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RESUMEN 

Con 322 empresas perteneciendo al Índice de Sostenibilidad Dow Jones al término del 

año 2021, es evidente que la responsabilidad social empresarial es más relevante que 

nunca, pues ha demostrado tener resultados positivos en varios aspectos de las 

empresas que la practican, entre estos la satisfacción laboral. Por esta razón, el objetivo 

de este estudio es medir el impacto de las buenas prácticas de responsabilidad social 

empresarial en la satisfacción laboral de los trabajadores, estudiando una empresa que 

ha demostrado ser socialmente responsable, asentando así un precedente de los 

beneficios que puede obtener una empresa al practicar la responsabilidad social 

empresarial en el contexto ecuatoriano. Para la recolección de datos se encuestó a 120 

empleados de la empresa, utilizando los cuestionarios CSR Survey y Short Index of Job 

Satisfaction, que miden la responsabilidad social empresarial percibida y la satisfacción 

laboral respectivamente. El impacto de la responsabilidad social empresarial en la 

satisfacción laboral se midió por medio de un Modelo de Ecuaciones Estructuradas, con 

el cual se encontró que las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial 

dirigidas a la comunidad, empleados y consumidores impactan positiva y 

significativamente la satisfacción laboral de los colaboradores, mientras que aquellas 

dirigidas al gobierno no tienen un impacto significativo. El estudio concluye que las 

buenas prácticas de responsabilidad social impactan positivamente a la satisfacción 

laboral, aunque no todas las dimensiones tienen el mismo efecto. Se recomienda realizar 

estudios cualitativos sobre la relación estudiada en el presente documento, así como 

replicar la metodología de este estudio en empresas de las diferentes industrias. 

Palabras clave: responsabilidad social empresarial, satisfacción laboral, sostenibilidad, 

empleados, stakeholder. 
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ABSTRACT 

With 322 companies belonging to the Dow Jones Sustainability Index by the end of 2021, 

it is evident that corporate social responsibility is more relevant than it has ever been, 

since it has demonstrated to have positive results in various aspects of the businesses 

that practice it, one of those being job satisfaction. For this reason, the objective of this 

document is to measure the impact of good corporate social responsibility practices in 

employees’ job satisfaction, by studying a company that has demonstrated being socially 

responsible, setting a precedent of the benefits that a business can obtain by practicing 

corporate social responsibility in the Ecuadorian context. For the data recollection 120 

employees of the company were surveyed, using the questionnaires CSR Survey and 

Short Index of Job Satisfaction, which measure perceived corporate social responsibility 

and job satisfaction respectively. The impact of corporate social responsibility on job 

satisfaction was measured through Structural Equation Modeling, which found that good 

corporate social responsibility practices directed towards the community, employees and 

consumers impacted positively and significantly employees’ job satisfaction, while those 

directed toward the government did not have a significant impact. The study concludes 

that good corporate social responsibility practices positively impact job satisfaction; 

however, not all dimensions have the same effect. It is recommended to apply qualitative 

studies about the relationship studied in this document, as well as to replicate the 

methodology proposed in this document when studying companies belonging to different 

industries. 

Key words: corporate social responsibility, job satisfaction, sustainability, employees, 

stakeholder. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Hoy, la sostenibilidad es inevitable. Al término del 2021, alrededor de 322 empresas 

forman parte del Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI), luego de ser analizadas 

entre 1.843 compañías de todo el mundo. Desde 1999, este índice agrupa a las 

empresas más importantes del mundo, cuya visión está comprometida con evaluar 

aspectos de responsabilidad ambiental, social y económica en el largo plazo. (S&P 

Dow Jones, 2022). Así mismo, para los inversores es atractivo relacionarse con 

empresas sostenibles, ya que consideran que pueden obtener una mayor 

rentabilidad y reconocimiento (Citalán, 2020), pero más allá de la de los beneficios 

monetarios lo que se busca con la sostenibilidad es la generación de valor 

corporativo (Trujillo Gómez, 2021). Se ha demostrado que la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) influye significativamente en varios aspectos de las empresas 

que lo practican, incluyendo la relación con sus clientes, otras empresas, medios de 

comunicación y gobiernos; como sea, también impacta significativamente a la 

motivación, compromiso, productividad y satisfacción de sus empleados 

(Organización Internacional de Normalización, 2010).  

En Ecuador la RSE es una tendencia actual, iniciada por empresas multinacionales 

y adoptada por empresas nacionales con el pasar de los años (Acosta-Véliz et al., 

2018). Varias empresas ecuatorianas actualmente implementan buenas prácticas de 

responsabilidad social, entre ellas está PACARI, uno de los productores de chocolate 

más grandes en el país; y ADELCA, la siderúrgica principal de Ecuador (Diners Club, 

2022). 

Por otra parte, tenemos a la satisfacción laboral (SL), que ha sido estudiando desde 

hace varios años. Algunos autores los relacionan con los estados emocionales y 

otros con las expectativas que tienen los empleados respecto al trabajo que van a 

realizar (Judge et al., 2017). No cabe duda de que el 2020 impactó fuertemente a la 

humanidad; repentinamente se paralizó toda actividad económica, puesto que el 

capital humano estuvo fuertemente comprometido. A raíz de esto las empresas 
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disminuyeron su productividad a falta de mano de obra  (Pierre Bachas et al., 2022). 

Es por ello que, estudios se han enfocado en estudiar la relación existente con la 

productividad o visto de manera implícita como un punto de infección que afecta la 

eficacia y eficiencia de las compañías (Hannoun, 2011). 

En el presente estudio busca medir desde una perspectiva psicológica, el impacto 

de la RSE en la satisfacción laboral de una empresa de la industria farmacéutica, 

puesto que a raíz del 2020 fue una de las industrias que presentó un mayor pico de 

ventas de varias medicinas, inclusive que presentaba desabastecimiento (Valdés et 

al., 2021). Sin embargo, ante esta ola de presión las empresas han tenido que 

adaptar su modelo de negocio o el Supply Chain Management para enfrentar esta 

situación, y para ello, la mano de obra humana es un factor clave. 

Con esta premisa, se cuenta con la participación de los colaboradores de una de las 

empresas distribuidoras de productos farmacéuticos más representativas de la 

ciudad de Guayaquil. La empresa estudiada ofrece un servicio completo que abarca 

desde la importación, logística y distribución, forecasting, entre otros. Actualmente, 

la empresa cuenta con 160 empleados y un portafolio de más de 800 productos 

divididos en algunas categorías tales como: Cosméticos, Consumo, OTC (Over the 

Counter), entre otros. La empresa forma parte de un holding corporativo que dirige 

esfuerzos y recursos a programas enfocados en el bienestar integral de la comunidad 

y comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales les 

ha permitido ser galardonados con reconocimientos ante estas buenas prácticas 

sociales. 

1.1. Descripción del problema 

Debido al impacto del Covid-19 en la economía mundial, su representativa influencia 

en la industria farmacéutica, la creciente relevancia de la RSE en Ecuador y la 

tendencia de las empresas a satisfacer cada vez más las necesidades sociales, 

resulta importante determinar el impacto de estas buenas prácticas de 

responsabilidad social empresarial en la satisfacción laboral de los colaboradores del 

sector farmacéutico. En este contexto, la empresa sujeta al estudio reporta tener 

buenas prácticas de RSE y tal como se evidencian los resultados de otras empresas 

en el mundo, estas logran tener altos índices de desempeño, así como de 

satisfacción laboral. 
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1.2. Justificación del problema 

Con este estudio se busca asentar un buen precedente, donde se evidencie que una 

empresa que tiene buenas de responsabilidad social empresarial logra tener buenos 

resultados frente a diferentes indicadores de desempeño, entre los cuales está la 

satisfacción laboral. Así mismo, presentar aquellas variables más representativas a 

aquellas empresas que están considerando o que está evaluando la posibilidad de 

implementar estas buenas prácticas más allá de su interés económico. 

En el año 2019, el organismo del estado ecuatoriano; el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) identificó a 300 grupos económicos en el Ecuador, de los cuales el 75% no 

cuenta con reportes de sostenibilidad para alguna de sus empresas relacionadas. A 

pesar de la creciente relevancia de la RSE en Ecuador y el mundo, pocas empresas 

han considerado destinar una cantidad significativa de recursos hacia la 

implementación de prácticas sostenibles (Rodríguez, 2020). 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el impacto que tiene la Responsabilidad Social Empresarial en la 

Satisfacción Laboral de los empleados de una empresa distribuidora de productos 

farmacéuticos en la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Proponer un modelo teórico bajo el cual estudiar la Responsabilidad Social 

Empresarial y la Satisfacción Laboral. 

2. Proponer un instrumento de medición validado por otros autores en 

investigaciones relacionadas. 

3. Medir la relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y la Satisfacción 

Laboral  

1.4. Marco Teórico 

En este capítulo, se conceptualizan las variables de análisis por medio de la revisión 

bibliográfica de libros, artículos de revistas e investigaciones sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial y la Satisfacción Laboral. Se revisó el material 

bibliográfico presente en las bases de datos EBSCO, Scopus, Redalyc, Science 
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Direct, Springer Link, Dialnet y Scielo, realizando una búsqueda con las palabras 

clave responsabilidad social empresarial, satisfacción laboral, impacto, empleados y 

sostenibilidad tanto en español como en inglés. La revisión de la literatura se realizó 

desde el 13 de junio del 2022 hasta el 4 de julio del 2022. Finalmente, se propone 

un modelo teórico bajo el cual estudiar la relación entre la RSE y la SL. 

1.4.1. Responsabilidad Social Empresarial 

La idea de la Responsabilidad Social Empresarial se ha referenciado hace siglos, 

pero la literatura sobre esta ha existido desde el año 1940 aproximadamente, como 

las obras Social Control of Business de J.M. Clark y Measurment of Social 

Performance of Business por Theodore Kreps (Carroll, 1999). 

El primer autor en definir la Responsabilidad Social Empresarial formalmente es 

Howard R. Bowen, a quien se le atribuye ser la persona que inició el periodo de la 

literatura moderna de este tema, gracias a su publicación Social Responsibilities of 

the Businessman. Bowen define a la Responsabilidad Social Empresarial a la 

obligación de los ejecutivos de negocio de buscar las políticas, decisiones y/o 

acciones que sean deseables para los objetivos y valores de la sociedad (Bowen, 

1953). La obra de Bowen influyó en la literatura correspondiente al tema durante la 

década de los 1950s, Moral Philosophy for Management por Selekman’s y 

Management’s Responsibility to Society: The Growth of an Idea de Heald son 

ejemplos de literatura que fue influenciada por la publicación de Bowen durante esta 

década (Carroll, 1999). 

En las décadas del 1960 y 1970, más autores empezaron a estudiar la RSE y el 

concepto de este evolucionó naturalmente. Durante este periodo, los autores 

propusieron definiciones de tema que especifican con mayor precisión el alcance y 

condiciones que se deben cumplir para que sea clasificado como RSE (Carroll, 

1999). Por ejemplo, Keith Davis indica que la RSE se refiere a toda decisión y a toda 

acción tomada por el empresario, motivada por algo más allá de sus requerimientos 

económicos, técnicos y legales; indicando que una empresa que solamente hace lo 

legalmente requerido, entonces no está siendo socialmente responsable (Davis, 

1960). 
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La contribución de Carroll en 1979 fue importante para la literatura de la RSE, ya que 

definió dimensiones que componen la RSE, la cual fue utilizada como base para 

realizar modelos futuros (Carroll, 1999). Carroll determinó que la RSE está 

compuesta de 4 dimensiones: ético, económico, legal y filantrópico (Carroll, 1979). 

Desde la década del 1980, varios autores se enfocaron menos en definir 

apropiadamente la RSE y direccionaron sus esfuerzos a intentar estudiar la RSE (y 

otros conceptos alternativos) más a fondo, inclusive proponiendo dimensiones que 

componen la RSE como constructo. Por ejemplo, Auperelle, Hatefield Y Carroll 

estudiaron la relación entre la RSE y la rentabilidad a través del modelo propuesto 

por esta última en 1979 (Carroll, 1999). 

La inclusión de la dimensión “económica” propuesta por Carroll y otros autores fue 

cuestionada por Duygu Turker, quien argumenta que los intereses económicos 

deberían considerarse la razón de existir del negocio, más no parte de su 

responsabilidad hacia la sociedad. Utiliza la definición de RSE propuesta por Keith 

Davis en 1973 y Ells y Walton en 1974 como sustento, quienes definen que las 

acciones socialmente responsables de las empresas como aquellas que son 

motivadas por algo más allá de los intereses económicos (Turker, 2009). 

Ecuador no es extraño al concepto de RSE, pues en el 2005 se creó el Instituto de 

Responsabilidad Social del Ecuador (IRSE), una institución privada sin fines de lucro 

aprobada por el Ministerio de Cultura del Ecuador, cuyo propósito es impulsar la 

práctica y aplicación de buenas prácticas de RSE. La creación de la IRSE fue uno 

de los primeros esfuerzos del gobierno por promover la RSE a nivel nacional (Tello 

Caicedo et al., 2018). 

En el año 2015, líderes de estados miembros de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) aprobaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales buscan 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas de las personas a nivel 

mundial (Organización de Naciones Unidas, 2020). El concepto de RSE tiene una 

fuerte conexión con los ODS, pues este último establece una estructura clara y 

unificada bajo la cual aplicar buenas prácticas de RSE. Es por esto que muchas 

empresas han integrado los ODS en sus reportes de RSE (Schönherr et al., 2017). 



   
 

6 
 

 

Figura 1.1: Evolución del estudio del concepto de RSE [Información obtenida de Carroll 
(1999)] 

Debido a la diversidad de definiciones y dimensiones propuestas de la RSE, uno de 

los principales problemas de la literatura de la RSE es definir un marco conceptual 

concreto del tema (Turker, 2009). Para estudiar la RSE, autores como Turker y Martin 

indican que la teoría de los stakeholders funciona como un marco conceptual efectivo 

para estudiar y medir la RSE (Turker, 2009) (Martin et al., 2003). 

El concepto de stakeholders fue popularizado por Freeman, quien indica que los 

stakeholders son todo grupo o individuo que afecta o se ve afectado por el logro de 

objetivos de la empresa, pero también pueden considerarse stakeholder todo actor 

que tiene un interés directo o indirecto con la empresa (Freeman, 1984). A pesar de 

que la clasificación de los stakeholders varía entre autores, casi siempre se ven 

involucrados los consumidores, empleados, proveedores y la comunidad (Martin et 

al., 2003). 

Varios autores han asociado al concepto de stakeholders con el de RSE. Para 

Jhonson (1985), desde un enfoque específico, las empresas socialmente 

responsables son aquellas en las que no solo se esmeran en conseguir utilidades 

más altas para los accionistas, también se enfocan en sus empleados, proveedores, 

distribuidores, así como su comunidad local y nación (Johnson, 1985). Para Carroll, 

el concepto de stakeholders encaja perfectamente con el concepto de RSE, 

argumentando que el término “social” en Responsabilidad Social Empresarial se 

refiere a los stakeholders, indicando que toda acción socialmente responsable 

realizada por la empresa debe tomar en consideración a los empleados, 

consumidores, proveedores y la comunidad (Carroll,  1999). 
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Debido a la estrecha relación entre la RSE y los stakeholders, para este estudio se 

considera la definición de RSE propuesta por Turker en su estudio “Measuring 

Corporate Social Responsibility: A Scale Development Study”. Turker define la RSE 

como las acciones de la empresa que buscan afectar positivamente a los 

stakeholders, más allá del interés económico de la empresa (Turker, 2009). Si bien 

es cierto que muchos autores han propuesto diversas clasificaciones para los 

stakeholders, a continuación, se detalla la clasificación propuesta por Clarkson 

(Clarkson, 1995): 

 Stakeholders Primarios: Aquellos que, sin su participación continua, el 

negocio se verá gravemente afectado o incapaz de continuar operando. 

Típicamente esto incluye empleados, consumidores, inversionistas y el 

gobierno (Clarkson, 1995). 

 Stakeholders Secundarios: Aquellos que, a pesar de no ser esenciales para 

el funcionamiento del negocio y no estar involucrados en sus actividades, 

afectan o influencian al negocio (o viceversa). También pueden influenciar la 

opinión pública a favor o en contra del rendimiento de la empresa (Clarkson, 

1995). 

El presente estudio utiliza el modelo propuesto por Turker para estudiar la RSE. 

Tomando como base la clasificación propuesta por autores como Clarkson (1995) y 

Freeman (1984), Turker expande en ellas y plantea un modelo para estudiar la RSE, 

a través de su impacto en los distintos stakeholders. Turker propone que la RSE 

debe estudiarse por medio de la percepción de los empleados, con respecto al 

impacto que tienen las buenas prácticas de RSE en los distintos stakeholders, los 

cuales el clasifica como: (a) comunidad, (b) empleados, (c) consumidores y (d) 

gobierno (Turker, 2009). 

A través de los años, varios autores han propuesto instrumentos para medir la RSE 

en las empresas a través de los stakeholders. Autores como D’Aprile & Taló 

proponen cuestionarios dirigidos a empleados, mientras que autores como S. Kim & 

Ferguson proponen cuestionarios dirigidos a consumidores (Latif & Sajjad, 2018). 

Existen varios instrumentos para medir la RSE en las empresas, de los cuales la 

mayoría son cuestionarios. Muchos de los cuestionarios desarrollados están 

destinados a medir la percepción de la RSE de una empresa a distintos grupos de 
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interés, dependiendo de lo que requiera la empresa (Latif & Sajjad, 2018). En tiempos 

actuales, resulta importante para las empresas medir la RSE, debido a la creciente 

cantidad de empresas que buscan fortalecer y desarrollar proyectos a través de la 

responsabilidad ética, social y medioambiental (Chacón Cantos & Rugel Kamarova, 

2018). 

La RSE juega un rol importante en las empresas que lo aplican, ya que ha 

demostrado tener un impacto positivo en la productividad, desempeño empresarial, 

rentabilidad, posición de marca, entre otros (Chacón Cantos & Rugel Kamarova, 

2018). Por ejemplo, el estudio “La Responsabilidad Social Empresarial y las 

finanzas”, en la cual se realizó una revisión documental, concluyó que numerosos 

estudios han concluido que la RSE tiene una relación positiva en el rendimiento 

financiero (Saavedra García, 2022). En el contexto de Ecuador, se ha demostrado 

que la aplicación de las prácticas de RSE en las empresas más grandes del país 

tiene una relación positiva con el incremento de los ingresos financieros (Vergara-

Romero et al., 2020). 

Los beneficios de aplicar prácticas de RSE no se limitan al rendimiento financiero, 

pues otro estudio realizado en el contexto ecuatoriano determina que el éxito de una 

organización es proporcional a su preocupación y acciones efectuadas en beneficio 

de la comunidad, ecosistema y cadena de valor en general (Morán et al., 2016). 

Adicionalmente, varias investigaciones han explorado la relación que existe entre la 

aplicación de prácticas de RSE y la satisfacción de los empleados en una empresa, 

de las cuales varias han concluido que existe una relación positiva entre ambas 

variables. 

1.4.2. Satisfacción Laboral 

La satisfacción laboral ha sido estudiando desde hace varios años en el campo de 

la psicología. Algunos autores los relacionan con los estados emocionales y otros 

con las expectativas que tienen los empleados respecto al trabajo que van a realizar 

(Judge et al., 2017). De cualquier modo, de manera breve o literal podemos definir 

la satisfacción laboral como la actitud de una persona frente a su trabajo, pues 

dependiendo de aquello se puede determinar problemas o inconformidades de las 

personas. 
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Algunos autores lo definen como; Un estado emocional placentero producto 

de la experiencia del trabajo, que es alcanzado al satisfacer ciertos 

requerimientos individuales en las actividades del trabajo. (Andresen et al., 

2007). Por otra parte, se considera como una perspectiva que puede ser 

favorable o desfavorable de los trabajadores acerca de su trabajo y que es 

expresado mediante el grado de conformidad que existe entre las expectativas 

de las personas, tales como: El trabajo, recompensas ofrecidas, relaciones 

interpersonales y el estilo gerencial (Morillo Moronta, 2006). Por lo tanto, la 

satisfacción laboral puede ser también considerada como uno de los factores 

claves que afectan la eficacia y eficiencia de las compañías (Hannoun, 2011). 

Entre algunos artículos e investigaciones relacionadas, nombran a la satisfacción 

con términos como bienestar, felicidad, optimismo, calidad de vida o salud laboral. 

Siendo este último muy utilizado por la OMS, la cual considera a un entorno de 

trabajo saludable como aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un 

proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar 

de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo. 

Por otra parte, a raíz del Covid-19 en el 2020, la actividad económica alrededor del 

mundo se vio fuerte mente comprometida.  Es por ello que, investigaciones se han 

enfocado en estudiar la satisfacción laboral de los empleados en diferentes sectores 

económicos. Por ejemplo: El sector hospitalario fue uno de los principales en estar 

al frente de esta ola de incertidumbre, muchos médicos han sufrido fuertes crisis 

emocionales, para lo cual se han realizado estudios enfatizado en la Satisfacción 

Laboral frente al Apoyo Organizacional y Habilidades Organizacionales No Técnicas 

(Capone et al., 2022). 

1.4.3. Relación de la Responsabilidad Social Empresarial y la Satisfacción 

Laboral 

La relación entre la RSE y la SL ha sido objeto de varias investigaciones, tanto desde 

un enfoque teórico como práctico. En su investigación titulada “La Influencia del 

Desempeño Social Corporativo en la Satisfacción Laboral de los Empleados: Una 

Revisión Teórica desde una Perspectiva Multinivel”, Iliana Páez Gabriunas concluyó 

que, desde un punto de vista teórico, las prácticas de RSE son vistas como una señal 
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de sensibilidad social de la empresa, lo cual es percibido favorablemente por los 

empleados de esta. Por ello, el estudio concluye que las buenas prácticas de RSE 

hace que los empleados respondan positivamente a la organización, aumentando su 

satisfacción laboral (Páez Gabriunas, 2010). 

Desde el punto de vista práctico, se realizó un estudio que investiga el impacto de la 

RSE en la SL y compromiso laboral en el contexto de las universidades en Pakistán. 

El estudio concluye que la RSE tiene una relación positiva con la SL y el compromiso 

laboral (Asrar-ul-Haq et al., 2017). Otra investigación, cuyo objetivo fue medir el 

impacto de la RSE en la SL y la justicia organizacional percibida por el empleado, 

también concluyó que la RSE está relacionada positivamente a la SL (Tziner et al., 

2011). 

Como sea, es importante mencionar que ambos estudios encontraron que ciertas 

dimensiones de la RSE tuvieron un impacto menos significativo en la SL que otras. 

El estudio realizado en el contexto de las universidades en Pakistán encontró que la 

dimensión legal no tuvo un impacto significativo en la SL (Asrar-ul-Haq et al., 2017), 

por otra parte, el otro estudio concluyó que la dimensión de RSE a los empleados 

tuvo el mayor impacto en la SL en comparación a las otras dimensiones (Tziner et 

al., 2011).  

En base a los modelos utilizados en estudios previos que miden el impacto de la 

RSE en la SL, y en base a las conclusiones a las que estos llegan, se plantean las 

siguientes hipótesis: 

H1: Las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial hacia la comunidad tienen 

un impacto positivo en la Satisfacción Laboral de los empleados. 

H2: Las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial hacia los empleados tienen 

un impacto positivo en la Satisfacción Laboral de los empleados. 

H3: Las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial hacia los empleados tienen 

un impacto positivo en la Satisfacción Laboral de los empleados. 

H4: Las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial hacia el gobierno tienen 

un impacto positivo en la Satisfacción Laboral de los empleados. 
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Figura 12: Modelo de medición del impacto de la Responsabilidad Social Empresarial en 
la Satisfacción Laboral 



 
 

CAPÍTULO II 

2. Metodología 

El presente estudio sigue una filosofía positivista, con un enfoque inductivo y un 

diseño de investigación cuantitativo, en el cual se encuestó a empleados de una 

empresa distribuidora de productos farmacéuticos desde el 15 de agosto del 2022 al 

26 de agosto del 2022, lo cual implica que también es de corte transversal. Para el 

análisis de datos, se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) y 

posteriormente un Modelo de Ecuaciones Estructuradas (SEM) a través del software 

SMART PLS 3.0. 

Para probar la hipótesis de que la RSE tiene un impacto positivo en la SL, se estudia 

el caso de una empresa distribuidora de productos farmacéuticos que ha demostrado 

aplicar buenas prácticas de RSE y que cuenta con una presencia significativa en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil. Es importante realizar este estudio en empresas 

de la industria farmacéutica, dado a que las decisiones de estas impactan 

directamente a la salud humana, lo cual hace que los esfuerzos de RSE en la 

industria sean especialmente significativos (Droppert & Bennett, 2015). 

Para este estudio se utilizó un modelo no probabilístico, realizando un censo a los 

160 empleados que actualmente componen la empresa, enviando el cuestionario a 

todos los participantes a sus correos electrónicos corporativos, en el cual se les invitó 

a participar en el estudio a través del consentimiento informado. El instrumento 

comienza con 4 preguntas de identificación, en las cuales se pregunta al encuestado 

su género, edad, años trabajando en la empresa y nivel de educación académica. 

Para medir la RSE se utilizó el cuestionario CSR Survey propuesto por Duygu Turker, 

el cual consta de 17 preguntas y utiliza una escala de Likert con 5 niveles de 

respuesta. El cuestionario propuesto por Turker estudia la RSE por medio de la 

percepción de los empleados desde una perspectiva multidimensional; el 
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cuestionario abarca las siguientes dimensiones: (a) RSE a la comunidad1, (b) RSE 

al empleado, (c) RSE al consumidor y (d) RSE al gobierno (Turker, 2009). 

Tabla 2.1: CSR Survey traducido al español [Turker (2009)] 

No. 
Ítem 

Variable Ítems 

1 COM1 
Nuestra empresa contribuye a campañas y proyectos que promueven el bienestar 
de la sociedad. 

2 COM2 
Nuestra empresa minimiza su impacto ambiental por medio de programas 
enfocados a ello. 

3 COM3 
Nuestra empresa participa en actividades que buscan proteger y mejorar la 
calidad del medio ambiente. 

4 COM4 
Nuestra empresa apunta al crecimiento sostenible, considerando a las 
generaciones futuras. 

5 COM5 Nuestra empresa invierte en crear una mejor vida para las generaciones futuras. 

6 COM6 
Nuestra empresa incentiva a sus empleados a participar en actividades de 
voluntariado. 

7 COM7 Nuestra empresa apoya a ONGs que trabajan en problemáticas sociales. 

8 EMP1 Nuestra empresa apoya a los empleados que quieren recibir educación adicional. 

9 EMP2 
Las políticas de nuestra empresa incentivan al empleado a desarrollar sus 
habilidades y sus carreras 

10 EMP3 
Nuestra empresa implementa políticas flexibles que proveen a los empleados un 
buen balance vida-trabajo. 

11 EMP4 
La administración de la empresa prioriza los deseos y necesidades de los 
empleados. 

12 EMP5 La gerencia usualmente toma decisiones justas con respecto a los empleados. 

13 CONS1 
Nuestra empresa provee a los consumidores información confiable y transparente 
sobre sus productos. 

14 CONS2 
Nuestra empresa respeta los derechos de los consumidores, más allá de lo 
requerido por la ley 

15 CONS3 Para nuestra empresa, la satisfacción del cliente es muy importante. 

16 GOB1 
Nuestra empresa cumple sus obligaciones tributarias regularmente y acorde a 
sus actividades. 

17 GOB2 
Nuestra empresa cumple con las regulaciones legales que corresponden y a 
tiempo. 

Nota. Cuestionario adaptado de Measuring Corporate Social Responsibility: A Scale Development Study. Fuente: 

(Turker, 2009). 

                                                           
1 Comunidad incluye a la sociedad, generaciones futuras, organizaciones no gubernamentales (ONG) y al medio 
ambiente. 
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Por otro lado, para medir la SL, se utilizó el cuestionario Short Index of Job 

Satisfaction (SIJS) propuesto por Brayfield & Rothe, el cual consta de 5 preguntas y 

utiliza una escala de Likert con 5 niveles de respuesta. El cuestionario propuesto por 

Bayfield & Rothe estudia la SL por medio de la actitud percibida por los empleados 

hacia su trabajo, desde una perspectiva unidimensional (Brayfield, A. H. & Rothe, H. 

F., 1951). 

Tabla 2.2: Short Index of Job Satisfaction traducido al español [Brayfield, A.H. & Rothe H. 
F. (1951)] 

No. 
Ítem 

Variables Ítems 

1 SL1 Me siento satisfecho con mi trabajo actual. 

2 SL2 La mayoría de los días estoy entusiasmado con mi trabajo. 

3 SL3 Cada día de trabajo parece que nunca terminará (R) 

4 SL4 Encuentro verdadero placer en mi trabajo. 

5 SL5 Considero que mi trabajo es desagradable (R) 

Nota. Cuestionario adaptado de Short Index of Job Satisfaction. Fuente: (Brayfield, A. H. & Rothe, H. F., 1951) 

Para asegurar la accesibilidad y comprensión de los cuestionarios, se tradujeron 

ambos al español, y después se tradujeron nuevamente al inglés para verificar que 

el sentido y propósito original de los ítems se mantenga. El instrumento que se utilizó 

en el presente estudio está compuesto por 4 preguntas de identificación, los 17 ítems 

extraídos de CSR Survey traducidos al español y los 5 ítems extraídos del SIJS 

traducidos al español. 

Previo al envío de los cuestionarios a todo el personal corporativo, se realizaron 

pruebas piloto al personal de jefatura y gerencia para la validación del entendimiento 

del instrumento y así su posterior envío masivo por correo electrónico corporativo.  

El análisis de datos se realizó a través del software SMART PLS 3.0, que permite el 

modelado de ecuaciones estructurales basadas en la varianza, utilizando el método 

de mínimos cuadrados parciales en modelos de ruta (PLS-PM, por sus siglas en 

inglés). Primero, se validó la composición de los 4 factores propuestos por Turker en 

el cuestionario CSR Survey dentro del contexto de este estudio, a través de un 

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). Siguiente a esto, se midió el impacto de la 

RSE en la SL a través de un Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM, por su 
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nombre en inglés: Structural Equation Modeling). En el caso de este estudio, se 

utilizó el método de PLS-PM debido a que se están analizando datos que provienen 

de la percepción de individuos y se está trabajando con una muestra de 120 

empleados.



 
 

CAPÍTULO III 

3. Resultados y Análisis 

En el presente capitulo se presentan y analizan exhaustivamente los resultados 

obtenidos a través de las encuestas realizadas a los empleados de la empresa. 

Primero, se describe la muestra, seguido de los resultados descriptivos. Después, 

se realiza un Análisis Factorial Confirmatorio, con el que se demuestra que el modelo 

en su mayoría es funcional dentro del contexto de la empresa estudiada. Finalmente 

se aplica un SEM, con el cual se determina que las dimensiones RSE a la 

Comunidad, RSE al Empleado y RSE al Consumidor tienen un impacto significativo 

en la SL, mientras que la dimensión de RSE al Gobierno no tiene un impacto 

significativo. 

3.1. Descripción de la muestra 

El instrumento propuesto se distribuyó a 160 empleados activos a través de un correo 

electrónico corporativo, del cual se obtuvo una tasa de respuesta del 75% (n=120), 

de los cuales se encontró que el 56.67% son de género femenino y el 43.33% 

masculino, con una edad entre 20 y 64 años. Adicionalmente, se identificó que el 

72.50%, ha culminado el tercer nivel de educación académica. 

Finalmente, es importante mencionar que la mayoría de los encuestados ha estado 

en la empresa más de 5 años, por lo que es muy probable que estén familiarizados 

con las buenas prácticas de RSE que aplica la empresa y tengan una opinión 

informada de ello. 

Tabla 3.1: Antigüedad de los empleados en la empresa 

Antigüedad Porcentaje (%) 

Más de 5 años 50.00% 

Entre 1 a 5 años 36.67% 

Menos de 1 año 13.33% 
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3.2. Resultados Descriptivos 

Antes de realizar el AFC y el SEM, se presentan los resultados descriptivos de los 

datos obtenidos, con el fin de tener una representación clara de las respuestas de 

los empleados. A continuación, la representación gráfica de las respuestas obtenidas 

por los trabajadores de la empresa, junto con un breve análisis: 

 

Figura 3.1: Respuestas en la dimensión RSE a la Comunidad 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados indican estar de acuerdo en 

que la empresa, a un nivel general, tiene buenas prácticas de RSE con el medio 

ambiente, sociedad, ONG y generaciones futuras. El promedio de respuestas 

obtenidas en esta dimensión es 4.10, lo cual indica que los trabajadores están de 

acuerdo con las afirmaciones de la empresa detalladas en los ítems 

correspondientes. 
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Figura 3.2: Respuestas en la dimensión RSE al Empleado 

En promedio, la respuesta de los trabajadores en los ítems correspondientes a 

dimensión RSE al empleado es 3.69, lo cual indica que están de acuerdo en que la 

empresa aplica buenas prácticas de RSE con respecto al empleado, como sea, no 

en la misma magnitud que en la dimensión anterior, pues parecen tener una posición 

más neutral al respecto. Se puede observar que, en los ítems EMP4 y EMP5, la 

cantidad de empleados que respondieron “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” es similar 

a la que respondió “De acuerdo”. 

 

Figura 3.3: Respuestas en la dimensión RSE al Consumidor 

En el caso de las buenas prácticas de RSE al Consumidor, parece haber un 

consenso general, en el cual muy pocos empleados tienen una percepción negativa 

sobre el trato de la empresa hacia sus consumidores.  En promedio, los trabajadores 
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están de acuerdo con que la empresa actúa con transparencia hacia los 

consumidores, y se preocupa por sus derechos y satisfacción. 

 

Figura 3.4: Respuestas a la dimensión RSE al Gobierno 

Como se puede observar en la Figura 4.4, en general, los empleados están 

conscientes de que la empresa cumple con sus obligaciones hacia el gobierno. Con 

un promedio de 4.50, se puede afirmar que los trabajadores están de acuerdo en 

que la empresa cumple sus obligaciones legales y tributarias que le corresponden, a 

tiempo y acorde a sus actividades. 

 

Figura 3.5: Respuestas en la dimensión Satisfacción Laboral 

Con un promedio de 3.37, los empleados se encuentran relativamente satisfechos 

con su trabajo. Es necesario mencionar que las variables SL3 y SL5 contienen 

afirmaciones negativas sobre la actitud de los empleados hacia el trabajo, por lo que 
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estar en desacuerdo con las mismas es considerado algo positivo y estar de acuerdo 

es considerado negativo. En promedio, los empleados parecen encontrar 

satisfacción, placer y entusiasmo en sus trabajos. Como sea, muchos de los 

trabajadores también indicaron que están totalmente de acuerdo con la afirmación 

“Considero que mi trabajo es desagradable”, lo cual podría indicar que si bien hay 

algunas partes de su actividad laboral que encuentran satisfactorias, otras las 

encuentran desagradables. 

3.3. Análisis Factorial Confirmatorio 

Antes de medir la relación entre la RSE y la SL, se realizó un AFC con el fin de validar 

la factibilidad del instrumento en el contexto actual, a través de un análisis 

convergente y divergente. Después de todo, el AFC es una técnica que trata 

específicamente con modelos de medición, y uno de sus propósitos es validar que 

la estructura del instrumento utilizado funciona con una nueva población (Harrington, 

2009). En este caso, las variables observables están representadas por ítems del 

cuestionario, mientras que los factores están representados por las dimensiones 

propuestas por los autores originales de los mismos. 

Tabla 3.2: Definición de factores de análisis 

Nombre de la dimensión Nombre del factor Variables 

RSE a la Comunidad RSE-COM 
COM1, COM2, COM3, 

COM4, COM5, COM6, COM7 

RSE al Empleado RSE-EMP 
EMP1, EMP2, EMP3, EMP4, 

EMP5 

RSE al Consumidor RSE-CONS CON1, CONS2, CONS3 

RSE al Gobierno RSE-GOB GOB1, GOB2 

Satisfacción Laboral SL SL1, SL2, SL3, SL4, SL5 

 

A continuación, se muestra el modelo realizado a través de SMART PLS 3.0, el 

cual se utiliza en el presente estudio: 
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Figura 3.6: Modelo SEM del impacto de la RSE sobre la SL 

Para el análisis de validez convergente se empezó verificando que el Coeficiente de 

Cronbach de cada factor tenga un valor mayor a 0.6, con el fin de validar la 

consistencia interna de cada factor (Nunally, 1975). En este caso, todos los factores 

modelados superan el coeficiente Alfa de Cronbach de 0.6. 

La consistencia interna de los factores es explicada por la carga factorial de sus 

variables correspondientes, las cuales son mayores a 0.6 en los factores que miden 

la RSE, mientras que dos de las variables que miden la SL son menores a 0.6. Con 

esto, se determinó que todos los ítems del instrumento que miden la RSE contribuyen 

significativamente en medir su dimensión correspondiente, mientras que dos ítems 

que buscan medir la SL (SL3 y SL5), no lo hacen de manera significativa dentro del 

contexto de la empresa estudiada; los ítems SL3 y SL5 no se tomaron en cuenta 

para el análisis debido a que su carga factorial menor a 0.6. 

Para concluir con el análisis convergente, se verificó que la Varianza Media Extraída 

(AVE) sea mayor a 0.5, con el fin de validar que los factores sean explicados en más 

del 50% por las variables que lo construyen (Fornell & Larcker, 1981). En este caso, 

todos los factores modelados tienen una AVE mayor a 0.5. 
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Tabla 3.3 Análisis de validez convergente 

Factor Variable Carga factorial 
Alfa de 

Cronbach 

Varianza 

Media Extraída 

RSE-COM   0.896 0.620 

 COM1 0.769   

 COM2 0.676   

 COM3 0.838   

 COM4 0.864   

 COM5 0.802   

 COM6 0.709   

 COM7 0.832   

RSE-EMP   0.921 0.760 

 EMP1 0.759   

 EMP2 0.882   

 EMP3 0.910   

 EMP4 0.906   

 EMP5 0.892   

RSE-CONS   0.850 0.769 

 CONS1 0.862   

 CONS2 0.876   

 CONS3 0.892   

RSE-GOB   0.934 0.938 

 GOB1 0.971   

 GOB2 0.967   

SL   0.874 0.799 

 SL1 0.901   

 SL2 0.877   

 SL4 0.903   

 

Para el análisis de validez divergente se utilizó el criterio de Fornell-Larcker, quien 

propone que existe validez discriminante entre dos factores si su 𝑅2 es mayor que la 

varianza extraída entre estas. En este caso, se confirma que el 𝑅2 de cada uno de 

los factores es mayor que su varianza extraída con los otros factores, por lo que se 

validó que los factores miden efectivamente sus dimensiones respectivas (Ab Hamid 

et al., 2017). 
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Tabla 3.4: Análisis de validez discriminante con el criterio de Fornell-Larcker 

FACTOR RSE-COM RSE-CONS RSE-EMP RSE-GOB SL 

RSE-COM 0.787     

RSE-CONS 0.608 0.877    

RSE-EMP 0.635 0.493 0.872   

RSE-GOB 0.614 0.612 0.385 0.969  

SL 0.598 0.573 0.600 0.432 0.894 

 

3.4. Modelo de Ecuaciones Estructurales 

Una vez validado el instrumento, se procedió a medir el impacto de las dimensiones 

de la RSE sobre la SL a través de un Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM), 

cuyo propósito es medir el impacto de una variable sobre otra (Pérez et al., 2013). 

La estimación se realizó en base al modelo propuesto en el Marco Teórico (Figura 

2.2) en el cual se establecieron las hipótesis del estudio. 

Como se puede observar en la Tabla 4.5, todos los coeficientes Path son mayores a 

cero, lo que indica que todas las dimensiones de la RSE se relacionan positivamente 

con la SL. Los coeficientes Path entre el factor SL y los factores RSE-COM, RSE-

EMP y RSE-CONS son mayores a 0.2, por lo que lo que se determinó que las 

prácticas de RSE hacia la comunidad, empleados y consumidores tienen un impacto 

positivo en la SL de los trabajadores en la empresa estudiada. Por otro lado, se 

encontró que el coeficiente Path entre los factores SL y RSE-GOB fue menor a 0.2, 

lo cual indica que las prácticas de RSE hacia el gobierno no impactan 

significativamente a la SL de los empleados. 

Tabla 3.5: Coeficientes Path 

Factor Coeficiente Path 

RSE-COM → SL 0.225 

RSE-EMP → SL 0.322 

RSE-CONS → SL 0.277 

RSE-GOB → SL 0.000 

 

Se puede observar que, entre todas las dimensiones estudiadas, las buenas 

prácticas de RSE hacia los empleados tienen el mayor impacto positivo y significativo 

en la SL de los empleados de la empresa estudiada. Adicionalmente, se observa que 
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las buenas prácticas de RSE hacia el consumidor y hacia la comunidad (medio 

ambiente, sociedad, ONG y generaciones futuras) también tienen un impacto 

significativo en la SL de los empleados de la empresa, aunque no en la misma 

magnitud. Por esta razón, no se rechazan las hipótesis H1, H2, ni H3. Finalmente, 

se encontró que las buenas prácticas de RSE hacia el gobierno no tienen un impacto 

en la SL de los trabajadores de la empresa. Por esta razón, se rechaza la H4. 

Tabla 3.6: Respuesta a las hipótesis 

HIPÓTESIS SE RECHAZA / NO SE RECHAZA 

H1: Las prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial hacia la comunidad tienen un 

impacto positivo en la Satisfacción Laboral de los 

empleados. 

No se rechaza la hipótesis 

H2: Las prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial hacia los empleados tienen un 

impacto positivo en la Satisfacción Laboral de los 

empleados. 

No se rechaza la hipótesis 

H3: Las prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial hacia los empleados tienen un 

impacto positivo en la Satisfacción Laboral de los 

empleados. 

No se rechaza la hipótesis 

H4: Las prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial hacia el gobierno tienen un impacto 

positivo en la Satisfacción Laboral de los 

empleados. 

Se rechaza la hipótesis 

 

Para concluir con el análisis, se determina la calidad del modelo utilizado a través 

del coeficiente 𝑅2. Como se puede observar en la Figura 4.6, el 𝑅2 de este modelo 

es 0.486, lo cual indica que la calidad del modelo satisface los requerimientos para 

considerarse un modelo útil. 

Así como en este estudio, investigaciones previas también han encontrado que las 

prácticas de responsabilidad social dirigidas al empleado tienen un mayor impacto 

significativo en la satisfacción laboral de los mismos (Tziner et al., 2011).  Estos 

resultados también coinciden con investigaciones previas, las cuales indican que uno 

de los determinantes de la satisfacción laboral son las relaciones interpersonales, la 
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posibilidad de mejora (Puchol, 2007) y las relaciones con los superiores (Leal Millán 

et al., 1999), determinantes que se miden en los ítems de la escala utilizada.



 
 

CAPÍTULO IV 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

En el presente estudio, se propuso un modelo teórico que permitió medir 

efectivamente el impacto de la responsabilidad social empresarial en la satisfacción 

laboral de los empleados de una empresa distribuidora de productos farmacéuticos 

de la ciudad de Guayaquil, a través de la teoría de los stakeholders. Con el objetivo 

de recolectar datos que contribuyan a estudiar esta relación, se propuso un 

instrumento de medición compuesto de los instrumentos CSR Survey y Short Index 

of Job Satisfaction, cuya validez en el contexto de la empresa estudiada fue 

comprobada a través de un Análisis Factorial Confirmatorio. 

Finalmente, a través de un Modelo de Ecuaciones Estructurales, se logra concluir 

que la Responsabilidad Social Empresarial impacta a la satisfacción laboral, como 

sea, no todas las dimensiones tienen el mismo efecto.as buenas prácticas de 

responsabilidad social empresarial dirigidas a los empleados son aquellas que tienen 

un mayor impacto positivo en la satisfacción laboral de los trabajadores. También se 

encontró que las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial dirigido a 

los consumidores y comunidad impactan significativamente y de manera positiva en 

la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa estudiada. 

Por otro lado, se encontró que las buenas prácticas de responsabilidad social 

empresarial hacia el gobierno no tienen impacto alguno en la satisfacción laboral de 

los empleados. Los resultados descriptivos indican que los empleados son 

conscientes del cumplimiento de la empresa con sus obligaciones tributarias y 

legales, lo cual puede significar que los trabajadores no perciben este tipo de 

prácticas como un acto de responsabilidad social lo suficientemente significativo. 

4.2. Recomendaciones 

Se recomienda realizar estudios cuantitativos sobre el impacto de la RSE en la SL 

de los colaboradores de esta empresa. Este estudio determinó que existe una 

relación entre ciertas prácticas de responsabilidad social empresarial y la 
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satisfacción laboral de los empleados con el propósito de tomar decisiones más 

acertadas, es recomendable entender los motivos por los cuales existe la relación 

existente entre estos conceptos. 

Adicionalmente, se recomienda replicar el modelo utilizado para estudiar a empresas 

pertenecientes a otras industrias y que también hayan demostrado practicar la 

responsabilidad social empresarial. Los resultados del presente estudio son 

aplicables a la empresa estudiada, con el fin de tener una visión más completa del 

impacto de la responsabilidad social empresarial en la satisfacción laboral u otras 

variables de interés dentro del contexto ecuatoriano. 

Finalmente, es recomendable que las empresas dirijan parte de sus recursos a 

gestionar programas para mantener a sus colaboradores activos en su ámbito 

laboral, puesto que hoy en día una persona más allá de querer ocupar un puesto de 

trabajo busca una empresa cuyos valores y objetivos se asocien con sus propósitos 

comunes.
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