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RESUMEN 

La finalidad de esta investigación fue estudiar la Responsabilidad Empresarial 
Endógena desde una perspectiva para la calidad Empresarial; Se desarrolló desde el 
enfoque cualitativo bajo el método fenomenológico. En ese sentido la 
responsabilidad social interna constituye un nuevo esquema gerencial por medio del 
cual se alimenta y se ilumina el compromiso del individuo con respecto a la 
organización. Este artículo en la primera sección hace un recorrido por los 
conceptos; en la segunda hace una aproximación a las normas y guías; y en la 
tercera, concluye planteando la importancia que tiene la RSE como parte del éxito de 
las organizaciones. Concluyendo así que la misma siempre debe ir en busca de la 
excelencia para estar a la par de los mercados competitivos, pero para lograrlo es 
necesario el compromiso de todos los miembros que componen una organización 
independientemente del nivel jerárquico que le corresponda desempeñar.   
 
Descriptores: Responsabilidad empresarial; Endógena; Calidad; Desarrollo; Social. 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to study Endogenous Corporate Responsibility 
from a perspective for Business quality; It was developed from the qualitative 
approach under the phenomenological method. In that sense, internal social 
responsibility constitutes a new management scheme through which the individual's 
commitment to the organization is nourished and illuminated. This article in the first 
section takes a tour of the concepts; in the second it makes an approximation to the 
norms and guides; and in the third, he concludes by raising the importance of CSR 
as part of the success of organizations. Thus concluding that it must always go in 
search of excellence to be on a par with competitive markets, but to achieve this it is 
necessary the commitment of all the members that make up an organization 
regardless of the hierarchical level that corresponds to perform. 
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Descriptors: Corporate responsibility; Endogenous; Quality; Developing; Social. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la economía viene generando aperturas en los mercados 

internacionales, aunado al fenómeno de la globalización, cambios culturales 

haciendo que estos aspectos incidan de manera notable en las empresas y el 

entorno social. Aunado a ello la presión política, el deterioro ambiental, la debilidad 

institucional e imbatibilidad de la pobreza. Estos factores por considerarse de interés 

ante la sociedad en general impactan de manera notable la transparencia haciendo 

que los individuos que la conforman den un vuelco y busquen poner de manifiesto su 

comportamiento ético a dicha situación. 

En este sentido, en las últimas décadas se ha propiciado a nivel mundial 

específicamente en Latinoamérica, un gran interés por parte de los diferentes 

sectores, público y privado, en gestionar con visión de responsabilidad social 

empresarial, en ese sentido Capriotti (2010), apela una nueva expresión, 

considerando la definición de la responsabilidad social empresarial donde se 

admiten varias acepciones, pero todas coinciden que se trata de un enfoque basado 

en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas centrados en el respeto 

por la ética, las personas, las comunidades y el medio ambiente. 

Es por ello que la responsabilidad social empresarial ha evolucionado haciendo 

partícipe a las empresas en la definición del tipo de sociedad a la que aspira tener. 

Estos cambios van centrados en que las empresas actúen como líderes en cuanto a 

la solución de problemas, generando iniciativas propias o propuestas que coadyuven 

con soluciones a las diferentes problemáticas detectadas. Es entonces cuando se 

hace necesario un cambio de valores en la ciudadanía para poder generar en ellos 

nuevos roles y dinámicas empresariales, Arias & Sarmiento (2016). 

Analizando entonces el panorama expuesto,  la empresa se ha visto obligada a 

emprender acciones para revisar rutinas o valores, implantando y activando 

mecanismos complementarios que acceden a regular el funcionamiento e interacción 

con el entorno, ello con la finalidad de rescatar  la confianza social no solo a las 

comunidades sino también a las personas que realizan trabajos dentro de las 

empresas , con el objeto de responder de manera efectiva a las diferentes 
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normativas  jurídicas y extra jurídicas, trascendiendo los dispositivos permitidos o 

prohibidos en aras de poder incrementar la rentabilidad, entre los cuales se 

destacan: inversión en el capital humano, mejor relación con los interlocutores, 

respeto al medio ambiente, entre otros aspectos relevantes. 

Es así entonces, como se da origen a la responsabilidad social interna como 

fenómeno, la cual contempla aspectos como: trabajo en equipo asociados, familia, 

trabajadores, accionistas, entre otros; es importante señalar que la responsabilidad 

social interna se hace efectiva una organización desarrolla una toma de decisiones 

compleja y holística de sí misma, en la búsqueda de un desarrollo de su entorno. 

Por ende es importante señalar que en Latinoamérica, la gerencia del siglo XXI 

esgrime políticas gestionando un nuevo enfoque de responsabilidad social interna, 

en el que las organizaciones centran su atención o tienen como filosofía el 

crecimiento de su capital humano, mediante el desarrollo tanto personal como 

profesional, ofreciendo lugares de trabajos seguros y saludables, gestiones efectivas 

antes los cambios del mercado, así como también la posibilidad al acceso de la 

información permitiendo mejorar sus condiciones tanto físicas como contractuales. 

Además de ello se han venido incorporando dentro de las políticas empresariales el 

fomento de la responsabilidad social interna dentro de su gestión , en la cual se 

incluyan elementos como la satisfacción de los trabajadores , protección del medio 

ambiente, el bienestar de la organización, las mejoras de las relaciones con el 

entorno que las rodea, mejorando los resultados económicos como impulsador de 

actividades que apalanquen el compromiso y el sentido de pertinencia de los 

trabajadores con la organización. 

En ese sentido es importante señalar según el  informe emitido por el grupo Gerdau 

(2013), que en las organizaciones donde la responsabilidad social interna se 

encuentra implementada como política de gestión dentro de su filosofía 

organizacional, ésta se convierte en un elemento diferenciador apalancando el 

posicionamiento y la competitividad de esta en el tiempo, de igual forma, esta le 

brinda una ventaja competitiva en relación a organizaciones del mismo ramo, a 

través de esta se pueden ver cristalizados los objetivos de forma eficaz y eficiente, lo 

cual permite cumplir con expectativas de calidad generadas por el cliente Aldana & 

Piña (2017). 
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En el mismo orden de ideas, el Libro Verde (2011) plantea las prácticas 

empresariales responsables en lo social que afectan en primer lugar a los 

trabajadores, estas se refieren a cuestiones como la inversión en recursos humanos, 

la salud y la seguridad, así como a la gestión del cambio.  

Según lo expuesto, la responsabilidad social interna busca fomentar un buen entorno 

laboral donde el empleado se sienta involucrado, comprometido con los objetivos de 

la empresa, facilitando la cohesión interna, para así estimular la productividad y 

motivación del trabajador, además es una cuestión de coherencia y credibilidad para 

las empresas que pretendan ser catalogadas como socialmente responsables. 

 

DESARROLLO TEÓRICO 

Responsabilidad Social Empresarial 

La RSE es un nuevo paradigma de la gestión en las empresas, que ayuda al 

fortalecimiento de la responsabilidad de la empresa en la sociedad. Ejemplo en 

cuestiones sociales y ambientales (Vergara-Arrieta, & Carbal-Herrera, 2014). Una 

definición general de RSE la expresan McWilliams y Siegel (2011), cuando expresan 

que son “las acciones que aparecen para promover algún bien social, más allá de los 

intereses de la empresa y lo que es requerido por la ley”. Es por ello entonces que 

puede decirse que no todas las actividades sociales que realice la empresa forman 

parte de la RSE, sino solo las que vayan más allá de los intereses de la empresa, en 

este caso de sus actividades de valor. Así mismo, el respaldo por parte del estado 

en fomentar en las empresas acciones que sean socialmente responsables, es 

importante puesto que estimula, a partir de beneficios, sobre todo fiscales, a las 

empresas que realicen este tipo de acciones (Martínez- Bernal, 2013). 

Al respecto, la Comisión de las Comunidades Europeas, CCE, (2011), con la 

publicación del “Libro Verde”, define la RSE cómo: “un concepto con arreglo al cual 

las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un 

medio ambiente más limpio”. En esta misma línea, Carneiro- Caneda (2013), define 

a la RSE cómo: “la integración voluntaria, por parte de las empresas de las 

preocupaciones sociales y morales en sus operaciones comerciales y en las 

relaciones con sus interlocutores”. En relación con estas definiciones, se destaca 

que la decisión de las organizaciones en ser más responsable socialmente es 
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netamente voluntaria, y eso dependerá de qué tanto esta sea más o menos 

responsable. 

En relación a lo expuesto puede decirse que la Responsabilidad Social se clasifica 

en dos dimensiones: Externa que es cuando la empresa u organización se relaciona 

con el entorno y la interna como su nombre lo indica se refiere a la empresa en sí 

misma. 

Dimensión interna 

En lo relacionado a esta dimensión, Marchart (2006) direcciona la responsabilidad 

social empresarial interna al entorno de la organización, al mismo tiempo considera 

como grupos de interés a los directivos y empleados, involucrando en sus políticas 

de gestión el escenario en el que se desarrollan las actividades de la empresa, en el 

proceso productivo o en la toma de decisiones. Asimismo, el autor citado expone 

que dentro de esta dimensión se incluye la integración de la responsabilidad en la 

empresa como su estrategia de comunicación corporativa, identificando los 

objetivos, o metas necesarias para alcanzar proporcionando el compromiso de todos 

los actores empresariales 

Por su parte, Guibert (2009) plantea en las empresas practicas responsables en lo 

social las cuales afectan en primer lugar a los trabajadores refiriéndose a cuestiones 

como la inversión en recursos humanos, salud, seguridad, gestación del cambio, 

considerando que las practicas respetuosas con el medio ambiente se fundamentan 

con la gestión de los recursos naturales utilizados en la producción, este tipo de 

responsabilidad puede recogerse en dos aéreas y estas son; todo aquello afectando 

al bienestar y calidad de vida de los trabajadores, además con las condiciones 

medioambientales en las que tienen lugar los procesos de producción empresariales. 

Por su parte,  Reyno (2007) considera los empleados, dueños y accionistas, para los 

cuales la responsabilidad social va a actuar proporcionando una calidad de vida, un 

entorno seguro, más atractivo desarrollando sus funciones entre otros beneficios, así 

mismo en esta perspectiva las empresas fundamentan su actuación en el 

compromiso de mantener la coherencia de sus acciones dentro de la organización, 

entregando a la vez certidumbre y transparencia en sus relaciones, propiciando un 

ambiente de trabajo favorable. 

Sobre el particular, Fernández (2009) relaciona la responsabilidad social empresarial 
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con los ámbitos internos de la organización, afirmando que la misma afecta a sus 

trabajadores, a su impacto medioambiental, a la gestión de las materias primas, a 

sus condiciones de trabajo o a la peligrosidad de sus productos, según este autor 

esta responsabilidad está referida a incrementar la participación y el trabajo en 

equipo en los colaboradores integrantes de la organización. 

De la misma manera, Delgado (2012) plantea la responsabilidad social interna como 

un elemento de cohesión y motivación permitiendo incrementar el compromiso, y en 

consecuencia la productividad de todas las personas que trabajan en ella, la misma 

debe manejar objetivos como; el desarrollo y capacitación del personal, la retención 

del talento, la difusión de la ética corporativa, la reconciliación interna, la mejora del 

ambiente de trabajo entre otros orientados al bienestar común. 

La RSE interna trata sobre el talento humano dentro de la organización, en cómo ser 

socialmente responsables con los trabajadores. De acuerdo con Moreno y 

colaboradores (2010): “en la RSE interna la empresa debe incidir con especial 

atención en crear y fomentar una cultura de empresa, que esté presente de manera 

real y no fingida en todos sus miembros”. Para lograr esta cultura, la empresa debe 

inculcar y fortalecer los valores en las personas, ya que finalmente son ellas las que 

hacen o denotan a la organización. 

La responsabilidad social y el medio en que se mueve el trabajador deben ir más allá 

de los solos postulados en las políticas de la empresa; se necesita inversión de 

recursos económicos, conseguir un equilibrio entre el rol del trabajador y el papel 

que este representa en la sociedad (García-Rubiano, & Forero-Aponte, 2015). Las 

empresas deben ver por encima de los muros y la productividad de sus empleados, 

deben visualizar los demás factores que pueden afectar el entorno de vida de sus 

funcionarios.  

Así mismo, las empresas pueden encontrar en el fenómeno de la pobreza una 

oportunidad y convertirla en un negocio lucrativo, tal y como lo señalan Balza-Franco 

y Cardona-Arbeláez (2015): “Por su lado, las grandes compañías transnacionales 

que en parte se benefician del fenómeno y también lo alimentan, intentan mitigar los 

efectos de la pobreza con el desarrollo de diversos 

programas de RSE o con acciones de filantropía”. 

La Comisión de las Comunidades Europeas CCE (2011), plantea que la dimensión 
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interna de la RSE afecta a los trabajadores en aspectos cómo: la inversión en 

recursos humanos, la salud y la seguridad, y la gestión del cambio, como se indica a 

continuación: 

La gestión en recursos humanos. El reto que afrontan las empresas en cuanto a los 

recursos humanos es en la atracción de trabajadores cualificados y en el 

mantenimiento de las personas en la organización (Parra-Penagos, & Rodríguez-

Fonseca, 2016).  

En este aspecto, la RSE debería tener: aprendizaje permanente, responsabilización 

de los trabajadores, mejora de información en la empresa, equilibro entre trabajo, 

familia y ocio, mayor diversidad de recursos humanos, igualdad de retribución y de 

perspectivas profesionales para las mujeres, entre otros. En últimas, la importancia 

de generar un entorno que estimule el aprendizaje permanente de los trabajadores, 

en particular de aquellos que tengan un menor nivel educativo, es uno de los 

mayores retos y apuestas que debe tener toda empresa que se considere en un 

ambiente de RSE (Comisión de las Comunidades Europeas, 2011). 

 

Dimensión externa 

En la dimensión externa de la RSE, de acuerdo con Carroll (1999), se pueden 

considerar:  

Responsabilidad Social: se concreta en la realización de obras de interés social o 

cualquier otro tipo de práctica que suponga un beneficio social. 

Responsabilidad Económica: la cual afecta a la búsqueda del máximo beneficio, así 

como al logro del mayor valor posible para el accionista: ello se consigue a través de 

la mejora de la eficiencia y de la productividad. 

Responsabilidad medioambiental: corresponde a la obligación que mantiene 

cualquier empresa de cuidar y preservar tanto el entorno como la naturaleza 

en su conjunto. 

Señala Becerra-Gualdrón, & Cruz-Vásquez, (2014) es incongruente que una 

empresa se fortalezca cada año desde lo económico y su entorno esté deteriorado, 

sin acciones correctivas ni preventivas que puedan mejorar la problemática. 

Asimismo, las empresas deben tener en cuenta el entorno físico local, el 

mantenimiento de un aire puro, aguas no contaminadas o carreteras 
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descongestionadas tanto para su producción y oferta de servicios como para la 

calidad de vida de aquellas comunidades locales que conviven con la empresa 

(Alvarez-Meneses, 2013).  

 

Elementos de la Responsabilidad Social Empresarial Interna 

Los elementos que caracterizan y componen la responsabilidad social empresarial 

interna de acuerdo con el Libro Verde (2011) indica que para cualquier organización 

son mucho más fáciles de planificar y controlar, en cuanto a la dimensión de sus 

recursos y capacidades, pero siempre controladas e interiorizadas por la 

organización. 

Por su parte, expone Güerere (2008) los elementos que respectan a la 

responsabilidad social interna están direccionados con los empleados, tomando en 

cuenta la gestión de los recursos naturales que deben realizarse en el proceso de 

producción, según lo expresado por la Comunidad Europea, ha de contemplar 

también la gestión de recursos humanos, salud y seguridad en el lugar de trabajo, 

adaptación al cambio incluyendo la gestión de impacto ambiental de los recursos 

naturales. 

Del mismo modo, Ventura (2013) manifiesta los elementos de la responsabilidad 

social interna a través de una visión de gestión del recurso humano intentando 

incorporar en sus áreas de actuación elementos como la selección, el reclutamiento, 

salud y seguridad en el trabajo, el desarrollo profesional, incluyendo el control de 

situaciones especiales. La sensibilización sobre las cuestiones sociales planteadas 

por la responsabilidad social empresarial hace que el departamento de recursos 

humanos no pueda aplicar políticas irrespeten los derechos humanos, la legitimidad 

de las negociaciones colectivas, el fomento de la igualdad de derechos y 

oportunidades. 

Continuando con lo expuesto por el autor citado, la responsabilidad social interna 

supone que el empresario debe tener en cuenta a la hora de implantar en su 

empresa una estrategia todos y cada uno de los factores internos y externos, de no 

ser así la estrategia nunca estará completa, corriendo el riesgo de caer en un saco 

roto todo el trabajo al momento de darse una mala práctica en aquel campo al que 

no se le ha prestado la suficiente atención. Los elementos internos están 
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compuestos por: gestión de los recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo, 

adaptación al cambio, gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales. 

Además, estos elementos de la responsabilidad social interna radican en la forma de 

cómo estos impactan y se relaciona con el contexto interno, con la finalidad de 

continuar evolucionando, considerando la forma en cómo el recurso humano puede 

ayudar en el vertiginoso ritmo empresarial. De allí la importancia que tienen las 

empresas en invertir en dos aspectos fundamentales salud y educación para la 

formación de un capital humano. 

 

Capital Humano 

Guédez (2006) señala el concepto de capital humano procedente de la necesidad de 

redimensionar el aporte del ser humano a los procesos de productividad empresarial 

y de favorecer las dinámicas del desarrollo de los países. Mientras que para Ventura 

(2013) quizás uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentan hoy en día 

las empresas es atraer a trabajadores cualificados y lograr su permanencia. 

De igual forma, Bericat y Echavarren (2008) aseguran que el capital humano es un 

recurso productivo el cual no solo favorece al desarrollo económico, sino que es uno 

de los apoyos básicos para alcanzar la igualdad de oportunidades en la sociedad, 

además del correcto funcionamiento y calidad de los sistemas educativos son vitales 

para la formación del capital humano durante los diferentes períodos educativos. 

En palabras de López y Grandio (2010) el capital humano es el conjunto de 

habilidades, conocimientos y competencias de las personas que trabajan en las 

empresas, como una fuente incuestionable de ventajas competitivas a largo plazo, 

es el activo más importante, el cual genera el capital estructural y relacional de la 

compañía. En referencia a lo expuesto por los autores el capital humano puede 

considerarse como todas las habilidades y destrezas que tienen los individuos y que 

pueden poner en practica dentro de una organización para poder generar el capital 

estructural y relacional haciendo uso de su capacidad creativa e inventiva. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

En relación a la salud y seguridad en el trabajo, se hace referencia a la prevención 

de riesgos laborales, pero no como un mero cumplimiento de preceptos legales, sino 
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concebido en el hecho de que la calidad de producción o prestación de servicios 

incide de manera directa en la calidad del producto o servicio final ofrecido al 

mercado. Al respecto, Vidal (2003) señala que los indicadores referidos a este 

ámbito tienen por objeto la prevención junto con el aumento del nivel de la salud y la 

seguridad en el sitio de trabajo. 

De acuerdo con lo indicado por Güerere (2008), la tendencia de las organizaciones a 

incluir criterios de salud y seguridad en el trabajo en su régimen de contratación ha 

permitido adoptar regímenes generales basados en requisitos uniformes que deben 

ser respetados por los programas de formación considerando también los de gestión 

de la salud y la seguridad de los contratistas, los cuales permiten a terceros realizar 

la certificación o dar la aprobación inicial del contratista para de esta forma vigilar la 

mejora continua del programa. 

Por su parte, Cortés (2012) define este concepto como una seguridad integrada en 

los proyectos o en el diseño de obras, instalaciones, maquinarias, equipos o 

procesos, ya que las medidas de prevención adoptadas en dichas fases, aparte de 

ser menos costosas, resultan ser más eficaces que las efectuadas en los procesos 

de producción ya en funcionamiento. 

Para Molto (2013), la seguridad en el trabajo es un conjunto de medidas técnicas, 

educativas, médicas y psicológicas implementadas para prevenir accidentes, 

tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente y a instruir o convencer 

a las personas acerca de la necesidad de implementación de prácticas preventivas. 

Por ello, es importante considerar la salud y seguridad en el lugar de trabajo no solo 

para los empleados y trabajadores de la empresa, sino para aquellos que forman 

parte de los contratistas y proveedores. 

En el mismo orden de ideas, en cuanto a la salud y seguridad en el lugar de trabajo 

indica la Comisión de las Comunidades Europeas, (2011) se ha venido fortaleciendo 

en los últimos años, el garantizar a los trabajadores condiciones óptimas para que 

puedan ejercer sus funciones dentro de la empresa como característica fundamental, 

por cuanto afecta su eficiencia y productividad. Señala el organismo citado, que la 

calidad del proceso de producción repercute de manera directa en la calidad del 

producto o servicio que ofrece la empresa en el mercado, por lo tanto este es un 

tema crucial que impacta a las actividades de valor. 
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En razón de lo planteado, es importante la actualización permanente de los planes 

de higiene y seguridad industrial en el trabajo, producto que éstos inciden de manera 

directa en la producción. Más sin embargo en lo referido al tema de salud laboral no 

sólo debe verse desde la perspectiva económica, sino que la empresa debe velar 

por que los trabajadores tengan las herramientas necesarias que le permitan realizar 

sus labores con el menor riesgo posible, éste debería ser la razón fundamental de la 

implementación de dichos planes. 

 

Relaciones Laborales 

Para, Cabello (2008) las relaciones laborales son los mecanismos utilizados por la 

empresa para generar una cultura organizacional en la que los empleados se sientan 

motivados a participar en los procesos de decisión, a ser creativos y tener iniciativa, 

enlazadas a la razón de ser de la compañía. 

Mientras que Chiavenato (2009) denomina las relaciones laborales de la misma 

forma, relacionándolas con el trabajo del personal incluyendo las negociaciones y 

acordadas con los sindicatos. 

Por su parte, Robbins (2006) expresa que uno de los aspectos fundamentales de las 

relaciones obrero patronales lo constituye el momento en el que ambas partes se 

sientan alrededor de la mesa a negociar. De hecho, algunas leyes laborales ordenan 

que así sea, y les exigen a ambas partes los sindicatos y patrones que realicen 

negociaciones de buena fe. Esto exige que ambas partes estén dispuestas a llegar a 

un acuerdo. Es decir, su esfuerzo debe tener un impacto positivo sobre el proceso, 

para alcanzar la meta última que consiste en llegar a un acuerdo. 

De la misma manera, Mondy (2006) afirma que relaciones laborales juegan un papel 

importante dentro del desarrollo de la administración de los recursos humanos, las 

cataloga como un punto álgido dentro de la organización mostrando el concepto de 

sindicatos los cuales fungen como mediadores en la discusión entre los patrones y 

los empleados, buscando en primera línea, ser garantes del cumplimiento de las 

responsabilidades de la empresa para con su capital humano. 

En razón a los planteamientos de los autores, las relaciones laborales van a jugar un 

papel fundamental dentro de una organización, por cuanto en la medida que tenga 

conocimiento de los compromisos a cumplir, así podrá exigir los derechos que le 
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corresponden como trabajador.  

 

Desarrollo Personal 

Según Chiavenato (2009) los procesos de desarrollo de personas incluyen las 

actividades de entrenamiento, desarrollo de personal y desarrollo organizacional, 

estas representan las inversiones realizadas en el personal. Así pues, estas se 

destacan por ser el único elemento vivo e inteligente de la organización. 

Al respecto Robbins (2006) afirma que el desarrollo del empleado, se orienta hacia el 

futuro y tiene se enfoca más con la educación que con la capacitación del empleado 

en un puesto de trabajo en específico, entendiendo que todos independientemente 

de su nivel pueden desarrollarse. Mariscan (2008), relaciona el desarrollo de las 

personas con su carrera específica y las técnicas que la integran, pero también con 

los requerimientos culturales de la empresa, así mismo su entrenamiento depende 

del cargo que este va a desempeñar. 

En este sentido, el desarrollo de personal está integrado entre el equilibrio del 

trabajo tomando en cuenta la vida personal obteniendo como resultado un 

componente importante para la satisfacción y lealtad por parte de los trabajados, es 

decir, las empresas que se preocupen por el equilibrio emocional de sus 

trabajadores serán aquellas que pueden lograr empleados eficientes y satisfechos, 

permitiendo así que los mismos estén en constante actualización y formación de su 

profesión. Las personas o instituciones que este en desacuerdo con estas políticas 

deben ser frenadas y por ende penalizadas. 

 

Gestión del Impacto Ambiental 

Autores como Gómez (2013), afirma que la gestión ambiental opera sobre el 

concepto de impacto ambiental y su diagnóstico. El término impacto se refiere a la 

alteración con respecto a las actividades humanas realizadas las cuales se 

introducen en el medio ambiente, aunque el calificativo ambiental alude a la 

interpretación de tales alteraciones en términos de salud y bienestar humano. El  

autor refiere tres tipos de impactos ambientales entre los cuales se cuentan los 

positivos y los negativos, reversibles e irreversibles, directos o inducidos, 

permanentes o temporales, simples o acumulativos, sinérgicos o no. En este orden 
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de ideas continúa su planteamiento expresando que la gestión puede intervenir por 

vía preventiva, correctora o curativa. 

De igual forma, Vega (2005) afirma que la gestión del impacto ambiental debe 

dirigirse hacia la sostenibilidad ambiental del desarrollo y deben estar diseñados de 

manera tal que la empresa logre enfocarse estratégicamente en los programas 

emitidos por el gobierno nacional y por medio de los cuales debe direccionar sus 

prácticas en materia ambiental. 

En el mismo orden de ideas, para Pousa, (2007) es un instrumento o herramienta 

que posee la empresa como ayuda en las actividades de su gestión medioambiental. 

Aporta la base para orientar, encauzar, medir y evaluar en funcionamiento de la 

empresa con el fin de asegurar que sus operaciones se llevan a cabo de manera 

consecuente con la reglamentación aplicable y con la política corporativa en dicho 

sentido. 

 

METODOLOGÍA 

El paradigma o tradición de la presente investigación es cualitativa, a saber de Pérez 

Serrano (2008) es considerada como un proceso activo, sistemático y riguroso de 

indagación dirigida, en la que se toman decisiones sobre lo investigable en tanto se 

está en el campo de estudio. Igualmente se centra en el estudio de los significados 

de las acciones humanas y de la vida social. Cabe agregar que, la investigación 

cualitativa en el área de estudio, puede referir lo dicho por Paz (2013), en cuanto que 

es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de 

fenómenos sociales, a la transformación de prácticas y escenarios sociales, a la 

toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimientos. 

Del mismo modo, es importante destacar que cada paradigma tiene una manera de 

ver la realidad – el hombre, la sociedad, que se corresponde con lo ontológico, una 

concepción de lo que es conocimiento, cómo se construye, lo epistemológico, una 

manera de ver el papel de los valores en dicho proceso, lo axiológico y la forma de 

abordar el proceso de la investigación, que lo constituye la metodología. Desde el 

paradigma cualitativo, cada una de estas dimensiones se orienta el proceso a 

considerar en este tipo de investigación.  
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En cuanto a la dimensión ontológica, está referida a la forma y naturaleza de la 

realidad social y natural, lo que puede y debe ser conocido, una realidad que 

envuelve el mundo emocional de los actores participantes en el estudio y, que puede 

ser socialmente interpretada, comprendida y conceptualizada a través de un 

lenguaje de matiz profunda. 

Cuya aceptación permite como investigador abordar a un sujeto que dentro de su 

contexto o medio de relaciones personales siente y expresa con mayor fuerza sus 

sentimientos, producto de la confianza y seguridad, valorando en todo momento su 

punto de vista, interpretaciones y significaciones, tomando como referente su 

lenguaje oral y corporal, ya como expresa Can y Kemmis (1986), el carácter social 

de las acciones implica que estas surgen de los retos de los significados conferidos 

a los individuos. 

Por lo tanto, la especificación de los conocimientos y la naturaleza del fenómeno 

social que se aborda en el estudio e interpretación de los estados emocionales, es 

comprendida a través de la realidad vivida por los actores, es decir las opiniones, 

manifiestos están representado por intencionalidades, significados y motivaciones, 

estados de ánimo e interpretaciones del mundo vivido por sus propios protagonistas.  

Desde la dimensión epistemológica referida a la forma o manera de cómo se 

construye el conocimiento y cómo se configura la relación investigadora investigado, 

se asume la ínter subjetividad entre el mundo que subyace desde las vivencias del 

investigador, formando parte de la realidad investigada y los actores sociales, 

quienes a través de sus testimonios versionan esa realidad vivida. 

Pues, se trata de comprender la investigación como un proceso dialógico en el que 

investigador y actores sociales participantes del estudio se comunican en los 

diferentes espacios sociales en que vive. Donde la información que producen éstos 

actores por diferentes caminos, viene a constituir el material privilegiado para la 

construcción y reconstrucción de conocimientos, en el curso en el que el investigador 

confronte sus pensamientos con la infinidad de eventos empíricos que coexisten en 

el proceso investigativo. 

Por otro lado, se abordó la dimensión metodológica que permitió indagar e 

interpretar las significaciones humanas, es decir, comprender los significados que los 

actores sociales vienen aportando desde el interactuar con sus compañeros, así 
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como el manejo y uso de las emociones desde la gerencia educativa. De allí que 

ésta dimensión sitúa las diferentes vías o formas de investigación que emergen de 

manera natural y se construyen en la medida que se avanza en el proceso de la 

misma, a través de la cual se pueden recabar distintas versiones y perspectivas de 

la comunidad en estudio.  

Se considera entonces, en la investigación cualitativa no existe un método único de 

investigación; al contrario, existen múltiples alternativas metodológicas para conocer 

lo social, el fenómeno humano y los procesos que ocurren en la sociedad. 

Por esta razón, la realidad puede ser abordada desde los diferentes métodos de la 

investigación, siendo uno de ellos el fenomenológico, el cual comprende las 

realidades cuya naturaleza y estructura depende de las personas que las viven y 

experimentan, permitiendo la comprensión del fenómeno de estudio.  

Según Martínez (2009), lo define como el estudio de los fenómenos tal cual son 

experimentados, vividos y percibidos por el hombre cuya naturaleza y estructura 

peculiar solo pueden ser captadas desde el marco de referencia del sujeto que las 

vive y experimenta; es un método individual, con resultados válidos en determinado 

tiempo y espacio, y para el sujeto que experimenta las vivencias.; método que 

orientará el estudio. 

 

CONCLUSIONES 

Al analizar la Responsabilidad social empresarial hay aspectos de interés que deben 

ser tomados en cuenta entre los cuales cabe mencionar: que la misma no debe 

verse como una simple acción complementaria y oportunista de una empresa para 

lograr beneficios internos y externos a fin de crear una imagen ante la sociedad, por  

el contrario la RSE debe ser reconocida como un nuevo paradigma que exige 

gestión estratégica que genera ventaja competitiva y que como tal, debe ser 

aprovechada para la permanencia de una empresa en un mercado tan cambiante. 

Otro elemento fundamental es que la RSE no es una práctica aislada e individual, 

debe ser integral, surge como compromiso de todos y debe incluir toda la estructura 

organizativa de la organización. Es decir, los integrantes de la empresa deben 

incluirla en sus planificaciones diarias, de allí entonces la razón fundamental de las 

estrategias a emplear, las cuales deben ir en la búsqueda de mecanismos que 
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activen ese liderazgo estratégico con visión social prospectiva enmarcados siempre 

en la búsqueda de la calidad y el éxito organizacional. 

La RSE debe ir siempre en la búsqueda de programas y políticas que brinden 

seguridad y confianza para lograr los objetivos de la empresa, es decir no debe estar 

sujeta a respuestas momentáneas. Por lo tanto, debe incluir la generación de valor 

agregado, que considere la mejoría en el bienestar y calidad de vida de la sociedad. 

La gestión de la RSE debe generar ventajas competitivas, iniciando un proceso en 

que se integren prácticas responsables en su misión y visión. Las mismas deben 

estar enmarcadas en la diferenciación, como estrategia prioritaria de la empresa, 

buscando con ello apalancarse en el entorno internacional convulsionado y 

competitivo, para llegar a convertir la RSE en una alternativa eficiente y eficaz dentro 

de la organización. De tal manera que, para ser participativo en este ámbito, se 

necesita respetar el medio ambiente y el sistema ecológico. 

Es importante mencionar al benchmarking como herramienta gerencial de 

divulgación y que coadyuve a elevar la imagen corporativa de las organizaciones, 

esto permitirá que la responsabilidad social no sólo se aplique internamente, sino 

que puede hacerse extensiva al ámbito internacional, valiéndose para ello de 

gestores con personal calificado, actualizado y formado de manera permanente para 

poder posicionarse en dichos mercados. 
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