Defensa del Artesano, esto se da debido a que el 

incremento de sus activos en los últimos años sobre paso el límite que permite esta 

institución. 

 

Gusmar se encuentran obligada a llevar contabilidad ya que cumple con la siguiente 

condición: que el ejercicio fiscal inmediato anterior, ha sido superior a 15 fracciones 

básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad 

empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior ha sido superior a 12 fracciones 

básicas desgravadas. 

 

Es la empresa la cual nos ayudará con la información necesaria, en este caso los 

balances contables para poder realizar la investigación presente. 

 

Para Jáñez (2008) es el análisis detallado de una situación específica, apoyándose 

estrictamente en documentos confiables y originales. El análisis h de tener un grado 

de profundidad aceptable: ámbito del tema, criterios sistemático-críticos, resaltar los 
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elementos esenciales que sean un aporte significativo al área del conocimiento. Han 

de exponerse las dificultades y limitaciones encontradas en el desarrollo de trabajo. 

(pág. 124) 

 

Según Arias (2012), define:  

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, 

el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes, 

en una investigación de campo también se emplea datos secundarios, sobre 

todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora 

el marco teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del 

diseño de campo, los esenciales para el logro de los objetivos y la solución del 

problema planteado, la investigación de campo, al igual que la documental, se 

puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. (pag.31) 

 

Estas técnicas guardan estrecha relación con las investigaciones experimentales, pues 

en ambas se realizan observaciones y se manejan ciertas variables. En la 

investigación de campo, nos encontramos con un ambiente que constituye el espacio 

para realizar el estudio. (Romero, 1998, pág. 94) 

 

La misma autora menciona “que además, para que el trabajo de campo tenga éxito es 

fundamental realizar una “prueba previa de instrumentos y de procedimientos (…) 

para comprobar la validez de los instrumentos y someterlos a pruebas correctivas, es 

el denominado test preliminar” (Ander – Egg, 1995: 171 – 172)” (p.52). 

 

3.1.2 Enfoque 

 

La investigación está enfocada a comprender e interpretar la realidad a la que se van 

a enfrentar las industrias de calzado del cantón Cevallos dentro de la responsabilidad 

social empresarial. 
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Así mismo, se asumirá una visión múltiple sobre las percepciones y el accionar que 

toma la implementación de la responsabilidad social empresarial y sus debidos 

informes. 

 

Este enfoque denominado naturalista para Marcelo Gómez “se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, sin conteo. Utiliza las descripciones y 

las observaciones, a menudo se la llama “holístico” porque se precia de considerar el 

todo, sin deducirlo” (Gómez, 2006, pág. 60). 

 

Este paradigma se centra en un contexto natural, en donde se va a interactuar, 

observar las conductas y las manifestaciones de las empresas desarrolladoras de 

software frente a esta normativa,  generando una interrelación con el investigador,  

en donde los valores del mismo influyen de manera evidente en la investigación, 

tratando de disminuir estos efectos, durante la recogida y el análisis de datos 

(Vázquez, 2006, pág. 23).   

 

3.1.3 Nivel de la investigación 

 

Para la elaboración de la investigación se emplearán los siguientes niveles de 

investigación: Exploratorio, descriptivo y correlacional. 

 

Investigación Exploratoria 

 

La investigación exploratoria se realizó con el fin de desarrollar la estructuración y 

definición del problema de investigación, debido a que la idea investigativa carecía 

de bases concretas para su ejecución, debido a la falta de familiarización y estudio 

del tema innovador que se propuso, de esta manera se comenzó a explorar. 

 

Es así que se encontró el surgimiento dentro de las empresas la Responsabilidad 

Social Empresarial, que conllevaba a realizar cambios dentro de las entidades que 

estén dispuestas a optar por este desarrollo técnico dentro de sus entidades. 
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Ramón, (2004) nos dice que son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis 

precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo 

fenómeno que por su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los 

recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más 

profundo. (pág. 40) 

 

Por otro lado García nos indica que “el objetivo principal de los diseños 

exploratorios es el de proporcionar ideas”. (García, 2012, pág. 46) 

 

Investigación Descriptiva 

 

A través de este estudio se podrá determinar con mayor eficacia las características 

principales del problema de investigación las cuales serán medidas, mediante la 

aplicación de la observación y la entrevista. Entre estos argumentos presentados se 

analizará el comportamiento, la conducta y actitudes de las empresas desarrolladoras 

con la responsabilidad social empresarial y los balances contables de las empresas de 

calzado obligados a llevar contabilidad. 

 

La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, 

cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio. En otras palabras, la información 

obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización el 

consumidor, objetos, conceptos y cuentas. (Mohammad, 2005, pág. 91) 

 

Para Rodríguez (2005) la investigación descriptiva “trabaja sobre realidades y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta”. (pág. 

25) 

 

Investigación Correlaciónales 

 

Este tipo de investigación nos permitirá medir el grado de relación que existe entre 

dos conceptos dentro de una misma interrogante. En la cual se analizará la aplicación 
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de la responsabilidad social empresarial frente a otros métodos o técnicas para llevar 

adelante la empresa. 

 

“Tiene como propósito examinar la relación entre proveedores, productos y 

consumidores o resultados de las interacciones de las variables que hacen parte de la 

cadena,” (Colombia, 2005, pág. 114).  

 

3.2 Población, muestra y unidad de investigación 

 

Para el desarrollo del siguiente problema de investigación es importante definir la 

población con la cual se trabajará a lo largo de la investigación, en este caso la 

responsabilidad social empresarial implica la participación de todos los integrantes 

que conforman la empresa, lo que significa que se trabajará con población finita e 

infinita. 

 

3.2.1 Población 

 

Tamayo y Tamayo, (1997), manifiestan que: “La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p.114). 

 

Figura 2. Empresas de Calzado obligadas a llevar contabilidad 

N° EMPRESA UBICACIÓN 

1 GUSMAR Cevallos 

   Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

En el presente trabajo de investigación debido, a que sobre pasa los ingresos anuales 

según el SRI, la empresa de Calzado que está obligada a llevar contabilidad dentro 

del cantón Cevallos es la fábrica de calzado GUSMAR. 

 

3.2.2 Muestra 

 

Tamayo Mario (2004), en su libro del proceso de la investigación científica, 
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nos señala sobre la población que: 

 

Muestra: a partir de la población cuantificada para una investigación se 

determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de las entidades de 

población; esta muestra, se considera, es representativa de la población. 

 

Para esta investigación se ha determinado utilizar a la fábrica GUSMAR como la 

muestra, debido a que en el cantón Cevallos es una de las empresas más reconocidas 

la cual nos permitirá realizar una adecuada la investigación. 

 

Figura 3. Empresa muestra 

N° EMPRESA UBICACIÓN 

1 GUSMAR Cevallos 

 Elaborado por: La Autora 

 

Para obtener la muestra utilizaremos la siguiente fórmula 

 

𝒕 =
�̅� − 𝝁

𝑺

√𝒏

 

 

NC = Nivel de Confianza 

α=Grados de libertad 

�̅� = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎   

𝝁 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑺 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 

𝒏 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 

3.2.3 Unidad de Investigación 

 

Las unidades de investigación están conformadas por 2 empresas ubicadas en el 

cantón Cevallos las cuales son: 
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FABRICA DE CALZADO “GUSMAR” 

 

La empresa Gusmar dedicada a la producción y comercialización de calzado, los 

productos de esta empresa se distingue por su calidad, diseño y confort. La meta a 

perseguir de la empresa es conformarse sólidamente en el mercado nacional e 

internacional. 
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3.3 Operacionalización de Variables  

3.3.1 Operacionalización de la Variable Independiente: Responsabilidad Social empresarial  

Tabla 8. Operacionalización Variable Independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN 
CATEGORIA

S 
INDICADORES ITEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

Una nueva forma de 

hacer negocios, donde 

la empresa gestiona 

sus operaciones 

teniendo en cuenta lo 

económico, social, 

legal, ambiental y 

ético, reconociendo los 

intereses de distintos 

públicos con los que se 

relaciona, como los 

accionistas, los 

colaboradores, la 

comunidad, los 

proveedores, los 

clientes, considerando 

el medioambiente y las 

Económico 

Productividad 

 

 

 

Ingresos Netos  

 

¿La responsabilidad social empresarial influye en la 

productividad de la empresa? 

¿Afectaría negativamente la puesta en marcha de la 

responsabilidad social empresarial a las metas y objetivos 

propuestos? 

¿Los ingresos netos se ven afectados por la aplicación de la 

responsabilidad social empresarial? 

¿La aplicación de la responsabilidad social empresarial ayuda a 

que los ingresos netos sean mayores? 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 Entrevista 

 

 

 

 

Guía de 

Observación y 

Guía entrevista 

 

 

 

Guía de 

Observación y 

Guía entrevista 

 

 

Social/Filantr

ópico 

Creación de 

proyectos 

sociales  

¿La empresa realiza proyectos que ayuden a la comunidad? 

¿Existe un presupuesto el cual ayude a las familias de los 

trabajadores que más lo necesitan? 

¿La empresa realiza patrocinios o financiamientos de eventos 

sociales en su comunidad? 

Encuesta  

 

Guía Encuesta 

 

 

Ambiental 

 

Actividades e 

inversiones que 

ayuden al medio 

ambiente  

¿La empresa respeta y protege el entorno natural? 

¿La empresa participa en la concientización del medio ambiente 

en la comunidad? 

¿La empresa evalúa el impacto ambiental de los productos que 

elabora? 

 ¿La empresa realiza acciones preventivas para la salud 

ocupacional y seguridad de los trabajadores? 

Encuesta  

 

Guía Encuesta 
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generaciones futuras. 

 

Legal 

Cumplimiento 

de leyes, 

normativas 

que lo rigen 

¿La empresa tiene conocimiento de las leyes, normativas que 

controlan la responsabilidad social empresarial? 

¿Se encuentra satisfecho del cumplimiento de las leyes y 

normativas que la empresa hasta ahora ejerce? 

¿Considera usted que la responsabilidad social empresarial se 

encuentra inmersa en las actividades diarias de la empresa? 

Encuesta  

 

Guía Encuesta 

 

Ético 

Aplicación de 

principios y 

valores éticos 

y morales. 

¿Existen en la empresa los valores éticos y morales? 

¿Para tomar decisiones empresariales son tomados en cuenta ante 

todo los valores éticos y morales? 

¿La relación existente con sus clientes, proveedores y otros se 

basan en principios y valores? 

 

Encuesta  

 

Guía Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Documentación Bibliográfica 

Elaborado por: La autora 
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3.3.2 Operacionalización de la Variable Independiente: Balances Contables  

Tabla 9. Operacionalización Variable Dedependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN 
CATEGORI

AS 
INDICADORES ITEMS 

TÉCNICA

S 

INSTRUME

NTOS 

 

 

El balance general es 

el estado financiero 

que muestra 

razonablemente la 

situación financiera 

del ente económico a 

una fecha de corte. Los 

cuales proporcionan 

información 

económica, ambiental, 

legal y ética. 

Económico Ventas 

 

𝑥 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

 Total Ventas
𝑥100 

Encuesta 

 
 

 

 
 

Guía de 

Observación 
y Guía 

entrevista 

 
 

 

Ambiental 

 

Consumo Luz 

Eléctrica 

 

 

𝑥 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

Gasto Total
 𝑥 100 

 

 

Encuesta 
 

 

 

 

Guía 
entrevista 

 

 
 

 

 

Legal 
Provisiones 

Sociales 

 

x =
Valor pagado del XIII  

Total provisionado en el periodo
x100 

 

Encuesta 

 

Guía 

entrevista 

Ético 

No 

discriminación 

 

=

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 
𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 

Total del casos de discriminación
 𝑥 100 

Encuesta 

 

Guía 

entrevista 

Capacitaciones 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

Capacitaciones planificadas
 𝑥 100 

Encuesta 

 

Guía 

entrevista 

Fuente. Documentación Bibliográfica 

Elaborado por: La autora 

 



55 
 

3.1 Descripción detallada del tratamiento de la Información de fuentes 

primarias y secundarias 

 

Fuentes primarias 

 

Para la recolección de la información adecuada para el desarrollo de la presente 

investigación se emplearán las técnicas como son la encuesta y la entrevista que se 

aplicará en la empresa de calzado “GUSMAR” del cantón Cevallos. 

 

Para Elena la encuesta se puede definir como técnica primaria de obtención de 

información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 

preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una muestra pueda 

ser analiza mediante métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con 

determinados errores y confianzas a una población. Las encuestas pueden ser 

personales y no personales. (Abascal, 2005, pág. 11) 

 

Mientras que la entrevista se la define como: “un reporte verbal de una persona para 

obtener información primaria sobre su  conducta, experiencia u opinión, que tiene la 

ventaja de su flexibilidad, cobertura y puede involucrar aspectos más complejos” 

(Latorre, 1996, pág. 26) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Dentro de este capítulo se realiza el análisis de las variables la Responsabilidad 

Social Empresarial y los Balances Contables. A partir de la información recabada se 

examina cómo este modelo de gestión afecta a las empresas de calzado del Cantón 

Cevallos.  

 

4.1  Principales resultados  

 

A partir de la entrevista realizada al propietario, trabajadores y clientes de la empresa 

Gusmar de calzado del cantón Cevallos, se pudo evaluar el nivel de conocimiento 

que tienen estos con respecto al tema propuesto, y como este puede afectar o 

contribuir a la mejora progresiva de la empresa. 

 

Tabla 10. Género 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombres 7 39% 

Mujeres 11 61% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 1. Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39%

61%

Género

Hombres Mujeres



57 
 

Análisis:  

De  las  encuestas  aplicadas  a  18 personas que conforman la empresa Gusmar el  

39% de  la población encuestada son hombres, mientras que el 61% son mujeres.  

 

Interpretación:  

El personal encuestado está relacionado tanto en la parte  operativa,  administrativa  

y  de  producción  de  la  empresa,  el personal que conforma toda la empresa es 

importante en el tema de las RSE por lo tanto su opinión y participación es muy 

importante. Las empresas manufactureras se han visto en tiempos pasados 

conformados con la mayoría de su personal siendo estos hombres, pero en el tiempo 

actual no es imprescindible ya que las mujeres han desarrollado habilidades que las 

dejan con las mismas destrezas que los hombres para cubrir cualquier puesto que se 

lo requiera. 

 

Tabla 11. Cargo del Encuestado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gerente General 1 6% 

Administración 2 11% 

Contabilidad 2 11% 

Producción 3 17% 

Corte 2 11% 

Armado 2 11% 

Destallado 1 6% 

Terminado 1 6% 

Ventas 4 22% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 
 

Gráfica 2. Cargo del Encuestado 
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Menor a 3 años
16%

Entre 3 y 6 años
39%

Entre 6 y 10 años
28%

Mayor a 10 años
17%

Cargo de los encuestados

Análisis:  

Del total de personal encuestado encontramos al gerente general, en el área 

administrativa 2 personas encargadas del manejo de la empresa, en el área de 

contabilidad tenemos a 2 personas encargas siendo la contadora general y su auxiliar, 

en el departamento de producción su manejo se lleva a cabo por 3 personas, en el de 

corte está conformado por 2 personas, en el de armado se encuentran 2 personas 

encargadas, mientras que los departamentos de destallado y terminado se encargan 1 

persona en cada uno y uno de los departamentos de gran importancia es el de ventas 

el cual lo conforman 4 personas en distintos locales. 

 

Interpretación:  

Debido al crecimiento en la industria manufacturera de calzado en el cantón 

Cevallos, las cifras antes mencionadas pueden variar en un corto tiempo debido al 

aumento tanto de producción como de movimiento empresarial, se abren 

constantemente varia plazas de trabajo dentro de las pequeñas y grandes empresas de 

calzado. 

 

Tabla 12. Años en la empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor a 3 años 3 16% 

Entre 3 y 6 años 7 39% 

Entre 6 y 10 años 5 28% 

Mayor a 10 años 3 17% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 
Elaborado por: la Autora 
 

Gráfica 3. Cargo del Encuestado 
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Análisis: 

Del total del personal encuestado el 16% a laborado menor a 3 años dentro de la 

empresa, el 39% a laborado ente 3 y 6 años, el 28% a laborado entre los 6 y 10 años 

y el 17% del personal ha trabajado mayor a 10 años. 

 

Interpretación: 

La empresa de calzado Gusmar les ofrece a sus empleados estabilidad laboral, 

beneficios de ley, la preparación adecuada para reforzar sus conocimientos, con un 

ambiente de compañerismo en la empresa. Además son remunerados adecuadamente, 

por ende estas empresas poseen mucho personal para ser contratado. 

 

Tabla 13. ¿La empresa realiza exportaciones? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 28% 

No 13 72% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 4. Exportaciones en la empresa 
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Análisis: 

De las personas encuestadas en 28% nos contesta que realizan pequeñas 

exportaciones, mientras que el 72% dicen nos realizar exportaciones debido a que el 

consumo se encuentra dentro de la provincia, y no existe abastecimiento para la 

exportación. 

 

Interpretación: 

El sector de producción de calzado artesanal de Cevallos ha ido tomando fuerza no 

solo a nivel nacional, pero debido a la demanda existente dentro de la empresa y de 

la falta de preparación para la exportación no se ha realizado las exportaciones a 

diferentes países.  

 

Tabla 14. ¿Qué grado de conocimiento existe acerca de las RSE en su empresa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo  11 61% 

Medio 3 17% 

Alto 4 22% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 5. Conocimiento de las RSE 
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Si
83%

No
17%

¿La empresa tiene conocimiento de las 
leyes, normativas que controlan la 
responsabilidad social empresaria?

Análisis: 

De las personas encuestadas el 61% de ellos, tienen un grado bajo sobre el 

conocimiento de las RSE, el 17% posee un conocimiento medio, lo cual nos indica 

que han escuchado sobre el tema y el 22% del personal con un conocimiento alto de 

las RSE, es decir ellos saben lo que realmente se requiere para las RSE dentro de las 

empresas. 

 

Interpretación: 

Dentro de este sector los conocimientos sobre nuevos temas que ayudan al 

crecimiento laboral son poco compartidos por sus administrativos al personal inferior 

a ellos, por lo cual la empresa pierde aspectos importantes que sus empleados pueden 

poner en práctica dentro de la empresa para el bienestar de la misma. 

 

Tabla 15. ¿La empresa tiene conocimiento de las leyes, normativas que 

controlan la responsabilidad social empresaria? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 83% 

No 3 17% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 6. Conocimiento de las leyes y normativas de las RSE 
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100%

0%

¿Existen en la empresa los valores éticos y 
morales?

Si

No

Análisis: 

Del total de encuestados  el 83% no tienen conocimiento de las leyes o normativas 

que controlan las RSE, el 17% si posee el conocimiento, lo cual nos indica que la 

empresa necesita un reforzamiento de leyes. 

 

Interpretación: 

Las leyes y normativas deben ser compartidas siempre por los administrativos de la 

empresa hacia sus empleados, para que de esta manera no se vean incumplidos por el 

personal que labora dentro de la empresa. 

 

Tabla 16. ¿Existen en la empresa los valores éticos y morales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 100% 

No 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 7. Valores 
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¿En qué grado la empresa realiza proyectos 
que ayudan a la comunidad?

Análisis: 

Del total de encuestados  de los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa 

Gusmar el 100% está de acuerdo que dentro de la misma existe la práctica de los 

valores éticos y morales que ayudan a que esta sea una mejor empresa. 

 

Interpretación: 

Los valores éticos y morales que se practican dentro de la empresa es una buena 

señal, ya que esto permitirá que los cambios que se efectúen para bien de la empresa 

sean permitidos por los que integran esta empresa. 

 

Tabla 17. ¿En qué grado la empresa realiza proyectos que ayudan a la 

comunidad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 8 44% 

Aceptable 4 23% 

Muy aceptable 6 33% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 8. Proyectos para la comunidad 
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Si
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¿Existe un presupuesto el cual ayude a las familias de 
los trabajadores que más lo necesitan?

Análisis: 

Del personal encuestado  de la empresa Gusmar el 44% considera que los proyectos 

realizados por la empresa para la comunidad es bajo, el 23% manifiesta que es 

Aceptable y el 33% es muy aceptable. 

 

Interpretación: 

Los proyectos no han sido desarrollados adecuadamente bajo un control empresarial, 

lo cual no permitido que estos puedan ser captados por la comunidad cevallence, esto 

hace que la empresa no se vea como una colaboradora de la comunidad. 

 

Tabla 18. ¿Existe un presupuesto el cual ayude a las familias de los trabajadores 

que más lo necesitan? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 44% 

No 15 23% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 9. Presupuesto familiar 
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socios, clientes, proveedores y empleados 

con los valores empresariales?

Análisis: 

Del personal encuestado  de la empresa Gusmar el 17% considera que existe un 

presupuesto familiar para aquel personal que lo necesite, mientras que el 83% 

manifiesta que no existe ningún presupuesto. 

 

Interpretación: 

Las familias que existen detrás de cada una de las personas que trabajan en la 

empresa también son importantes dentro de las RSE, por lo cual las empresas no solo 

de calzado sino también de los demás sectores productivos deberán ayudar cuando 

ellos lo necesiten, lo cual ayudará a un mejor desempeño del personal que labora 

dentro de las empresas. 

 

Tabla 19. ¿Cómo calificaría usted la participación de socios, clientes, 

proveedores y empleados con los valores empresariales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 2 11% 

Aceptable 10 56% 

Muy aceptable 6 33% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 10. Participación Empresarial 
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trabajadores para poner en práctica las RSE dentro de su 

empresa?

Análisis: 

De las encuestas realizadas al personal  de la empresa Gusmar el 11% tiene una 

participación baja de socios, clientes, proveedores y empleados con los valores 

empresariales, el 56% nos indica que su participación es aceptable, mientras que el 

33% manifiesta una participación muy aceptable. 

 

Interpretación: 

La participación de todas aquellas personas que se involucran con la empresa con los 

valores empresariales es de suma importancia, debido a que la existencia de los 

mismo permitirá tener negocios factibles y bien llevaderos a los largo de existencia 

de las empresas de calzado. 

 

Tabla 20. ¿En qué grado cree usted que se encuentran capacitados sus 

trabajadores para poner en práctica las RSE dentro de su empresa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 4 22% 

Aceptable 2 11% 

Muy aceptable 12 67% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 11. Capacitación de las RSE 
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Análisis: 

De todas las encuestas realizadas, el 22% nos indica que el personal de la empresa se 

encuentra capacitado en un nivel bajo para la puesta en marcha de las RSE dentro de 

la misma, el 11% nos dice que su participación sería aceptable, mientras que el 67% 

manifiesta una participación muy aceptable de sus trabajadores. 

 

Interpretación: 

Los trabajadores están en la disponibilidad de poner en práctica las RSE en la 

empresa, lo cual es muy factible para que la empresa siga teniendo productividad aún 

más alta, sin embargo las capacitaciones que las empresas de calzado de Cevallos 

ofrezcan a sus colaboradores deben ser constantes e impartidas por profesionales en 

el tema. 

 

Tabla 21. ¿En qué grado cree usted que se ha desarrollado prácticas para el 

manejo de los residuos que produce la empresa? 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 14 78% 

Aceptable 2 11% 

Muy aceptable 2 11% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 12. Prácticas de manejo de residuos 
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Análisis: 

De las18 encuestas realizadas, el 78% nos indica que la empresa ha desarrollado en 

un nivel bajo sobre las prácticas para el manejo de los residuos que produce la 

empresa, el 11% indican que el desarrollo es aceptable, y de la misma manera el 11% 

comparten la idea de que el desarrollo es muy aceptable. 

 

Interpretación: 

Las empresas de calzado producen residuos al realizar cortes en el cuero por lo cual 

es necesario realizar un análisis de estos residuos para conocer si pueden ser 

reutilizados, los cuales ayudarían a crear un nuevo producto de pequeños productos 

que la empresa realizaría en menor cantidad. 

 

Tabla 22. ¿La empresa contribuye a la mejora del medio ambiente? 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  17 94% 

No 1 6% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 13. Medio Ambiente 
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Análisis: 

Las entrevistas realizadas nos arroja los siguientes resultados en cuanto a si la 

empresa contribuye a la mejora del medio ambiente, con el 94% nos indica que la 

empresa si contribuye, y el 6% indican que no está contribuyendo con la mejora del 

medio ambiente. 

 

Interpretación: 

Una de las partes importantes dentro de las RSE es el medio ambiente, por lo cual las 

empresas que causan daños ambientales a corto y largo plazo deben realizar 

actividades que ayuden a mejor constantemente al medio ambiente, en este caso la 

empresa si ha tenido la participación en cuanto al tema se trata con un porcentaje 

muy aceptable de que si se ayuda a la mejora. 

 

Tabla 23. ¿Cómo calificaría usted la comunicación que existe entre la empresa y 

la comunidad sobre problemas que afecten a los mismos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 8 44% 

Aceptable 5 28% 

Muy aceptable 5 28% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 14. Comunicación con la comunidad cevallence 
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Análisis: 

Las entrevistas realizadas a 18 personas nos muestran la calificación que se le da a la 

comunicación que la empresa tiene con la comunidad acerca de los problemas que 

afectan a los mismo, con el 44% nos indica que la empresa tiene una baja 

comunicación con la comunidad, el 28% indican que la comunicación que tienen es 

aceptable y de la misma manera el 28% manifiestan que es muy aceptable la 

comunicación que existe entre la comunidad y la empresa. 

 

Interpretación: 

Existe un alto porcentaje con un bajo nivel de comunicación, lo cual nos indica que 

la empresa no está realizan un buen trabajo con la comunicación que debe existir 

entre las familias que conforman la comunidad cevallence sobre los problemas para 

que de esta manera la empresa no afecte a la comunidad y la empresa esté al tanto de 

los problemas existentes y los mismos ayuden a la mejora de estos. 

 

Tabla 24. ¿La empresa ha tenido alza de costos en este último año? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  15 83% 

No 3 17% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 15. Alza de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Bajo Aceptable Muy Aceptable

12

6

0

¿En qué nivel la empresa ha tenido 
problemas financieros?

Análisis: 

De la entrevista realizada podemos decir que existe un 83% de alza en costos de 

diferentes materiales, y el 17% no ha tenido variación en sus precios. 

 

Interpretación: 

Los cambios de precios en estos últimos años será muy notable debido a los 

diferentes problemas financieros por los cuales el país está a travesando, problemas 

que afectarán directamente con los cotos de los productos que producen las empresas 

de calzado teniendo así una baja de consumo por el precio que tienen los productos 

terminados. 

 

Tabla 25. ¿En qué nivel la empresa ha tenido problemas financieros? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 12 67% 

Aceptable 6 33% 

Muy aceptable 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 16. Problemas financieros 
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Análisis: 

La empresa califica en un 67% bajos, un 33% aceptable y con un 0% muy aceptable, 

los problemas financieros que ha tenido la empresa en este año. 

 

Interpretación: 

Las empresas de calzado de Cevallos se mantienen en una economía estable debido a 

la gran comercialización existente en cada una de ellas, esto permite tener una 

estabilidad para los trabajadores de las empresas. 

 

Tabla 26. ¿En qué grado la empresa ha tenido crecimiento financiero? 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 0% 0% 

Aceptable 1% 6% 

Muy aceptable 17% 94% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

 

Gráfica 17. Crecimiento financiero 
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Análisis: 

La empresa califica con un 0% bajo, un 6% aceptable y con un 94% muy aceptable, 

el crecimiento que mantiene la empresa, lo cual es muy beneficio tanto para la 

empresa como para la comunidad. 

 

Interpretación: 

La empresa ha tenido un crecimiento constante lo cual le permite realizar proyectos a 

futuro los cuales ayuden a la mejora de la calidad de empresa que mantiene. 

 

Tabla 27. ¿En qué grado calificaría la fidelidad que mantienen sus clientes y 

proveedores con la empresa? 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 4 22% 

Aceptable 6 33% 

Muy aceptable 8 45% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 18. Fidelidad de los clientes y proveedores 
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¿Cómo calificaría la calidad de los productos que ofrece a sus 
clientes?

Análisis: 

De las entrevistas realizadas el 22% califica con un bajo, un33% aceptable y con un 

45% muy aceptable, la fidelidad que mantienen con la empresa los clientes y 

proveedores de la ciudad. 

 

Interpretación: 

La fidelidad tanto de clientes como proveedores de la empresa es importante debido 

a que este factor le permite a la empresa fortalecerse, teniendo cliente fijos que sabe 

que su confianza en ellos se mantendrá, con esto ellos podrán confiar que la 

implementación de la responsabilidad social empresarial no será un problema 

financiero más adelante. 

 

Tabla 28. ¿Cómo calificaría la calidad de los productos que ofrece a sus 

clientes? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 0 0% 

Aceptable 0 0% 

Muy aceptable 18 100% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 19. Calidad de productos 
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¿Cómo califica la imagen corporativa ante sus clientes?

Análisis: 

De todas las entrevistas realizadas el 0% califica con un bajo, un 0% aceptable y con 

un 100% muy aceptable, a la calidad por excelencia del calzado que produce la 

empresa Gusmar para proveer a sus clientes. 

 

Interpretación: 

Las empresas de calzado de Cevallos han sido conocidas por el excelente trabajo que 

han realizado los artesanos calificados, y esto se ve reflejado con la calidad que cada 

uno de sus productos posee, esto ha hecho que estas empresas sean reconocidas a 

nivel nacional y posteriormente a nivel internacional. 

 

Tabla 29. ¿Cómo califica la imagen corporativa ante sus clientes? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 2 11% 

Aceptable 8 44% 

Muy aceptable 8 44% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

Gráfica 20. Imagen corporativa 
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Análisis: 

De las entrevistas realizadas al personal de la empresa Gusmar el 11% califica con 

un bajo, un 44% aceptable y con un 44% muy aceptable, la imagen corporativa que 

mantiene la empresa ante sus clientes. 

 

Interpretación: 

La empresa Gusmar tiene a nivel cantonal un reconocimiento de la marca aceptable, 

el posicionamiento de la marca en el mercado de calzado es muy importante puesto 

que de esta manera la empresa podrá implementar sistemas que ayuden al incremento 

de todas las actividades productivas de la empresa. 

 

Análisis de los principales rubros del balance contable que 

contribuyen a la correcta emisión del balance social. 

 

Tabla 30. Ventas 

 

CUENTAS 

2014 2015 

TOTAL  

VENTAS 

VENTAS A 

CRÉDITO 

TOTAL 

VENTAS 

VENTAS A 

CRÉDITO 

Ventas $  8,155,340.46  
 

$   21,817.08 
 

$  8,117,569.33 

 

$    20,330.40 

 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

 

Análisis: 

Las ventas a crédito de la empresa GUSMAR conforman en 0.27% del total de las 

ventas que la empresa realizó durante el año 2014 y en el año 2015 fueron de 0.25%, 

Año 2014 Año 2015 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒂 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒂 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

$21,817.08 

$8,155,340.46 
𝑥100 

$20,330.40 

$8,117,569.33 
𝑥100 

0.27% 0.25% 
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con respecto al año 2014 ha disminuido en un 2%, lo cual no tiene una gran 

significancia debido a que en los años varían precios de los productos. 

 

Interpretación: 

A través de este indicador podemos observar la fidelidad que existe por parte de los 

clientes fijos, además de tener excelentes productos lo que ayuda a que a las personas 

a las que proveen el producto no cambien su lugar de compra, dentro de la 

responsabilidad social empresarial, los clientes son uno de los integrantes más 

importantes para que la empresa tenga una económica sostenible. 

 

Tabla 31. Consumo Electricidad 

 

CUENTAS 

2014 2015 

GASTO 

ELECTRICIDAD 

GASTO  

TOTAL 

GASTO 

ELECTRICIDAD 

GASTO 

TOTAL 

Gst. 

Consumo 

electricidad 

$  3,431.53  $ 570,479.29  
 

$    2,745.22 
 

 

$    

456,383.43 

 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

 

 
 

Análisis: 

Esto nos indica que la empresa trabaja y desarrolla sus actividades con un consumo 

de electricidad de 0.60% del total de gastos en el año 2015, lo cual no representa un 

consumo elevado de electricidad, se puede observar que no existe una variación en el 

consumo del año anterior. 

 

Año 2014 Año 2015 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

$3,431.53

$570,479.29
𝑥100 

$2,745.22

$456,383.43
𝑥100 

0.60% 0.60% 
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Interpretación: 

La empresa Gusmar ha estado aplicando la responsabilidad social empresarial, aún 

sin tener el conocimiento metodológico de lo que este modelo de gestión implica 

para las empresas de calzado, puesto que han cambiado sus lámparas normales por 

focos ahorradores, lo cual hace que sus gastos no sean elevados y ayude al medio 

ambiente. 

 

Tabla 32. Provisiones sociales 

CUENTAS 

2014 2015 

PROVISIÓN DEL PERIODO VIII SUELDO 
PROVISIÓN 

DEL PERIODO 

Provisiones 

sociales 
$       243,714.15 $   48,742.83 $  194,971.32 

 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

 
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐗𝐈𝐈𝐈  

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨
𝐱𝟏𝟎𝟎 

 
 

$48,742.83

$194,971.32
∗ 100 

 
25% 

 

Análisis: 

La empresa cancela del total de las provisiones sociales el 25% del VIII Sueldo. 

 

Interpretación: 

Gusmar provisiona año a año según lo manda la ley un porcentaje adecuado de 

provisiones sociales, lo cual le ayuda a no caer en mora o peor aún tener que 

problemas severos por incumplimiento de la ley del Estado, sin embargo no debería 

disminuir la provisión con respecto al año anterior, debido a que año existen 

variaciones económicas. 
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Tabla 33. No discriminación 

CUENTAS 
No. Discriminación del 

periodo 
Total de discriminación 

No discriminación 1 2 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 

 

 
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒓𝒊𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒐𝒄𝒖𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 

𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒆𝒍𝒕𝒐𝒔 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢ó𝐧
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

1

3
∗ 100 

 
33% 

 

Análisis: 

La empresa Gusmar tiene un 33% del total de casos en el periodo de discriminación 

contra sus trabajadores. 

 

Interpretación: 

La responsabilidad social empresarial en su dimensión ética nos habla que en las 

empresas no debe haber discriminación, por ende que las empresas deben incluir a 

personas con diferentes discapacidades y que todas las personas que conforman la 

empresa deben tener un ambiente laboral donde que todos puedan desarrollar sus 

actividades sin problemas, sin embargo el caso que ha tenido de discriminación ha 

sido conversado con los implicados y resuelto por los directivos de la empresa 

Gusmar. 

 

Tabla 34. Capacitaciones 

CUENTAS 
Capacitaciones 

 Efectuadas 2015 

Capacitaciones 

planificadas 2015 

Capacitaciones 4 7 

Fuente: Entrevista. 

Elaborado por: la Autora 
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META

EVALUACION

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒂𝒅𝒂𝒔

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

4

7
∗ 100 = 57% 

 
Análisis: 

La empresa Gusmar ha efectuado el 57% de las capacitaciones planificadas en el año 

2015, las mismas que han sido planificadas con diferentes temas de importancia para 

los empleados. 

 

Interpretación: 

La responsabilidad social empresarial en su dimensión ética nos indica que las 

capacitaciones son un punto importante dentro de la productividad que va a tener una 

empresa, debido a esto se debe completar al ciento por ciento las capacitaciones 

planificadas, en este caso la empresa no está cumpliendo con las capacitaciones 

planificadas, lo cual implica pérdida de recursos de tiempo para la empresa debido a 

que las capacitaciones están en preparación. 

 

Tabla 35.  Medición de Indicadores 

DIMENSIONES  META  EVALUACIÓN  

FILANTRÓPICA 100% 33% 

MEDIOAMBIENTAL 100% 0.60% 

LEGAL - SOCIAL  100% 25% 

ECONÓMICA  100% 0.25% 

 

Gráfica 21. Medición de Indicadores 
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Interpretación: 

 

Podemos observar que la aplicación de prácticas de responsabilidad social es mínima 

pues con el objetivos de llegar a un 100% de aplicación, el estudio muestra un 

cumplimiento del 33% con respecto a33%, en el indicador medioambiental el 0.60%, 

en el indicador legal social el 25% y en el indicador económico el 0.25%, lo cual nos 

da a conocer que la empresa tiene un nivel bajo de cumplimiento con respecto al 

100%. 

 

4.2 Verificación de la hipótesis 

 

La verificación de la hipótesis del presente proyecto se realizará el método t de 

Student, debido a que la población y la muestra son pequeñas. 

 

Planteamiento de la hipótesis 

 

Hipótesis afirmativa 

 

Ha. La Responsabilidad Social Empresarial influye en los balances contables de la 

empresa. 

 

Hipótesis nula 

 

Ho. La Responsabilidad Social Empresarial no influye en los balances contables de 

la empresa. 

 

Nivel de significación 

 

La hipótesis se verificará con un Nivel de Confianza del 95% y con un error del 0.05. 

 

NC = 95% 

α = 5% 
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Regla de decisión 

 

Si la hipótesis afirmativa  (Ha) aplicando el estadístico de prueba “t” de Student 

calculado es  mayor al estadístico de prueba “t” de Student tabular, indicado en la 

tabla de distribución “t” de Student, la hipótesis es aceptada y, si es menor la 

hipótesis es rechazada. 

 

Aplicación de estadístico de prueba 

 

Estadístico de prueba “t” de Student 

Formula:  

 

𝒕 =
�̅� − 𝝁

𝑺

√𝒏

 

 

Datos: 

 

n=18 

µ=7.5 (media poblacional=15/2=7.5) 

gl=18-1=17 

 

Figura 4. Datos referenciales para calcular “t” de Student 

 

Pregunta 

Respues

ta Xi Xi-Ẋ (Xi-Ẋ)^2 

Si No 

¿Existe conocimiento existe acerca de las 

RSE en su empresa? 
3 15 12 1 1 

¿La implementación de la 

responsabilidad social empresarial 

ayudaría al crecimiento empresarial? 

14 4 10 -1 1 

Suman 
  

22 
 

2 

Media 
  

11 
  

Desviación estándar 
    

1.41 

Fuente: Maria Elena Palacios 

Elaborado por: La autora 
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Estadístico de puebla prueba “t” de Student calculado 

 

𝒕 =
�̅� − 𝝁

𝑺

√𝒏

 

 

t =
11 − 7.5

2.83/√18 − 1
 

 
 

t =
3.5

1.41/(4.12)
 

 

t =
3.5

0.34
 

 

t = 10.29  
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Estadístico de puebla prueba “t” de Student tabular 

 

NC=0.95 

g l=18-1=17 

Figura 5.Tabla de la distribución t-Student 

 

Percentiles (tp)     

  

        

de la               

distribución t de Student               

con v grados de libertad               

                      

                      

V t.55 t.60 t.70 t.75 t.80 t.90 t.95 t.975 t.99 t.995 

1 .158 .325 .727 1.000 1.376 3.08 6.31 12.71 31.82 63.66 

2 .142 .289 .617 .816 1.061 1.89 2.92 4.30 6.96 9.92 

3 .137 .277 .584 .765 .978 1.64 2.36 3.18 4.54 6.84 

4 .134 .271 .569 .741 .941 1.63 2.r3 2.78 3.76 4.60 

5 .132 .267 .669 .727 .920 1.48 2.02 2.67 3.36 4.03 

6 .131 .266 .563 .718 .906 t.44 1.94 2.45 3.14 3.71 

7 .130 .263 .649 .711 .896 1.42 1.90 2.36 3.00 3.50 

8 .130 .262 .546 .706 .889 1.40 1.86 2.31 2.90 3.36 

9 .129 .261 .643 .703 .883 1.38 1.83 2.26 2.82 3.25 

10 .129 .260 .542 .700 .879 1.37 1.81 2.23 2.76 3.17 

11 .129 .260 .540 .697 .876 1.36 1.80 2.20 2.72 3.11 

12 .128 .255 .539 .696 .873 1.36 1.?8 2.18 2.68 3.06 

13 .128 .259 .538 .694 .870 1.35 1.77 2.16 2.66 3.01 

14 .128 .258 .537 .692 .868 1.34 1.76 2.14 2.62 2.98 

15 .128 .258 .536 .691 .866 1.34 1.76 2.13 2.60 2.96 

16 .128 .258 .535 .690 .865 1.34 1.75 2.12 2.58 2.92 

17 .128 .257 .534 .689 .863 1.33 1.74 2.11 2.57 2.90 

18 .127 .257 .534 .688 .862 1.33 1.73 2.10 2.66 2.88 

19 .127 .257 .633 .688 .861 1.33 1.73 2.09 2.64 2.86 

20 .127 .257 .533 .687 .860 1.32 1.72 2.09 2.53 2.84 

21 .127 .257 .532 .686 .869 1.32 1.72 2.08 2.62 2.83 

22 .127 .256 .532 .686 .858 1.32 1.72 2.07 2.5L 2.82 

23 .127 .256 .532 .685 .858 1.32 1.71 2.07 2.50 2.81 

24 .127 .256 .531 .686 .857 1.32 1.71 2.06 2.49 2.80 

25 .127 .256 .531 .684 .856 1.32 1.71 2.06 2.48 2.79 

26 .127 .256 .531 .684 .856 1.32 1.71 2.06 2.48 2.78 

27 .127 .256 .531 .684 .856 1.31 1.70 2.05 2.47 2.77 

28 .127 .256 .530 .683 .856 1.31 1.70 2.06 2.47 2.76 

29 .127 .256 .630 .683 .854 1.31 1.70 2.04 2.46 2.76 

30 .127 .266 .630 .683 .864 1.31 1.70 2.04 2.46 2.76 

40 .126 .255 .629 .681 .861 1.30 1.68 2.02 2.42 2.70 

60 .126 .254 .627 .6?9 .848 1.30 1.67 2.00 2.39 2.66 

120 .126 .254 .626 .677 .846 1.29 1.66 1.98 2.36 2.62  ȣ
 .126 .263 .624 .674 .842 1.28 1.645 1.96 2.33 2.68 

Fuente: Spiegel, M. & Stephens, L. (2009). Estadística de Schaum, Cuarta Edición. 

 

Entonces “t” de Student tabular  es: 

 

t=1.74 
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1.74          µ          1.74                    10.29 

       t. tabular   t. calculado 

 

Zona de 

Rechazo 

Ha 

Zona de 

Aceptación Ho 

 

Demostración gráfica 

 

Figura 6.CURVA “T” DE STUDENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La autora 

 

Decisión 

 

Una vez que se ha realizado la comprobación de la hipótesis se ha concluido que la 

hipótesis nula se rechaza ya que el valor “t” calculado es 17.64 es mayor a “t” tabular 

1.74, por lo tanto se acepta la hipótesis afirmativa que manifiesta que la 

responsabilidad social empresarial influye en los balances contables de la empresa de 

calzado obligadas a llevar contabilidad. 

 

La responsabilidad social empresarial influye en los balances contables de la 

empresa, en diferentes cuentas contables que se ven influenciadas por las 

dimensiones que presentan la responsabilidad social empresarial, las cuentas que se 

vieron afectadas de manera positiva son: las ventas, gasto consumo electricidad, 

provisiones sociales, que han sido evaluadas a través de indicadores, las mismas que 

ayudan a que la empresa tome las medidas necesarias para que un futuro sean las 

demás cuentas contables estudiadas y puestas a consideración de la responsabilidad 

social empresarial. 
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4.3 Limitaciones de estudio 

 

 El proyecto de investigación se ve limitado debido a que las empresas de 

calzado del cantón Cevallos, en su gran mayoría son afiliadas a la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano, por lo cual no poseen información adecuada 

para la investigación. 

 

 La investigación se lleva a cabo en las empresas que posee información 

financiera, como son los registros contables, y debido a su afiliación de los 

productores de calzado a la Junta Artesanal ellos no están obligados a llevar 

contabilidad. 

 

 El proyecto de investigación también se ve limitado debido a la falta de material 

bibliográfico del país así como de una base de datos, el cual nos ayuda con los 

procesos y seguimientos que necesita esta investigación. 
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4.4 Conclusiones 

 

De acuerdo a la información obtenida después de haber aplicado las herramientas 

necesarias de recolección de datos, se han podido plantear las siguientes 

conclusiones: 

 

 La empresa de calzado cumple con las disposiciones legales laborales, ya que los 

trabajadores dan a conocer el buen trato que tienen por parte de sus empleadores 

por ende se ve el trato justo que la responsabilidad social empresarial nos habla y 

exige hacia los empleados de la empresa.  

 

 La empresa tiene participación en cuanto a la conservación del medio ambiente, 

la cual ha realizado cambios como el cemento de contacto por pegamento natural, 

que hace que la contaminación sea menor, aun sin tener los conocimientos 

profundos de la responsabilidad social empresarial, la empresa tenía inmerso en 

sus actividades la conservación del ecosistema. 

 

 Los proyectos no han sido desarrollados adecuadamente bajo un control 

empresarial, lo cual no permitido que estos puedan ser captados por la comunidad 

cevallence, esto hace que la empresa no se vea como una colaboradora de la 

comunidad. 

 

 La Responsabilidad Social Empresarial nos manifiesta lo imprescindible que los 

valores éticos y morales son dentro de una empresa, lo cual se ha podido 

constatar a través de las entrevistas realizadas a todos los miembros de la 

empresa Gusmar que existen valores éticos y morales sólidos, puestos en práctica 

desde los creadores de la empresa. 

 

 Los trabajadores están en la disponibilidad de poner en práctica las RSE en la 

empresa, lo cual es muy factible para que la empresa siga teniendo productividad 

aún más alta, sin embargo las capacitaciones que las empresas de calzado de 

Cevallos ofrezcan a sus colaboradores deben ser constantes e impartidas por 

profesionales en el tema.  
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 La empresa Gusmar tiene a nivel cantonal tiene reconocimiento de la marca 

aceptable debido a sus productos de calidad, el posicionamiento de la marca en el 

mercado de calzado es muy importante puesto que de esta manera la empresa 

podrá implementar sistemas que ayuden al incremento de todas las actividades 

productivas de la empresa. 

 

 La empresa tiene fidelidad por parte de los clientes, además de tener excelentes 

productos lo que ayuda a que a las personas a las que proveen el producto no 

cambien su lugar de compra, dentro de la responsabilidad social empresarial, los 

clientes son uno de los integrantes más importantes para que la empresa tenga 

una económica sostenible.  

 

 La empresa provisiona año a año según lo manda la ley un porcentaje adecuado 

de provisiones sociales, lo cual le ayuda a no caer en mora o peor aún tener que 

problemas severos por incumplimiento de la ley del Estado, sin embargo no 

debería disminuir la provisión con respecto al año anterior, debido a que año 

existen variaciones económicas. 
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4.5 Recomendaciones 

 

 Una vez realizado el estudio se recomienda efectuar y adaptar un modelo de 

balance social en donde se pueda apreciar los resultados de la aplicación de los 

indicadores, de esta manera se podrá observar las debilidades y fortalezas que 

tiene la empresa Gusmar. 

 

 Realizar estudios del impacto ambiental que tienen cada uno de los  elementos 

contaminantes en la producción del calzado, para ser reemplazados por otros que 

ayuden a no contaminar el medio ambiente. 

 

 Invertir en implementación de profesionales expertos en la creación de proyectos 

que ayuden a la integración con la comunidad. 

 

 Seguir provisionando de acuerdo a lo que la ley dispone. 

 

 Participar en ferias y eventos de calzado realizadas a nivel nacional e 

internacional, para de esta manera posicionar la marca y dar a conocer la calidad 

del producto. 
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4.6 Propuesta 

 

Modelo de diseño del Balance Social Empresarial que permita a la empresa 

establecer indicadores financieros en las empresas de calzado de Cevallos. 

 

Información General 

 

Institución Ejecutora 

 

Empresa de Calzado “GUSMAR” 

 

Sr. Gustavo Martínez Gerente -Propietario 

 

Investigador 

 

Jessica Cárdenas 

 

Beneficiarios 

 

La institución beneficiaria es la empresa de calzado Gusmar ubicada en Tungurahua 

en el cantón Cevallos, el personal administrativo y de producción, ya que una vez 

que se pueda llevar a cabo la propuesta siguiendo todas las leyes, normativas y 

reglamentos la empresa podrá tener un mejor crecimiento empresarial y productivo. 

 

Ubicación 

 

La empresa GUSMAR se encuentra ubicada en el cantón Cevallos en la Av. 24 de 

mayo y González Suarez frente al coliseo central del cantón. 

 

Tiempo estimado para la ejecución 

 

Se realizará en el período Octubre 2016 – Abril 2017 
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Equipo técnico responsable 

 

Figura 8. Equipo técnico responsable 

N° NOMBRE CARGO 

1 Sr. Gustavo Martínez Gerente – Propietario 

2 Sra. Margarita López Administradora 

3 Ing. Brenda Yanza Contadora 

4 Ing. Jéssica Cárdenas  Autora 

Fuente: De la información obtenida 

Elaborado: Autora 
 

Costo 

 

Para la aplicación del modelo del balance social en la empresa de calzado Gusmar su 

costo de implementación será de setecientos cincuenta dólares  ($750). 

 

Balance Social 

 

Documento voluntario en el que la organización recoge sus actividades desde una 

perspectiva social, útil tanto para informar sobre dicha dimensión social como para 

ayudar en la gestión y planificación organizativa. Es, por tanto, una herramienta de 

gestión que permite diagnosticar y evaluar (cuantitativa y cualitativamente) los 

resultados de la política social de la empresa (áreas interna y externa) y fijar 

(planificar) las metas de dicha política. 

 

Definición: 

 

“El balance social es, por tanto, una herramienta de información, una herramienta de 

gestión y una herramienta de concertación, que completa la información contenida 

dentro de los tradicionales estados contables sobre responsabilidad social”. (Centella, 

2005, pág. 94) 

 

Elementos del Balance Social  

 

Tomando como base de nuestra propuesta los diferentes tipos existentes, se planea un 

modelo de balance social que permita el análisis pormenorizado de los diferentes 
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aspectos que determinan los temas clave del contexto social en el que se ubican las 

empresas. Tales temas clave, tanto por su propia entidad, que permite un tratamiento 

individual de los mismos, como por su carácter globalizador del citado contexto 

social, pueden ser clasificados de la siguiente forma: (Fisa Gil) 

 

 Empleo 

 Remuneraciones 

 Salud Laboral 

 Organización de trabajo 

 Desarrollo de los recursos humanos 

 Medio ambiente 

 Programa de acción social 

 

Modelos de Balance Social o Informes de Responsabilidad Social Empresarial 

MODELOS DE 

BALANCE SOCIAL 

DE LA RSE 

APORTE AL PROCESO METODOLÓGICO DEL BS DE LA SEPS 

Global Compact de 

Naciones 

Unidas 

Metodología principalmente desarrollada por medio de indicadores 

cualitativos que vienen a poner de manifiesto la importancia de éstos 

dentro de un modelo de Balance Social. 

OIT-ANDI Su aporte más significativo para nuestro modelo es la del “cuadro de 

balance social” mediante el cual se intenta mesurar la actuación de la 

entidad con respecto a una programación inicial del ejercicio, reseñándose 

la necesidad de programar la actuación y el establecimiento de unas metas 

o logros como base de una herramienta de gestión que acaba siendo el 

Balance Social. 

Global Reporting 

Iniciative (GRI) 

Su principal aporte metodológico, además de la gran cantidad de 

indicadores que posee y que pueden ser de utilidad, es sin duda el uso y 

combinación de indicadores cualitativos y cuantitativos en pro de una 

mejor medición. Así mismo, el modelo se puede entender con una 

conjunción de diversas propuestas metodológicas, lo cual nos da pie a 

utilizar ese mismo proceso y hacer una conjunción de aquellos aspectos 

que consideremos necesarios para nuestro desarrollo metodológico. 

Instituto ETHOS Metodológicamente el modelo que el Instituto Ethos nos aporta un 

elemento de gran importancia para nuestro modelo como es la elaboración 

de los indicadores de profundidad y los binarios. Si bien nuestro proceso de 



93 
 

elaboración de indicadores aún no está finalizado, sí que destacaremos que 

mediante esta propuesta eliminamos gran parte de la carga subjetiva que 

poseen algunas encuestas por medio de las respuestas cerradas. 

Balance Social de la 

Alianza 

Cooperativa Int 

Ernacional 

Para la confección de nuestra metodología este modelo nos ha 

suministrado todo lo relativo a la mesura de los principios internacionales 

del cooperativismo, bien sea los aportes en términos de definiciones de 

dimensiones, o en términos de indicadores. 

Balance Social de 

Identidad 

Cooperativas 

(Antioquia) 

El principal aporte que nos hace el presente modelo al desarrollo 

metodológico es el de considerar dentro de éste todos aquellos aspectos 

endógenos de la EPS y SFPS que consideremos necesarios destacar aunque 

para ello debamos crear nuevas dimensiones y en nuestro caso macro 

dimensiones. 

Confederación 

Alemana de 

Cooperativas (DGRV) 

Su aporte al proceso metodológico se realiza principalmente a través de la 

utilización de indicadores diseñados para los informes de responsabilidad 

social. 

Balance Social 

Cooperativo Integral 

Univ. de La Plata 

El desarrollo metodológico del modelo de La Plata tiene un importante 

valor agregado como es la intencionalidad de no confeccionar un modelo 

complejo y que sea de fácil utilización. De modo que sin caer en el 

simplismo se toma esa nota para incluir en el proceso metodológico. 

Fuente: Metodología Balance Social SEPS, (Pérez, 2014) 

 

Metodología de modelo operativo 

 

Matriz del modelo operativo 

FASES OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

I 

CONOCIMIENTO 

GENERAL DE LA 

EMPRESA 

Conocer la filosofía 

empresarial para así 

identificar la 

organización 

estructural. 

 Historia 

 Valores y principios 

 Estructura y 

organización 

Jessica Cárdenas 

II 

IDENTIFICACION 

DE INDICADORES 

DE 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

Identificar cuáles son 

los indicadores según 

las RSE para el 

respectivo análisis. 

Indicadores: 

 Económicos 

 Ambientales 

 Sociales 

 Éticos 

Jessica Cárdenas 

III 

CÁLCULO DE LOS 

INDICADORES 

SEGÚN LA RSE 

Realizar los cálculos 

necesarios para 

obtener resultados. 

 Recoger los datos 

reales de los balances 

contables. 

Jessica Cárdenas 

IV 

BALANCE SOCIAL 

Elaborar el balance 

social de la empresa 

Gusmar con las 

cuentas analizadas. 

 Analizar el balance 

social. 

Jessica Cárdenas 
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Establecer indicadores económicos, sociales, ambientales y éticos de la empresa, 

para le mejora de la utilización de recursos materiales y económicos. 

 

Tabla 34. Indicadores 

NATURALEZ

A 
INDICADOR 

VALORES DIFERENCIA 

ENTRE LOS 

AÑOS EN 

PORCENTAJE 

AÑO 2014 AÑO 2015 

ECONOMICO 

Ventas $   8,174,998.00 $     8,117,569.33 0.35% 

Cuentas y 

Documentos por 

cobrar 

$   2,699,633.79 $    2,604,055.86 1.8% 

Maquinaria $       361,856.80 $       374,965.06 1.78% 

SOCIAL Bienestar laboral  45%  

MEDIO 

AMBIENTAL 

Servicios públicos 

$      36,049.09 $   27,936.80 12.68% 

LEGAL Sueldos y Salarios $716,853.40 $  1,113,030.40 21.65% 

ÉTICO 

Política de 

transparencia e 

implementación 

de valores. 

15% 30% 15% 

Fuente: Información recaudada     Elaborada: La autora 
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Balance Social Empresarial 

Empresa de Calzado “Gusmar” 

Año 2015-2016 
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RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Gerente propietario de la empresa Gusmar el señor Gustavo 

Martínez   sus inicios se dan a sus 18 años, siendo el un aprendiz en 

los talleres de los antiguos artesanos de calzado del cantón, aun 

siendo joven Don Gustavo al mismo tiempo de estar aprendiendo el 

arte y las técnicas del zapato trincado y mangleado, también 

emprendía la agricultura, debido a que años atrás esa era de principal 

actividad de los cevallences, pero al infortunio que toda la provincia 

pasa que es la erupción del volcán Tungurahua los cultivos se fueron 

perdiendo poco a poco. 

Para la comunidad cevallence fueron tiempos difíciles debido a las 

grandes pérdidas, pero el espíritu emprendedor de cada uno de los 

habitantes de este pequeño cantón ha hecho que varios de sus 

artesanos pongan en práctica sus habilidades en la zapatería, es allí 

donde empiezan a capacitarse para brindar cada vez un mejor 

calzado a sus clientes, en la actualidad la fábrica de calzado Gusmar 

es una de las más reconocidas debido a su alta calidad de su 

producción y sus económicos precios. 
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIÉNES SOMOS 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de calzado. 

Nuestros productos se distinguen por calidad, diseño y confort, empleando 

procesos y técnicas innovadoras. Nuestra meta es ser la mejor empresa de 

calzado a nivel nacional y tener reconocimiento internacional. 
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           MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gusmar es una empresa 

dedicada a la producción y 

comercialización de calzado. 

Nuestros productos se 

distinguen por calidad, diseño y 

confort, empleando procesos y 

técnicas innovadoras 

Ser la mejor empresa 

de calzado y ser 

reconocida 

internacionalmente 
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Valores 
corporativos 
"GUSMAR"

Lealtad

Profesion
alismo

Honestid
ad

Mejora 
Continua

Trabajo 
en equipo

Solidarid
ad

Ética

Puntualid
ad

Responsa
bilidad

VALORES CORPORATIVOS 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia General

Sr. Gustavo 
Martínez

Administración

Sra. Amparo 
López

Planteamiento 

Sr. Edison 
Martínez

Diseño Modelaje

Contabilidad

Cpa. Ing. Brenda 
Yanza

Producción

Ing. Daniel 
Martínez

Bodega

Sra. Marcia Operarios

Diseño

Montaje

Corte

Terminado

Aparado

Bodega

Destallado

Distribución 
y Ventas
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UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planta de 

producción se 

encuentra en el 

cantón Cevallos 

en las calles 

González Suárez y 

Av. 13 de mayo 

En el mismo sector 

a pocos metros de 

la planta de 

producción se 

encuentra su tienda 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expander la empresa e 
inclusionar  en nuevas tendencias 

Ser reconocido 
internacionalmente

Realizar producción de calidad 

Cubrir con la demanda a nivel 
nacional a tiempo y de forma 

eficaz
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CONTRIBUCIÓN CON EL PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

• La empresa realizará proyectos 
que ayuden a que el cantón de 
Cevallos a mejorar parques y 
limpieza adecuada de lugares 
públicos 

Mejorar la calidad 
de vida de la 
población

• La empresa Gusmar a 
beneficiado a todo el cantón, 
ya que la demanda de calzado 
que posee la empresa y las 
demás empresas a atrido el 
turismo y esto ayuda a que 
todos tenga sus pequeños 
negocios.

Auspiciar la igualdad, 
la cohesión, la 
inclusipon y la 
equidad, socialy 
territorial, en la 
diversisad

• La empresa ha implementado 
la recolección de desperdicios 
y la creación monederos y 
otros objetos a través de ella, 
de la misma forma 
implemento goma que no 
causa daño al medio 
ambiente.

Garantizar los 
derechos de la 
natualeza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental y global

• La empresa no discrimina a 
mujeres, es por ello que las 
mujeres represetan el 61%  del 
trabajo productivo de la 
empresa.

Promover la 
igualdad entre 
géneros
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STAKEHOL
DERS

SOCIOS Y 
CLIENTES

DIRECTIVOS 
DEL TALENO 

HUMANO

COMNIDAD PROVEEDORES

MEDIOS DE 
COMUNICAC

IÓN

STAKEHOLDERS 

Sin miembros que colaboren con la empresa no existiría el fortalecimiento de la 

empresas, es por ello que la alianza con estos es imprescindible para el desarrollo 

económico.  
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Orden de 
producción

Producción de 
calzado

Aparado

Destallado Diseño

Proveeduría

Bodega de 
Materia Prima

Corte Montaje

Terminado

Bodega

Distribución y 
Ventas

PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos de producción han sido previamente estudiados por los 

administrativos de la empresa, los cuales son imprescindibles para la 

aportación de la cadena de valor empresarial además de la 

responsabilidad social empresarial en el desarrollo sostenible. 
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PRODUCTOS 

 

 

 

CASUAL 

 

 

 

 

 

 

 

DEPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

Los productos que ofrece la empresa 

GUSMAR son de la más alta calidad, 

brindando confort  a los pies de sus 

clientes. 

CARACTERÍSTICAS 

 100% cuero 

 Acabados de primera 

 En todos los colores 

 Tallas desde la 34 al 41 

 Plantillas cómodas 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Deportivo en todos los 

colores 

 100% cuero 

 Tallas desde la 24 al 41 

 Deportivo escolar 
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BOTÍN HOMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASUAL ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 100% cuero  

 Con planta exportada 

 En colores negro y café 

 Acolchonados en el 

empeine 

CARACTERÍSTICAS 

 

 100% cuero 

 Plantillas exportadas 

 Colores varios 

 Tallas de 35 al 42 
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CASUAL MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALZADO DE MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 100% cuero 

 Colores varios 

 Estilos únicos 

 En todas las tallas 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Tacones reforzado 

 En tallas de la 35 a las 

40 

 Colores varios 

 Plantillas cómodas 
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INDICADORES 

ECONÓMICOS 
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VENTAS 

VENTAS 

AÑOS 
2014 

$   8,174,998.00 

2015 $     8,117,569.33 

 Fuente: Estados Financieros Empresa Gusmar 

 

 

La empresa de calzado Gusmar ha tenido una disminución en sus ventas en el año 

2015, su propietario nos comunica que esta baja se dio debido al aumento de precio 

que tubo los materiales, lo cual ocasiono que la empresa alce en un pequeño 

porcentaje sus precios. Esto no fue bien visto por consumidores del calzado del 

cantón y de las ciudades de Quito y Guayaquil que son los consumidores 

mayoritarios. 

 

2014

2015

8,080,000.00

8,090,000.00

8,100,000.00

8,110,000.00

8,120,000.00

8,130,000.00

8,140,000.00

8,150,000.00

8,160,000.00

8,170,000.00

8,180,000.00

2014 2015

VENTAS
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Documentos y Cuentas por cobrar 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

AÑOS 
2014 

$   2,699,633.79 

2015 $     2,604,055.86 

 Fuente: Estados Financieros Empresa Gusmar 

 

 

La empresa Gusmar realiza sus ventas al público con tarjetas de crédito y al contado, 

lo cual las cuentas por cobrar no se dan por ventas al público, las cuentas y 

documentos por cobrar se dan por los envíos a consumidores fuera de la ciudad, los 

cuales han ocasionado que la empresa tome medidas restrictivas hacia los envíos sin 

pagos inmediatos. 

La medida correctiva ayudo a que en el año 2015 solo se incrementarán un 2% las 

deudas que los clientes mantienen con la empresa. 

 

 

2014
51%

2015
49%

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
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Maquinaria 

MAQUINARIA 

AÑOS 
2014 

$   361,856.80 

2015 $   374,965.06 

 Fuente: Estados Financieros Empresa Gusmar 

 

 

 

Se puede observar que las cifras del año 2014 al 2015, tan solo tiene una variación 

del 1.78%, esta variación se da por el cambio de una de las máquinas de terminado la 

cual ayuda a tener una mejor calidad y duración del calzado. 

La empresa no presenta cambios de las maquinarias debido a que ellos tienen 

constante mantenimiento de las mismas, lo cual ayudado a que las maquinas se 

mantengan en un estado adecuado para realizar la producción del calzado sin 

problemas y sin tener daños en las piezas que forman parte de cada uno de los 

zapatos que se realizan en la empresa Gusmar. 

 

2014 2015

361856.8 374965.06

Maquinaria
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INDICADORES 

SOCIALES 
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Bienestar Social 

BIENESTAR SOCIAL 

AÑOS 
2014 

0% 

2015 45% 

 Fuente: Entrevista Empresa Gusmar 

 

 

 

La empresa Gusmar a través del conocimiento de la responsabilidad social 

empresarial ha podido abordar temas importantes no solo para la comunidad de 

Cevallos sino para el país en general, pues debido a que la empresa mejoró su 

producto se ha hecho conocido a nivel nacional, esto ha hecho que Cevallos sea más 

concurrido, por lo cual ha ayudado a erradicar la pobreza en un 45%, esto se a 

podido demostrar debido al sin números de puestos de comerciantes que se han 

ubicado en todo el cantón, por ende ayudado a que todos puedan comercializar sus 

distintos productos teniendo ingresos para las familias con escasos recursos. 

 

0%

100%

Bienestar Social

2014

2015
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INDICADORES 

AMBIENTALES 
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Servicios Públicos 

SERVICIOS PÚBLICOS 

AÑOS 
2014 

$   36,049.09 

2015 $   27,936.80 

 Fuente: Estados Financieros Empresa Gusmar 

 

 

Podemos observar que ha existido una variación del 2014 al 2015, en el cual se ha 

disminuido el consumo de los servicios básicos en un 12.68% lo cual ha sido de 

beneficio para la empresa. 

 

El cambio de maquinaria y accesorios a tiempo hacen que la empresa ahorre luz 

eléctrica, agua potable y teléfono lo cual es favorable para el Ecuador pues el ahorro 

no solo se dará este año al contrario su propietario quiere seguir contribuyendo al 

país, por lo cual se buscarán estrategias para que exista mayor ahorro. 

 

2014 2015

36049.09
27936.8

SERVICIOS PÚBLICOS
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INDICADORES 

LEGALES 
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SUELDOS Y SALARIOS 

SUELDOS Y SALARIOS 

AÑOS 
2014 

$   716,853.40 

2015 $   1,113,030.40 

 Fuente: Estados Financieros Empresa Gusmar 

 

 

 

Para la empresa Gusmar ha sido una inversión el incremento que se ha dado en los 

sueldos y salario, puesto que para el propietario es imprescindible ayudar a sus 

trabajadores que ayudan a que la empresa salga a flote. 

Además que la empresa es fuente de empleo para los artesanos que quieran 

conformar esta empresa de alto prestigio y conocimiento nacional, el cual debe tener 

las habilidades adecuadas para la construcción y elaboración de calzado de calidad. 

 

 

716,853.40

1,113,030.40

2014

2015

SUELDOS Y SALARIOS
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INDICADORES 

ÉTICOS 
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Políticas de transparencia e 

implementación de valores 

 

POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA E IMPLEMENTACIÓN 

DE VALORES 

AÑOS 
2014 

15% 

2015 30% 

 Fuente: Encuesta Empresa Gusmar 

 

 

 

Después de una breve y profunda investigación de lo que realmente representa la 

responsabilidad social empresarial para la empresa el gerente – propietario nos puedo 

dar fe que en la empresa la implementación de los valores sería innecesario, lo que 

sería óptimo para la empresa sería fortalecerlos, debido a que sus empleados han 

llegado a ser parte de la familia Gusmar, por sus valores con todos. Mientras que las 

políticas de transparencia seguirán desarrollándose. 

 

2014
33%

2015
67%

POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE VALORES
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MODELO DE INDICADORES BALANCE SOCIAL 

Valor económico directo creado 
CONSOLIDADO 

SALDO % 

1 SOCIOS  $                     8,097,239  0.0% 

1.1 Ingreso por ventas  $                     8,097,239    

2 PROVEEDORES   $                                    -    0.0% 

2.1 Proveedor local     

2.2 Proveedor internacional     

3 ENTIDADES COOPERATIVAS  $                             3,475  0.0% 

3.1 Captación inversión cooperativas  $                                    -      

3.2 Intereses de inversiones en cooperativas  $                             3,475    

4 ESTADO  $                        212,273  0.0% 

4.1 Contribuciones Gobierno Nacional  $                        212,273    

TOTAL VALOR ECONOMICO DIRECTO CREADO  $                     8,312,987  0% 

 
 
  

Valor económico distribuido 
CONSOLIDADO 

SALDO % 

1 SOCIOS     

2 
COMUNIDAD (Desglosar por cada programa - 
actividad - contribución) 

 $                     3,611,578  0.0% 

2.1 Auspicio de fiestas por ciudad  $                     3,009,648    

2.2 Auspicio diferentes eventos  $                        601,930    

3 ENTIDADES COOPERATIVAS  $                             6,638  0.0% 

3.1 Inversión en cooperativas  $                             6,638    

4 COLABORADORES (Público interno)  $                     1,140,781  0.0% 

4.1 Sueldos y Salarios, honorarios  $                     1,113,030    

4.2 Beneficios de Ley  $                          18,031    

4.3 Aportes patronales IESS  $                             9,719    

5 PROVEEDORES FINANCIEROS  $                     1,230,461  0.0% 

5.1 Pago a acreedores locales   $                     1,024,673    

5.2 Pago a acreedores internacionales   $                        205,788    

6 OTROS PROVEEDORES   $                        347,500  0.0% 

6.1 Servicios básicos  $                          11,210    

6.2 Publicidad  $                          48,314    

6.3 Promoción  $                                    -      

6.4 Servicios varios  $                        287,976    

7 ESTADO     

TOTAL VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO 
  

6,336,958 0% 

% DISTRIBUIDO 76.23% 
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Interpretación: 

Del 100% del valor económico generado por la empresa el 70% se distribuye a los 

grupos de interés. Además este balance es generado anualmente y es responsable de 

su creación la administración de la empresa.  

Fases de Producción 

Diseño 

 

Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destallado 
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Aparado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminado 
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Comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa Gusmar ha tenido varias visitas en los últimos años debido a su gran 

acogida de los clientes a nivel nacional, es así que a dado a conocer a diferentes 

medios de comunicación como es que se laboral y se produce el calzado dentro de la 

empresa. Para el propietario de Gusmar es un gusto poder contar con la visita de 

diferentes personajes que se encuentren satisfechos con el trabajo que ellos realizan, 

y que estos al mismo tiempo sean su publicidad para que más personas se conformen 

como clientes fijos no solo de la empresa Gusmar sino también del cantón Cevallos. 

 

La comunidad cevallence se siente orgullosa de las empresas que han ayudado al 

desarrollo sostenible que poseen en estos últimos años gracias al emprendimiento de 

los productores de calzado, puesto que ellos también han sido beneficiados de varias 

formas, una de ellas es la reconstrucción de lugares públicos y el aumento de varios 

lugares turísticos que hacen que se fortalezca el medio ambiente. 
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ADMINISTRACIÓN 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE NOMBRE FUNCIONES 

1 Proyectar las 

actividades 

inmersas en la 

norma 2600 de 

las RSE 

Gerente – 

Propietario 

Sr. Gustavo 

Martínez 

Elaborar 

planificación con 

estrategias que se 

enmarquen en las 

RSE 

2 Trazarse metas y 

objetivos con 

mira de las RSE 

Administración Sra. Amparo 

López 

Desarrollar un 

estudio minucioso 

que permita cumplir 

metas y objetivos 

3 Establecer un 

plan de acción 

para incursionar 

en el mercado 

internacional 

Administración Sra. Amparo 

López 

Realizar estudio de 

leyes, normas y 

reglamentos para 

elaborar el plan de 

acción. 

4 Elaborar una 

plan de control 

de las RSE 

Gerente – 

Propietario 

Administración 

Sr. Gustavo 

Martínez 

Sra. Amparo 

López 

Designar 

funcionarios que 

contribuyan a la 

elaboración y 

control de las RSE 

5 Presupuestar la 

implementación 

de las RSE 

Contadora Ing. Brenda 

Yanza 

Efectuar los cálculos 

adecuados que 

permitan la 

ejecución de las 

RSE  

6 Cumplir con la 

elaboración del 

informe anual de 

las RSE 

Dpto. RSE Ing. Daniel 

Martínez 

Asignar un 

responsable de la 

elaboración del 

informe. 

7 Conformar el 

gobierno 

corporativo 

Gerente – 

Propietario 

Sr. Gustavo 

Martínez 

Otorgar 

responsabilidades 

corporativas que 

ayuden al 

cumplimiento de las 

metas propuestas 

8 Realizar 

capacitaciones 

constantes de las 

RSE 

Gerente – 

Propietario 

Sr. Gustavo 

Martínez 

Planificar 

estratégicamente los 

temas a tratarse en 

las capacitaciones. 

 



126 
 

PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE NOMBRE FUNCIONES 

1 Proyectar las 

actividades 

inmersas en la 

norma 2600 de las 

RSE 

Gerente – Propietario Sr. Gustavo 

Martínez 

Incurrir con las 

estrategias 

enmarcadas con las 

RSE en un 85% 

2 Trazarse metas y 

objetivos con 

mira de las RSE 

Administración Sra. Amparo 

López 

Técnicas que ayuden 

al cumplimiento de las 

metas en un 98%  

3 Establecer 

estrategias para 

incursionar en el 

mercado 

internacional 

Administración Sra. Amparo 

López 

Estudios que ayuden 

en las RSE se cumplan 

en un 75% 

4 Elaborar una plan 

de control de las 

RSE 

Gerente – Propietario 

Administración 

Sr. Gustavo 

Martínez 

Sra. Amparo 

López 

Designar 

funcionarios que 

contribuyan a la 

elaboración y 

control de las RSE 

Se cumplan en un 

95% 

5 Presupuestar la 

implementación 

de las RSE 

Contadora Ing. Brenda 

Yanza 

Elaboración 

presupuestaria de las 

RSE. 

Se cumpla en un 80% 

6 Cumplir con la 

elaboración del 

informe anual de 

las RSE 

Dpto. RSE Ing. Daniel 

Martínez 

 

7 Conformar el 

gobierno 

corporativo 

Gerente – Propietario Sr. Gustavo 

Martínez 

Otorgar 

responsabilidades 

corporativas que 

ayuden al 

cumplimiento de las 

metas propuestas. 

Se cumplan en un 

100% 

8 Realizar 

capacitaciones 

constantes de las 

RSE 

Gerente – Propietario Sr. Gustavo 

Martínez 

Informar 

adecuadamente al 

personal sobre las 

RSE. 

Se cumpla en un 80% 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENTREVISTA 

 

La presente entrevista está dirigida a la empresa de calzado del Cantón Cevallos Gusmar. 

 

Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento sobre el nuevo modelo de gestión de la Responsabilidad 

social empresarial en las empresas de calzado del cantón Cevallos. 

 

Empresa  

Educación  

Tercer nivel   

Provincia   Cuarto Nivel  

Ciudad   

Dirección   
Cargo  

Directivo /Gerente   

Fecha creación  Accionista  

Nombre  
Años de 

Experiencia: 

0-5 años  

Sexo 
Masculino  5 a10 años  

Femenino  Más de 10 años  

 

 

Preguntas  

 

 

1. ¿Qué grado de conocimiento existe acerca de la Responsabilidad Social Empresarial en su 

empresa? 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

2. ¿La empresa realiza exportaciones? 

 

 SI 

 NO 

 

3. ¿La empresa tiene conocimiento de las leyes, normativas que controlan la responsabilidad social 

empresaria?  

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

4.  ¿Existen en la empresa los valores éticos y morales? 

 

 SI 

 NO 
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5. ¿En qué grado la empresa realiza proyectos que ayudan a la comunidad?  

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

6. ¿Existe un presupuesto el cual ayude a las familias de los trabajadores que más lo necesitan?  

 

 SI 

 NO 

 

7. ¿Cómo calificaría usted la participación de socios, clientes, proveedores y empleados con los 

valores empresariales? ¿Por qué? 

 

 Muy adecuado  

 Algo adecuado  

 Poco adecuado   

 Nada adecuado 

 

Porque  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

8. ¿En qué grado cree usted que se encuentran capacitados sus trabajadores para poner en práctica 

las RSE dentro de su empresa? 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 

9. ¿En qué grado cree usted que se ha desarrollado prácticas para el manejo de los residuos que 

produce la empresa? 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 

10. ¿La empresa contribuye a la mejora del medio ambiente? 

 

 SI 

 NO 

 

11. ¿Cómo calificaría usted la comunicación que existe entre la empresa y la comunidad sobre 

problemas que afecten a los mismos? 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

12. ¿La empresa ha tenido alza de costos en este último año? 
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 SI 

 NO 

 

Porque  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cómo calificaría la fidelidad que mantienen sus clientes y proveedores con la empresa? 

 

 Buena 

 Mala 

 Regular 

 

Porque  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

14. ¿Cómo calificaría la calidad de los productos que ofrece a sus clientes? 

 

 Excelente 

 Buena 

 Mala 

 

Porque  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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