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Responsabilidad Social Empresarial en las Pymes: 
aproximación de un modelo con base en juicio de 

expertos

Corporate Social Responsibility in SMEs: an 
approach to a model based on expert judgment

Resumen
Responsabilidad social empresarial como estilo de gestión organizacional con múltiples beneficios, una estrategia organizacional 
que contribuye al bienestar de la sociedad, al lograr impacto positivo entre la compañía y grupos de interés, crear valor y mejorar 
la calidad de vida de los interrelacionados. Sin embargo, la forma de medición no ha tiene consenso entre los investigadores. En 
este sentido, esta investigación no experimental del tipo transversal enmarcada dentro del paradigma investigativo interpretativo, 
se identifican los factores de la referida responsabilidad en pequeña y mediana empresa, con el análisis cualitativo/cuantitativo de 
expertos, y se establece el modelo teórico de RSE adaptado al contexto. Se identificaron seis factores fundamentales: ecosistema 
social, practicas justas de operación, impacto económico, seguridad social, procesos internos y clientes. La responsabilidad social 
empresarial se adapta a las peculiaridades del contexto.

Palabras clave: análisis cualitativo; análisis cuantitativo; pequeñas empresas y medianas empresas; Pymes; responsabilidad 
social.

Abstract
Corporate social responsibility as an organizational management style with multiple benefits, an organizational strategy that contribu-
tes to the well-being of society, by achieving a positive impact between the company and stakeholders, creating value and improving 
the quality of life of those interrelated. However, the form of measurement has not been agreed among researchers. In this sense, this 
non-experimental cross-sectional research framed within the interpretative research paradigm, identified the factors of the aforemen-
tioned responsibility in small and medium-sized enterprises, with the qualitative/quantitative analysis of experts, and the theoretical 
model of CSR adapted to the context was established. Six fundamental factors were identified: social ecosystem, fair operating practi-
ces, economic impact, social security, internal processes and customers. Corporate social responsibility is adapted to the peculiarities 
of the context.

Keywords: qualitative analysis; quantitative analysis; small and medium-sized enterprises; SMEs; Social Responsibility.
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I. INTRODUCCIÓN
Dado que las empresas son el reflejo del entorno 

y tienen peso en la transformación de la realidad 
que les rodea, a las organizaciones se les exige 
una renovada forma de actuación, un modo de 
desempeño y de generar beneficios, en el cual la 
responsabilidad social empresarial (RSE)  apunta 
como necesaria para su sostenibilidad, al ser ésta 
la integración equilibrada de los aspectos sociales, 
económicos y ambientales en los negocios y las 
operaciones; por lo que cada vez se le reconoce en 
mayor medida su  papel estratégico para el éxito 
empresarial a largo plazo (Tomás de Cavia , 2024). 
En este sentido, tal como lo indican Huamaní et 
al., 2025, la RSE refleja ideologías organizacionales 
y prácticas vinculadas a expectativas sociales. El 
interés internacional por RSE ha crecido, se ve como 
la posibilidad de equilibrar el desarrollo económico 
y social, visualizándose como elemento clave de 
la gestión empresarial que afecta directamente en 
los resultados de los negocios. Sobre todo porque 
se revela asociación significativa y positiva entre la 
RSE y la sostenibilidad empresarial (Çera & Ndou, 
2024), además ayuda a mejorar significativamente el 
rendimiento general de las empresas (Azam & Jamil, 
2024).

Como lo reconocen Matthews & Ingram (2024), 
en su sentido más general, la RSE puede entenderse 
como el reconocimiento de que las empresas tienen 
un compromiso hacia la sociedad que incluye el 
desempeño económico, pero no se limita a este, 
el impacto social requiere medir diferentes tipos 
de efectos positivos y negativos, en los clientes, los 
empleados, los proveedores y las comunidades de 
una empresa; el reto es lograr una representación 
completa y exhaustiva de estos impactos (Kaplan 
& Spitzer, 2024). Se tiene certeza que las empresas 
deben superar las expectativas, económicas, legales, 
éticas y filantrópicas de la sociedad, pero es poco 
probable que el debate sobre cuáles y cómo deben 
cumplirse se resuelvan de manera concluyente 
en el corto plazo, si es que alguna vez se resuelve. 
Para las empresas que deseen sobrevivir, tienen el 
compromiso de adoptar una postura firme de RSE 
con tendencia a un liderazgo proactivo con posturas 
fuertes y estratégicas (Carroll, 2021).

Las investigaciones indican que la RSE tiene un 
efecto positivo en las empresas de cualquier tipo. 

Esta relación apoya la noción de que las empresas 
socialmente responsables pueden contribuir a la 
sostenibilidad financiera a largo plazo, lo que indica 
que estas deben tener en cuenta las preocupaciones de 
las diversas partes interesadas, incluidas la sociedad 
y el medio ambiente, para lograr el desarrollo 
sostenible, asumiendo el rol de agentes de cambios, 
a la par de fortalecer la reputación, promover la 
equidad, la inclusión social, la colaboración entre 
organización y comunidades (Naseer y Bagh,2024; 
Pantoja et al., 2024). Este es un concepto con una 
visión poliédrica que se conecta con la teoría que 
establece que debe existir proximidad con los grupos 
de interés y estos deben incorporarse a la gestión 
lograr éxito organizacional (Fernandez-Vila, et. al, 
2024).

El concepto de RSE se circunscribe en el desarrollo 
de actividades propias de la empresa, su trayectoria en 
el ámbito gerencial es conocida a escala mundial por 
el crecimiento de experiencias en grandes empresas, 
situación que no se evidencia en igual proporción en 
las pymes. A pesar de estos indicios de diferencias, 
las pymes no pueden marginarse, la forma en que 
actúan y reaccionan a las necesidades de un futuro 
más sostenible es crucial para el bienestar en todos 
los ámbitos. Sus logros agregados, tienen efecto 
importante en el mundo, al representar alrededor 
del 99% de todas las empresas, contribuyendo 
a más del 50% del empleo, y hasta con el 40% del 
ingreso nacional (PIB) en las economías emergentes 
(Santini & Caputo, 2024). Otro aspecto importante 
sobre las pymes es su consideración creciente en las 
investigaciones científicas (Bermúdez, 2020).

En este orden de ideas, en Latinoamérica, a 
pesar de las dificultades, desarrollo insuficiente y la 
inexistencia de políticas públicas en la región; existe la 
necesidad de un sector privado responsable teniendo 
las empresas un amplio margen para desplegar 
actividades sociales y ambientales. En países en 
desarrollo la RSE se encuentra en etapa temprana, 
se equipará con filantropía y no con un compromiso 
sustantivo de las misma; es de especial importancia 
alinearla con las competencias y las estrategias 
básicas o con las necesidades más apremiantes 
del contexto por lo que son necesarias directrices 
prácticas en relación a como pasar a un enfoque más 
estratégico de la misma. Considerando así que este 
es un campo de estudio peculiar que requiere un 
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enfoque que permita una visión intrínseca frente a 
las limitaciones de la región (Osorio Mogollón et al., 
2022; Bermúdez y Mejías, 2018).

Cabe agregar, que existe evidencia de que 
pequeñas empresas con gestión socialmente 
responsables se han mantenido a pesar de 
situaciones adversas, como es el caso de económicas 
deprimidas por la problemática de salud mundial 
que se vivió de 2019, y han podido mantener sus 
empresas laborando, programado inversiones, 
aplicando estrategias comerciales y acciones que las 
diferencian de la competencia, y así enfrentar con sus 
trabajadores dichas situaciones negativas que aún los 
presionan (Diaz Restrepo, et al, 2023).

En el caso de Venezuela, con su problemática 
estructural a nivel social-económico-político requiere 
transformación con hincapié en la innovación y 
desarrollo; igual que en el resto del mundo, las 
Pymes representan un eslabón importante y seguro 
en este proceso de relanzamiento, reactivación 
y desarrollo sostenido de la economía, con su 
contribución en la generación de empleo, propiciar la 
democratización del capital, generar emprendedores 
creativos e innovadores; es un sector dinámico 
social y económico que tiene potencial, capacidad 
de respuesta ante situaciones de crisis, flexibilidad 
a adaptarse a las condiciones del mercado y a las 
escasas o erradas políticas públicas orientadas a 
este sector. Sin embargo, enfrentan problemas 
como las barreras financieras que obstaculizan su 
desarrollo económico. Adicionalmente, tanto a los 
empresarios como a los que no lo son, les falta mucho 
para internalizar sobre la RS como instrumento que 
contribuirá a mejorar su vulnerabilidad, por ello esta 
se he quedado en el discurso (Rey, 2024).

Sobre la base de lo expuesto, este documento 
contiene una parte de un extenso estudio doctoral, 
donde se analiza las pequeña empresa venezolana en 
un región significativa en el ámbito industrial de este 
país, con el objetivo de diseñar un modelo teórico 
que permita identificar los aspectos clave de la RSE 
de estas pymes de acuerdo a su entorno.

II. MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación de enfoque mixto bajo el 

paradigma positivista, pretende evaluar y cuantificar 
atributos clave de RSE de acuerdo con el entorno y 
público de actuación de las Pymes del estado Carabobo 

en Venezuela (Hernández et al., 2018, p. 108). Así 
también, esta investigación palpa el enfoque émico, 
también llamado enfoque interno, dado que se centra 
en los miembros de las Pymes, sus percepciones 
como principales fuentes de información usadas 
para comprender la cultura y construir una realidad 
cooperativa (Corona & Maldonado, 2018). 

En este orden de ideas, y considerando que la 
multidimensionalidad del constructo subyacente en el 
concepto de RS y su dependencia del contexto donde 
se mida, características que dificultan su medición y 
el establecimiento preciso de las variables que tienen 
mayor o menor influencia (Bermúdez, 2018). La 
extensa cantidad de factores y variables arrojadas 
dificulta su manipulación para la aplicación de la 
técnica de la encuesta. Esto motivo la búsqueda de 
una metodología que contribuyera a la delimitación 
de esta información. Dada la perspectiva teórica de 
esta etapa, el método Delphi apuntó a ser el indicado, 
sin embargo, se presentaron coyunturas como las 
siguientes que hicieron pensar en mejoras en el 
método (Ayala, 2024; Rodríguez & Miqueli, 2019; 
Alarcón et al, 2018; Reguant-Álvarez & Torrado-
Fonseca, 2016; Tilt, 2016; Bravo & Arrieta, 2005; 
Guallar, et al, 1997 ). 

1. La aplicación de la técnica Delphi, considera 
el principio de inteligencia colectiva. Esta 
técnica que explora elemento que mezclan 
evidencia científica y valores sociales. 
Cuenta con encuestados relevantes por 
lo que los resultados pueden representar 
el pensamiento de un grupo especial. 
Es recomendada en escenarios donde la 
información para la toma de decisiones 
es insuficiente o cuando se requieren 
opiniones consensuadas y representativas 
de un colectivo. Sin embargo, la calidad de 
la información que se somete a la revisión 
por expertos no ha superado completamente 
algunas limitantes, y no es aún considerado 
perfecto. El consenso no garantiza modelo 
correcto, luego de la primera vuelta, algunos 
participantes caen en la tentación de sumarse 
a la puntuación más cercana al resto, sin 
argumento propio 

2. Entre los elementos de éxito del método 
Delphi, se tiene el proceso de selección y 
formación del grupo que suministrará la 
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información. Tiene para considerar a diversos 
colectivos, amplia muestra y capacidad para 
la interacción entre participantes, es una 
opción metodológica sólida y adecuada 
cuando se abordan valores y principios.

3. La definición de las variables relacionadas a la 
RSE es un proceso complejo y multifactorial 
dada su relación con el entorno, estas deben 
reflejar apropiadamente el contexto en que 
se desarrollan. La revisión de la literatura 
muestra diversidad de aspectos a considerar, 
pero es necesario un proceso a través del 
cual se definan las variables a transformar, 
traducirlas empíricamente para que se 
puedan operar y hacerlas accesibles a la 
medición, apuntando así a variables más 
cercanas a la realidad El surgimiento de 
diversas investigaciones en relación a la 
RSE en países en desarrollo, demanda la 
debida atención y consideración del contexto 
donde se realice; destacando que este tipo de 
investigaciones deben ser transdisciplinarias 
dado lo esencial de las perspectivas de las 
ciencias políticas, filosóficas y económicas. Si 
esta contextualización no se realiza, se corre 
el riesgo de que los entendimientos erróneos. 
En este sentido, una agenda sugerida 
para las investigaciones es considerar a 
profundidad el contexto. Solo con una 
comprensión profunda y contextualizada 
se puede implementar holística, eficiente 
y consistentemente la naturaleza de la 
actividad de RSE.

4. En este caso, se puede distinguir dos grupos 
expertos: a) un grupo de relacionados con 
el tema o los afectados o implicados en la 
situación, los cuales, con independencia 
de sus títulos o jerarquías, son los que en 
conocen la realidad estudiada; y b) otro grupo 
se encuentra los experimentados, que poseen 
trayectoria académica, méritos, rasgos y 
experiencia profesional, considerados los 
especialistas en el tema.

5. Apoyado en esta disertación, y con la 
intensión primaria de apuntar a que las 
consideraciones de la RSE deben ser 
relacionadas con el entorno, y por ello se 
debe garantizar la participación del sector 

involucrado. Así también, para contribuir a la 
priorización de factores de RSE en Venezuela 
y en el sector en estudio en las condiciones 
económicas actuales, se consideró factible 
la aplicación de una técnica inspira en 
Delphi donde se combinen dos grupos de 
evaluadores o jueces. 

6. En este orden de ideas, con base en basado en 
Marín-González et al., 2021; Martínez-García 
et al, 2019; Dois et al. 2018 y Rodríguez, 
2015, se desarrolló una metodología que 
pudiera reflejar la opinión de expertos en 
RSE y también el sector específico afectado. 
Resultado un método hibrido donde en una 
primera intervención participaron expertos/
catedráticos en el tema de RSE, y en una 
segunda etapa participaron gerentes de 
la PYME venezolana, específicamente del 
estado Carabobo. Este método de evaluación 
se denominó análisis cualitativo-cuantitativo 
de expertos basado en Delphi y consta de los 
pasos ilustrados en los resultados.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Es relevante indicar, que previo a la aplicación 

de este análisis cualitativo-cuantitativo de expertos, 
se realizó una revisión de la literatura que aportó 
la información relacionada a la RSE y las pequeñas 
y medianas empresas. En esta se seleccionaron 
681 documentos, con los criterios de búsqueda 
siguientes: a) se consideraron estudios empíricos 
en diversos contextos desde el año 2012 al 2020 que 
mostraran los instrumentos de evaluación de las 
dimensiones/variable y uso de técnicas estadísticas 
multivariante; b) descriptores: Pymes, RSE, 
medición, multivariante; CSR, SMEs, measurement, 
multivariante; c) idioma: inglés y español; d) criterios 
de inclusión: artículos científicos con investigaciones 
empíricas en las que se muestren las dimensiones/
variables de la RSE; e) criterio de exclusión: artículos 
de conferencias; teóricos; sin análisis cuantitativo; 
con menos de 35 referencias; sin estado del arte; sin 
dimensiones de RSE; f) buscadores:  scholar.google.
es, sciencedirect.com (buscadores de libre acceso 
dada la limitación de recursos del investigador). 

Posteriormente los documentos obtenidos, se 
sometieron a revisión exhaustiva considerando los 
criterios de inclusión y exclusión, pasando primero 
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por el resumen, la metodología y las conclusiones; 
y luego la información relacionada a la medición 
de los factores y variables de RSE que considera 
cada estudio. Este análisis favoreció a veintiséis 
(26) investigaciones en varios contextos, con ciento 
cuarenta y siete (147) factores y quinientos treinta y 
ocho (538) variables de RSE. Ver Tablas 1 y 2.

Paso seguido, información que se esquematizó 
y analizó usando hoja de cálculos Excel® lo que 
permitió al investigador realizar ajustes de redacción, 
depurar, identificar y eliminar variables en caso 
de repitencia y agrupar por afinidad las variables y 
conformar instrumento de trabajo preliminares con 
escala de Likert 1-5, representando este el insumo 
inicial de la presente investigación (las Tablas 1 y 2 
contienen los grupos de factores y las investigaciones 
escogidas, sin embargo, la lista de 538 variables se 

dificultó anexarlas por su extensión, están contenidas 
en la tesis que generó esta publicación). 

La información encontrada en la revisión 
sistemática de la literatura, se sometió al análisis 
cualitativo/cuantitativo, el cual reflejó la percepción 
de los expertos sobre la información recopilada y 
analizada. Resalta, que este análisis cualitativo/
cuantitativo, constituye una forma de valorar la 
validez de contenido de instrumento a usar en la 
medición la RS en el contexto de estudio, debido a que 
evalúa la correspondencia entre lo que se pretende 
verificar por el instrumento, procedimiento o método 
y lo que realmente se mide o evalúa (Torres-Malca et 
al, 2022).  Se corresponde con una acción de revisión 
de la calidad de dicho instrumento y su relevancia 
técnica. 

Tabla 1. Estudios de RSE escogidos en la revisión de la literatura, cantidad factores y variables

Autor Contexto Factores Variables

González (2012) España 5 27

Gómez Lemus (2012) México-Tabasco 20 29

Benito y Esteban (2012) Pymes generales 9 -

Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández (2013) España-Extremadura 3 -

Zapata-Gómez y Sarache-Castro (2013) Colombia 4 4

Orjuela (ISO26000) Global 7 62

Dopico y Rodríguez (2014) España 5 29

Pérez et al.(2014) Venezuela-Zulia 3 12

Urdaneta (2014) Venezuela-Zulia 10 42

Sámano et al.(2014) México Tlacotepec 4 7

Hernández Perlines (2015) España 6 24

Martínez et al. (2015) México 4 4

López et al.(2015) Colombia-Sincelejo 6 65

Cubillo et al. (2016) Colombia-Tolimenses 7 33

Herrera et al. (2016) España-Murcia 6 58

Amato et al. (2016) Argentina-Córdoba 3 9

Wendlandt et al. (2016) México 3 12

Famiyeh (2017) Ghana 3 3

López et al.(2017) México 8 16

Stoian y Gilman (2017) U. K 5 -

Chimborazo (2017) Ecuador-Tungurahua 4 -

Forética (2017) Global 12 49

Sinha et al. (2018) Delhi 4 17

Luo (2018) Macao 3 16

Herbas et al. (2018) Bolivia 3 3

Ojeda et al. (2019) México 7 17

Total 147 538
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Tabla 2. Grupos de RSE producto de la revisión de la literatura

Tabla 3. Expertos seleccionados para primera intervención

Grupo Cantidad de variables

Impacto económico 18

Clientes 72

Comunidad (entorno local) 27

Administración Directiva 87

Características de Sociedad (entorno global) 32

Trabajadores (Asociados) 90

Relación con el gobierno y el sector público 11

Cumplimiento normativo y legal 54

Medioambiente sostenible 95

Competencia 9

Proveedores 37

Prácticas justas de operación 6

Total 538

Conocimiento / Experiencia

Experto Publicaciones 
en RS/PYMES

Experiencia 
en área de 
RS/PYMES

Trabaja en 
el área de 

RS/PYMES
Ocupación Grado 

Académico

1 Si (varios) Si (RSE) Si

Director de Cumpetere, 
empresa consultora en 

sostenibilidad. Ex Profesor 
Stanford University en USA

PhD

2 Si Si (tesis 
doctoral) Si Profesor Universidad de 

Carabobo PhD

3 Si Si (RSE) Si

Consultor Creador del 
Programa de Emprendimiento 

Sostenible Auditor. Msc. en 
RSC EOI - Consultor en RSE

MSc

4 Si Si (pymes) Si Gerente empresa Capital 
Humano PhD

5 Si Si (pymes) Si Profesor Universitario. 
Consultor PhD

6 Si Si (RSE) Si Profesor Universitario. Asesor PhD

7 Si Si No Profesor universitario. 
Experta en liderazgo pymes MSc

8 Si Si Si Profesor Universitario. 
Consultor MSc

9 Si Si Si Profesor Universitario. 
Consultor MSc

10 Si Si Si Profesor Universitario. 
Consultor MSc

Con la información previamente recopilada, 
se aplicó el procedimiento de análisis cualitativo-
cuantitativo de expertos, definido de la siguiente 
manera:

Paso 1. Se seleccionaron los expertos RSE. Los 
criterios fueron: venezolanos, con publicaciones 

Paso 2. Se realizó la autoevaluación de 
expertos de la apropiación de la temática o grado 

científicas en el área de RS, con disposición a 
participar. Se nominaron diecisiete (17), diez (10) 
respondieron a la solicitud (Tabla 3), es decir, el 
58,8% de los nominados participaron. La solicitud 
de participar se realizó a través de correo electrónico.  

de conocimiento (GC). Cada experto se valoró este 
aspecto del 1 al 10, valor que se dividió entre 10 
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Tabla 4. Autoevaluación del grado de influencias de la fuente de argumentación (GI) de cada arbitro

Arbitro 1 Arbitro 2 Arbitro 3 Arbitro 4 Arbitro 5

Fuentes de 
Argumentación B M A B M A B M A B M A B M A

Análisis teóricos 
realizados por usted 
sobre el tema en 
cuestión

0 0,25 0 0 0 0,3 0 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0,3

Experiencia 
Obtenida 0 0 0,45 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0 0,45

Participación en 
proyectos 0 0,05 0 0 0,05 0 0 0 0,05 0 0,05 0 0 0 0,05

Trabajo de autores 
Nacionales 0 0,05 0 0,05 0 0 0 0 0,05 0 0,05 0 0 0 0,05

Trabajo de autores 
Extranjeros 0 0,05 0 0 0,05 0 0 0,05 0 0,05 0 0 0 0,05 0

Su conocimiento 
sobre el estado del 
tema en el extranjero

0 0 0 0 0,05 0 0 0,05 0 0,05 0 0 0 0 0,05

Su Intuición 0 0 0,05 0 0 0,05 0 0 0,05 0,05 0 0 0 0 0,05

Total por GI 0 0,4 0,5 0,05 0,45 0,35 0 0,65 0,15 0,15 0,65 0 0 0,05 0,95

Total Fuente 
Argumentación 0,90 0,85 0,80 0,80 1,00

Arbitro 6 Arbitro 7 Arbitro 8 Arbitro 9 Arbitro 10

Fuentes de 
Argumentación B M A B M A B M A B M A B M A

Análisis teóricos 
realizados por usted 
sobre el tema en 
cuestión

0 0,25 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3

Experiencia 
Obtenida 0 0 0,45 0 0 0,45 0 0,3 0 0 0 0,45 0 0 0,45

Participación en 
proyectos 0 0 0,05 0 0 0,05 0 0,05 0 0 0 0,05 0 0 0,05

Trabajo de autores 
Nacionales 0 0,05 0 0 0 0,05 0 0 0,05 0 0,05 0 0 0,05 0

Trabajo de autores 
Extranjeros 0 0,05 0 0 0 0,05 0 0 0,05 0 0 0,05 0 0 0,05

Su conocimiento 
sobre el estado del 
tema en el extranjero

0 0,05 0 0 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0 0 0 0,05

Su Intuición 0,05 0 0 0 0 0,05 0 0 0,05 0,05 0 0 0 0,05 0

Total por GI 0,05 0,4 0,5 0 0 1 0 0,4 0,45 0,1 0,05 0,85 0 0,1 0,9

Total Fuente 
Argumentación 0,95 1,00 0,85 1,00 1,00

arrojó un (1) arbitro con 0,7; cinco (5) árbitros con 
0,8 y cuatro (4) con 0,9 puntos, indicando que todos 
califican (Dois et al. 2018)

Paso 3. Se evaluó el grado de influencias de la 
fuente de argumentación (GI). Para ello se realizó 
una adaptación a lo indicado por Marín-González et 
al., 2021 (referenciado de Dobrov y Smirnov, 1972).  
Se adicionó la participación en proyecto entre las 

fuentes de argumentación, aspecto relevante para 
ganar información sobre el entorno venezolano. 
La Tabla 4 presenta el consolidado de los valores 
resultantes de multiplicar cada autovaloración de 
los árbitros por el peso correspondiente, según 
los criterios establecidos en la Tabla 5. Esta última 
detalla los parámetros de evaluación considerados y 
los pesos asignados a cada uno.
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Tabla 5. Parámetros y pesos de la fuente de argumentación de los árbitros

Fuente: Adaptado de Dobrov y Smirnov, 1972, referido por Marín-González et al., 2021

Grado de influencia de las fuentes (GI)

Fuentes de Argumentación GI Bajo GI Medio GI Alto

Análisis teóricos realizados por usted sobre el tema en cuestión 0,15 0,25 0,30

Experiencia Obtenida 0,10 0,30 0,45

Participación en proyectos 0,05 0,05 0,05

Trabajo de autores Nacionales 0,05 0,05 0,05

Trabajo de autores Extranjeros 0,05 0,05 0,05

Su conocimiento sobre el estado del tema en el extranjero 0,05 0,05 0,05

Su Intuición 0,05 0,05 0,05

Paso 4. Se calculó el coeficiente de competencia 
de experto (K) como el promedio entre GC y GI; K= 
(GC+GI) /2. La exigencia necesaria para la validación 
del diseño es un K igual o superior a 0.8 (Dois et al. 
2018). En este caso todos los expertos califican (ver 
Tabla 6).

Paso 5. Paso seguido, cada experto evaluó los 
factores y las variables de RSE en escala 1-5. Todas 
las valoraciones se analizaron usando la hoja de 
cálculo Excel ®, se calculó suma, media, varianza, 
desviación estándar, para conseguir coeficiente de 
variación (CC), este mide la variabilidad relativa 
o dispersión respecto a la media. El CV se calcula 
como la desviación estándar dividida entre la media 
aritmética. El criterio estadístico usado en la selección 

Tabla 6. Coeficiente de competencia de expertos (K)

Experto GC GI K= (GC + GI) /2

A1 0,8 0,90 0,9

A2 0,8 0,85 0,8

A3 0,8 0,80 0,8

A4 0,7 0,80 0,8

A5 0,9 1,00 1,0

A6 0,8 0,95 0,9

A7 0,9 1,00 1,0

A8 0,8 0,85 0,8

A9 0,9 1,00 1,0

A10 0,9 1,00 1,0

de las variables evaluadas por el grupo de expertos 
fue primero coeficiente de variación y luego media. 
El coeficiente de variación se en 0.2. Un ejemplo se 
ilustra en la tabla 7 para el factor impacto económico, 
quedando integrado por 7 variables que tiene CV 
menor a 0.3 y la mayor media. De la revisión de 
expertos, y de la comparación entre las definiciones 
de las variables, se consigue una propuesta de la 
pretendida operacionalización, ayudó y permitió 
depurar las variables para obtener una primera 
versión del instrumento. Resultando once (11) 
factores con ciento ocho (108) variables relacionadas. 
Las dimensiones resultantes fueron: impacto 
económico, cliente, comunidad, administración, 
entorno global, trabajadores o colaboradores, 
relación con el gobierno-sector público, ambiente, 
proveedores, participación justa de operación y 
procesos internos. Un aspecto que resalta, es que 
la dimensión “cumplimiento normativo y legal 
fue excluida, por consenso entre los expertos, al 
considerar que los aspectos legales son de obligatorio 
cumplimiento y el primer paso para una empresa 
que se considere socialmente responsable. Aspecto 
que es consistente con la investigación de Bernal y 
Alpuche (2023), el cual indica que la responsabilidad 
legal tiene importancia marginal, prescindible y que 
pueden resultar entre las primeras comprometidas si 
representarán un obstáculo para obtener beneficios 
empresariales.
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Paso 6. En una segunda intervención, la 
información se evaluó en plenaria con los gerentes 
de pymes. Esta fue integrada por seis (6) gerente/
administradores de pymes de Carabobo. Estos 
sometieron a consideración la información 
proveniente de la fase anterior, con protocolo 
similar al anterior, primero se autoevaluaron y 
posteriormente evaluaron los bloques o factores 

Tabla 7. Ejemplo de Resultados del Instrumento después de la revisión expertos RSE. Factor Económico

Tabla 8. Evaluación de bloques o dimensiones por panel gerentes

Factor Variables Media CV

Impacto 
económico

Asegura su supervivencia y éxito a largo plazo 4,6 0,15

Evitar infringir la ley, incluso si esto ayuda a mejorar el 
rendimiento 4,6 0,15

Aprovechar nuevas oportunidades de ingresos 4,4 0,16

Generar valor económico e intangible 4,2 0,19

Debe controlar estrictamente sus costos de producción 3,9 0,19

Debe mantener flujo de efectivo suficiente para sus 
operaciones y el pago de las obligaciones con los 
grupos de interés

4,3 0,22

Generan alto impacto socio-económicos 4 0,24

Uso de presupuesto de acuerdo a un plan de acción de 
RSE 3,9 0,25

Tener Certificación de Calidad 3,85 0,30

Dimensión 
(clasifíquela del 1 al 5)

Gerentes pyme
Suma Media Standard CV

A B C D E F

5 Sociedad (entorno global) 4 3 3 4 3 3 20 3,3 0,5 0,15 

10 Prácticas justas de 
operación 5 3 4 4 4 4 24 4,0 0,6 0,16 

3 Comunidad 5 4 3 4 5 4 25 4,2 0,8 0,18 

1 Impacto económico 5 3 4 4 3 4 23 3,8 0,8 0,20 

6 Asociados o trabajadores 5 3 4 4 3 4 23 3,8 0,8 0,20 

11 Procesos internos 3 3 5 4 4 4 23 3,8 0,8 0,20 

7 Relación con el gobierno y 
el sector público 3 2 4 4 3 3 19 3,2 0,8 0,24 

4 Administración 3 3 5 3 3 4 21 3,5 0,8 0,24 

2 Cliente 5 3 4 3 3 5  23 3,8 1,0 0,26 

8 Medioambiente 5 2 4 3 3 4 21 3,5 1,0 0,30 

9 Proveedores 3 3 4 4 1 4 19 3,2 1,2 0,37 

definidos y las variables con escala de Likert de 1 al 
5. Identificaron que las practicas justas de operación, 
impacto económico, seguridad social, procesos 
internos y el ecosistema social, son los elementos 
fundamentales para el contexto de estudio. En 
Tabla 8 se muestran la evaluación, y en la Tabla 9 
se muestran los factores resultantes con el criterio 
media por encima del promedio y CV menor a 0.2.
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Tabla 9. Factores y variables RSE resultantes de la plenaria de gerentes

Factores Variables

Ecosistema 
social

Se consideró el área que delimita 
el comportamiento y al trato 
equilibrado, las relaciones con la 
comunidad local, con la sociedad 
en general y con los entes 
gubernamentales del entorno.

ES1 Promover el trabajo voluntario de sus colaboradores o empleados 
en acciones sociales.

ES2 Ejecutar acciones de la empresa relacionadas con educación

ES3 Proporcionar igualdad de oportunidades

ES4 Ofrecer oportunidades de trabajo a la comunidad local

ES5 Identificar de los impactos que ocasiona en la comunidad por la 
actividad que realiza.

ES6 Mantener relaciones estrechas con la comunidad en busca del 
mejoramiento de la misma.

Prácticas 
justas de 

operación

Engloba la protección de la 
propiedad intelectual de la 
empresa, sin caer en competencia 
injusta y corrupción, y la 
divulgación de actividades de RSE

PJ1 Se establecen estrategias para evitar prácticas monopolísticas y 
desleales con la competencia

PJ2 Cuenta con políticas para evitar el soborno en cualquiera de sus 
formas

PJ3 Se ejecutan acciones para proteger y respetar los derechos de 
propiedad intelectual y física.

PJ4 Cuenta con mecanismos para realizar inversiones, alianzas y 
asociaciones con base en políticas anticorrupción.

PJ5 Comunica las acciones de RSE

Impacto 
económico

Incluye lo relacionado con la toma 
decisiones basadas en los estados 
económicos y financieros

IE1 Generar valor económico e intangible 

IE2 Generan alto impacto socio-económicos

IE3 Evitar infringir la ley, incluso si esto ayuda a mejorar el rendimiento

IE4 Aprovechar nuevas oportunidades de ingresos

IE5 Debe mantener flujo de efectivo suficiente para sus operaciones y el 
pago de las obligaciones con los grupos de interés

Seguridad 
social

Delimita el comportamiento y el 
trato equilibrado al personal, así 
como trabajo en condiciones dignas 
para el grupo de interés interno de 
la organización.

SS1 Contar con mecanismos que impidan que exista trabajo infantil en 
las operaciones de su organización.

SS2 Garantizar la seguridad y salud en el trabajo

SS3
Definir criterios claros para la selección y vinculación de 
personal, acorde a las exigencias legales que eviten situaciones de 
discriminación.

SS4 Contratar de empleados en el marco de la formalidad.

SS5 Contar con mecanismos para evitar la discriminación en cualquiera 
de sus formas.

Procesos 
internos

Considera elementos de las 
empresas relacionados a ambiente 
interno, enfocados a minimizar/
eliminar impactos negativos y 
por consiguiente al desarrollo 
sostenible de las actividades de la 
empresa

PI1
Contar con mecanismos de prevención y minimización de impactos 
por ruido, olor, luz, vibraciones y contaminación del suelo en el 
lugar en que opera.

PI2
Realizar periódicamente controles ambientales por la 
contaminación causada por procesos, equipos, maquinaria, 
vehículos propios o de terceros a su servicio.

PI3

Identificar, gestionar y minimizar aspectos asociados a su 
operatividad y sus impactos sobre el medioambiente (como 
consumo de materia prima, agua, energía, generación de 
residuos, emisiones de gases de efecto invernadero, otros gases 
contaminantes y partículas, emisiones acústicas, vertidos sobre 
agua o suelo, afecciones a la biodiversidad y espacio naturales) 

PI4 Realiza auditorías internas del Sistema de Gestión Ética y 
Socialmente Responsable



152  │

Volumen 17, Número 44, Enero-Abril 2024, pp. 142 - 158

A continuación, se explican los factores con 
favorecidos y con su denominación final:

• Ecosistema social. Agrupa sociedad y 
comunidad, se trata de relaciones humanas 
en acción, Hordijk y Glad (2022) manifiestan 
la urgencia del entorno en afrontar desafíos 
sociales, ambientales y económicos; el 
desarrollo de los ecosistemas sociales 
son una herramienta aceleradora de la 
transformación social y económica, a partir 
de la interacción entre humanos, que con 
base a lo que se conoce de la naturaleza 
ambiciona ordenar y explicar el mundo 
humano.

• Practicas justas de operación. Protección de 
la propiedad intelectual, sin competencia 
injusta y corrupción, y divulgación de 
RSE. Las empresas deben trascender y 
diferenciarse con su público objetivo, la 
promoción de crecimiento inclusivo y 
sostenible y políticas orientadas al bienestar 
y desarrollo. Acciones laborales éticas, que 
aseguren un sistema interno justo con sus 
grupos de interés, Usuriaga-Medrano, et. al 
(2023).

• Impacto económico. En el mantenimiento 
sostenible de cualquier organización., la 
RSE ayuda obtener ventaja competitiva 
y es un componente estratégico en 
entornos altamente cambiantes, impulsa 
a la rentabilidad y a obtener ventajas 
competitivas; resaltando con esto que la 
RSE es parte estratégica y clave para las 
operaciones comerciales (Omoyebagbe, et al, 
2023).

• Seguridad social. Acciones relacionadas 
al comportamiento y trato equilibrado al 
personal, trabajar en condiciones dignas y 
seguras para el grupo de interés interno de la 
organización. La RSE mejora la satisfacción 
laboral de los trabajadores, moderando 
la relación entre cultura organizacional y 
satisfacción laboral (Khan, et. al, 2023).

• Procesos internos. Implementación de 
políticas, procedimientos y controles de los 
procesos internos para prevenir y corregir 

desviaciones, y asegurar el cumplimiento de 
normas, leyes y estándares de la industria a 
la que pertenece. Resalta la RSE desde esta 
perspectiva de conformidad organizacional, 
en especial la cadena de suministro (Falcone 
y Ridge, 2024). Minimizar, con tendencia 
a cero, los impactos negativos conexos a 
procesos, humanos, entorno y hasta éticos.

Paso 7. El último paso consistió en un ajuste 
del cuestionario. Las dimensiones y variables se 
revisaron rigurosamente, considerando pertinente 
incluir el factor cliente con la visión de obtener un 
modelo tendiente a la gestión estrategia responsable 
e integral, y garantizando los lineamientos de la 
gestión de la calidad como herramientas eficaces para 
que las empresas aumenten su competitividad. En 
concordancia con los siete principios de la calidad; 
una de las herramientas de mayor relevancia para 
la gestión empresarial son los sistemas de gestión 
de calidad. Estos principios contemplados en la 
norma ISO 9001 son: enfoque al cliente, liderazgo, 
compromiso con las personas, enfoque a procesos, 
mejora, toma de decisiones basada en la evidencia, 
gestión de las relaciones (Díaz & Salazar, 2021). 
Destacando en este grupo, el enfoque al cliente, 
una organización no existiría ya que los productos 
y servicios se realizan de acuerdo a sus necesidades, 
el segundo considerado en importancia, es el 
compromiso con las personas, es decir otro cliente, 
en este caso interno, de los que depende también la 
existencia de la organización (Miethlich et al, 2024; 
ISO 2015; Mejías, 2017). 

Finalmente, se presenta un modelo teórico 
basado en la percepción y ajustado a las Pymes 
carabobeñas (ver Figura 1). Este modelo será la base 
para evaluar la hipótesis de que la RSE tiene efecto 
significativo sobre el desempeño organizacional 
percibido en el entorno específico social de las 
pymes estudiadas. Considerando que la RSE apunta 
por aportar bienestar a los grupos de interés, por 
lo que deben establecerse estándares económicos, 
sociales y ambientales, para medir el impacto de la 
RS en la huella ambiental y el desarrollo social, sin el 
detrimento de la utilidad monetaria (Carrillo et al., 
2022.
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Figura 1. Modelo de relación RSE-desempeño organizacional percibido
Fuente: elaboración propia

Este modelo teórico esta alineado con Jerez 
(2022), que este contempla cuatro factores de 
acuerdo a la metodológica del Instituto Ethos de 
Empresas y Responsabilidad Social en el Programa 
Latinoamericano de Responsabilidad Social 
Empresarial (PLARSE). Estos cuatro factores son 
afines la propuesta presentada en esta investigación. 
Estos son: Visión y estrategia (con seis indicadores: 
inclusión de aspectos sociales, grupos de interés, 
sustentabilidad, aspectos ambientales, inversión 
en investigación y desarrollo, y participación 
con socios comerciales en proyectos conjuntos); 
Gobernanza y gestión (medida a través de: códigos 
de conducta, castigos formales, cumplimiento del 
código de conducta, comportamiento ético, prácticas 
anticorrupción, y, lucha contra la corrupción); Social 
(conformada por las subdimensiones condiciones 
de trabajo, relaciones laborales, relación con 
proveedores, relación con los consumidores y relación 
con la comunidad); y Ambiental (contemplando 
control ambiental, sostenibilidad del ecosistema, y 
gestión ambiental). 

IV. CONCLUSIONES
El método planteado permitió obtener RSE un 

modelo teórico refinado y un diagnóstico mejorado 
de la RSE. Este modelo cuenta con cinco factores: 
entorno específico, practicas justas de operación, 
impacto económico, seguridad social, procesos 

internos. Al cual se agregó clientes como un ajuste 
alineado con los siete principios de la calidad. 

Por otra parte, este análisis cualitativo/
cuantitativo propuesto, al involucrar expertos y 
actores relacionados, constituye una forma de 
validación de contenido del instrumento planteado, 
se incluyen todos los elementos representativos de lo 
que se pretende medir en el contexto de estudio con 
lo cual se puede aproximar a las particularidades de 
la población analizada. Se trabajó con jueces expertos 
en el tema de estudio, todos alcanzaron el índice de 
experto esperado. Sin embargo, dada las limitaciones 
en la obtención de información, es recomendable 
extender el estudio a otras regiones y/o sectores de 
Venezuela. 

En este mismo orden de ideas, el instrumento 
resultante, es el insumo principal para la 
recopilación de datos y medidas que permitan medir 
el comportamiento socialmente responsable en 
las pymes, aspecto necesario debido a la necesidad 
existente de contar con instrumentos de medición 
de la RSE adaptados al contexto donde se aplica el 
estudio y, por otra parte, que permita comparar y 
agregar los resultados (Jerez, 2022).

Otro aspecto relevante, es que esta investigación 
pone a la vista que los factores de RSE aún no sido 
consensuados por la comunidad científica, sin 
embargo, algo que sí parece estar en consenso es que 
se deben considerar las particularidades del entorno 
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donde se miden. Se comprueba que la RSE no debe 
ser estudiada solo desde la percepción de la gran 
empresa, debe considerar también la percepción de 
las pequeñas organizaciones. 

Futuras investigaciones pudiesen estar 
relacionada la contabilidad socialmente responsable 
y el impacto de los compromisos fiscales y 
parafiscales en Pymes en Venezuela; debido a que a 
pesar de que los expertos refieren que, para ser una 
empresa socialmente responsable se deben cubrir 
estas obligaciones en primera instancia; los gerentes 
describen fallas en el sistema impositivo, por ello 
que es un tema de análisis que apunte a logra justicia 
fiscal.
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