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INTRODUCCIÓN

La presenta obra titulada “DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA”, es parte de los resultados 
del Proyecto de Investigación “Lineamientos para fomentar el Desarrollo Econó-
mico Local con Responsabilidad Social Corporativa en el cantón Riobamba de 
la provincia de Chimborazo” de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
ESPOCH, ejecutado durante el año 2020; esta investigación aborda una profun-
GD�UHYLVLyQ�ELEOLRJUi¿FD�TXH�QDFH�GH�OD�UHFROHFFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�TXH�IXQGD-
PHQWD�FLHQWt¿FDPHQWH�ODV�YDULDEOHV�REMHWR�GH�HVWXGLR�SDUD�OXHJR�GLDJQRVWLFDU�OD�
situación actual del caso en análisis, que corresponde al sector empresarial en el 
cantón Riobamba, para proponer soluciones óptimas que dinamicen la economía 
en la localidad y además puedan ser replicadas en cantones de similares caracte-
rísticas a nivel nacional e internacional.

A través de siete capítulos, los autores, presentan la posibilidad de que las 
empresas pueden contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equi-
tativa e impulsar el desarrollo económico local y nacional. Es importante consi-
GHUDU�TXH�OD�5HVSRQVDELOLGDG�6RFLDO�&RUSRUDWLYD�VH�UHÀHMD�HQ�OD�VDOXG�PDWHULDO�\�
económica de una comunidad, de un estado o de un país. 

(Q�HO�&DStWXOR�,��VH�GHVDJUHJD�\�GH¿QH�D�OD�YDULDEOH�'HVDUUROOR�(FRQyPLFR�
/RFDO��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�FRPSUHQGHU�TXH�VH�EDVD�\�VXVWHQWD�HVHQFLDOPHQWH�GH�OD�
capacidad para introducir innovaciones al interior de la base productiva y tejido 
empresarial de un territorio.

En el Capítulo II, se aborda la segunda variable objeto de estudio en esta in-
vestigación, que es la Responsabilidad Social Corporativa RSC; aunque se suele 
hacer más hincapié en los aspectos sociales y medioambientales de la RSC, los 
autores de la obra también abordan las buenas prácticas tienen un componente 
claramente económico con acciones que en ciertos casos tienen efectos a largo 
plazo. Además, se presenta al lector, deductivamente las experiencias de Respon-
sabilidad Social Corporativa en Ecuador, así también como las organizaciones 
más representativas que a nivel nacional han asumido este tipo de prácticas y han 
contribuido con el desarrollo económico del país. 

El análisis del papel que juegan los actores locales para promover el Desarro-
llo Económico Local con Responsabilidad Social Corporativa se aborda también 
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en este capítulo, en esta sección se contempla la importancia de la intervención y 
participación de los organismos públicos y privados a través de las decisiones y 
ejecución de políticas locales, considerando que la concepción de participación, 
integración y promoción de iniciativas de desarrollo, se constituyen en una nueva 
alternativa para lograr el desarrollo económico local, sin dejar de lado las carac-
terísticas de la globalización y los resultados que presupone el mismo.

/XHJR�GH�OD�UHYLVLyQ�%LEOLRJUi¿FD��TXH�DQWHFHGH��HQ�HO�&DStWXOR�,,,�VH�LGHQ-
WL¿FDQ�\�GH¿QHQ�RFKR�YDULDEOHV�R�GLPHQVLRQHV�GHO�'HVDUUROOR�(FRQyPLFR�/RFDO�
con RSC, que más adelante sirven de base para establecer un diagnóstico sisté-
mico estructurado y plantear los lineamientos previstos.

En el Capitulo IV, se analiza el caso objeto de estudio seleccionado, que es 
el Cantón Riobamba, se inicia con un breve análisis de la línea base para luego 
SUHVHQWDU�HO�FXHVWLRQDULR�R�FRQVWUXFWR�TXH�HV�XQ�DSRUWH�FLHQWt¿FR�SUiFWLFR�GH�HVWD�
investigación, el cual fue elaborado considerando las ocho variables abordadas 
en el capítulo anterior para ser aplicado en las empresas a través de la selección 
GH�XQD�PXHVWUD�SUREDELOtVWLFD�HVWUDWL¿FDGD��FRQFOX\HQGR�DVt�HVWH�DSDUWDGR�FRQ�OD�
interpretación de los datos obtenidos.

En el Capítulo V, se presenta el resultado de la investigación a través del 
planteamiento de los Lineamientos de Desarrollo Económico Local con Res-
ponsabilidad Social Corporativa para el caso objeto de estudio que es el Sector 
Empresarial del Cantón Riobamba; esta propuesta se sustenta y relaciona con 
toda la información recabada en los capítulos anteriores, pues se desarrolla cada 
lineamiento en base a las variables, además se presenta el objetivo, acciones e 
LQGLFDGRUHV�SRU�FDGD�XQR�GH�HOORV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�TXH�HO�VHFWRU�HPSUHVDULDO�
tenga un alternativa positiva de desarrollo y evolución promoviendo también los 
aspectos sociales y ambientales.
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CAPITULO I

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

1.1. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

El terminó desarrollo ha venido a lo largo de la historia, aparece por primera 

vez en un documento público en la primera declaración interaliada de 1941 y en 

OD�FDUWD�GH�DWOiQWLFR�GHO�PLVPR�DxR��/XHJR�VH�UHD¿UPy�HQ�OD�FRQIHUHQFLD�GH�VDQ�
francisco en 1945 que dio origen a la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

(Becerra & Pino, 2005)

Entre las décadas de los años 50 y 70 se crearon una serie de teorías sobre 

HO�GHVDUUROOR�\�VXEGHVDUUROOR��HQ�DOJXQDV�GH�HVWDV� WHRUtDV�VH�GH¿QtDQ�D� ORV�SDt-
ses latinoamericanos como subdesarrollados especializados en la exportación de 

materia prima, y, a su vez a Europa y Estados Unidos se los consideraba como 

desarrollados por ser especializados en la producción industria, tecnológico y el 

manejo de las inversiones. En este sentido a continuación en la tabla 1.1 se pre-

senta los enfoques de desarrollo y su evolución a través del tiempo. 

Tabla .1.1

Enfoques De Desarrollo

Enfoque de desarrollo 'H¿QLFLyQ 

Desarrollo social (1980)
Se consideraba al crecimiento económico, como el principal 

medio para reducir la pobreza y mejorar la calidad la vida.

Desarrollo sostenible 

(1987)

(VWD�VH�GH¿QH�FRPR�OD�FDSDFLGDG�RULHQWDGD�D�DVHJXUDU�OD�VDWLV-
facción del presente sin afectar las futuras generaciones 

Desarrollo humano 

(1990)

Se fundamenta en el ser humano, considerando sus capacida-

des y su bienestar. Señalando que el desarrollo no solo debe 

enfocar al crecimiento económico. Busca    Equidad (oportuni-

dades entre hombres y mujeres, entre países y generaciones) y 

sustentabilidad (aspiraciones éticas de asegurar la igualdad de 

oportunidades, garantizando la supervivencia del planeta y sus 

habitantes 

Desarrollo emprendedor 

(1993)

Centrado en la promoción de las personas como las aptitudes y 

competencias empresariales 

Fuente: (Durán, 2019)
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En 1951, se evidenció una gran contribución al desarrollo de Centroamérica, 
pues varias propuestas intelectuales y el apoyo técnico de la comisión económi-
ca para América Latina y el Caribe (CEPAL) fueron protagonistas de este. Esta 
organización busca acceder a mayores niveles de desarrollo. Además, la CEPAL 
propuso echar las bases de modernización económica mediante políticas públicas 
activas y la asociación de mercados basados en acuerdos bilaterales que permi-
tieron la existencia y expansión de nuevas actividades productivas e industriales. 

El desarrollo está vinculado a la necesidad de incorporar la igualdad y soste-
nibilidad ambiental en el eje de todas las políticas de desarrollo económico de los 
países que lo conforman. Es fundamental desarrollar las capacidades productivas, 
humanas y tecnológicas que permiten alcanzar un posicionamiento en el merca-
do.  La CEPAL, ayuda a impulsar la industrialización mediante la sustitución de 
importaciones, el comercio intrarregional y la innovación. (Martínez, 2019), esto 
permite que los países establezcan sus horizontes hacia el impulso del desarrollo.

El Desarrollo como tal, en algún momento, fue comprendido como el enri-
quecimiento de materiales, es decir, el incremento de la producción de bienes y 
servicios. Mientras que, en la actualidad busca que una comunidad progrese y 
crezca económicamente, social, cultural y políticamente. “Esencialmente, hay 
dos formas básicas de pensar en el desarrollo, como mejoras en las condiciones 
de vida, junto a los cambios necesarios para su realización” (Márquez, Soto, & 
Záyago, 2012). 

Es muy importante conocer el desarrollo, para poder tomar decisiones sobre 
la económica de un país o región, pues surge a través de ideas, estrategias, pro-
yectos y alternativas relacionadas con el ámbito político, económico y social. 
(VWR�VLJQL¿FD�TXH�OD�SREODFLyQ�WHQJD�RSRUWXQLGDGHV�GH�HPSOHR�\�VDWLVIDFFLyQ�GH�
sus necesidades primordiales, utilizando las tecnologías, alianzas e inversiones 
tanto internas o externas del país. 

En este sentido, para llegar al desarrollo de un estado, economía o nación, no 
VROR�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�OD�HFRQRPtD�GH�XQ�PHUFDGR�QL�FRQ�OD�HFRQRPtD�SODQL¿FDGD��
VLQR�HQ�OD�FRPELQDFLyQ�GH�ORV�GRV�VLVWHPDV�HFRQyPLFRV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�TXH�
los elementos de la economía no solo estén a manos del sector privado o público 
y se evidencie un desarrollo sostenible. (Perez, 2015)

El desarrollo, siempre ha buscado mitigar la pobreza realizando nuevas es-
trategias o alianzas para generar el progreso económico en una sociedad, lo que 
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LQÀX\H� GLUHFWDPHQWH� HQ� OD� SURGXFFLyQ� WRWDO� \� OD� HTXLGDG� GH� ORV� SDtVHV� TXH� VH�
encuentran en vías de desarrollo. Para el efecto, el país debe tener un desarrollo 
territorial que fortalezca a una estructura nacional donde se proponga establecer 
polos de diferentes provincias para cerrar brechas la desigualdad y pobreza, esto 
implica también, alcanzar el desarrollo regional, el desarrollo local, el desarrollo 
descentralizado y por último al desarrollo humano. 

Entendiendo que el desarrollo involucra a todos los territorios, es necesario 
que exista entre los mismos una relación de colaboración e intercambios que 
FRQ¿JXUHQ�D�QLYHO� ORFDO�H� LQWHUQDFLRQDO��FRQ�XQD�FXOWXUD�GH�FRODERUDFLyQ�HQWUH�
personas y el entorno apropiado para la innovación y creatividad. Por ello, el de-
sarrollo se mostrará siempre como un proceso local, endógeno, descentralizado y 
continuo o discontinuo sobre el territorio. 

1.1.1. Organizaciones que contribuyen al desarrollo de Países 

Las organizaciones o alianzas nacionales e internacionales se establecen para 
fomentar la cooperación y la integración política y economía, a su vez el dialogo 
HQWUH�HVWDGRV�R�HQWLGDGHV�GH�XQ�PLVPR�OtPLWH�JHRJUi¿FR�R�JHRSROtWLFR��(VWDV�VH�
agrupan con países que mantienen aspectos en común como el desarrollo, cultura 
H�KLVWRULD��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�SURPRYHU�WUDWDGRV�R�FRQYHQLRV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�
de los miembros. 

Una de las organizaciones internacionales más importantes en la actualidad, 
es la Unión Europea (UE), este organismo ha ayudado a fomentar un desarrollo 
a nivel particular y global, impulsando el desarrollo de muchos países con la in-
tegración política y sobre todo en aspectos económicos ya que se considera una 
de las economías más avanzadas en el mundo; es evidente que con el paso de los 
años ha evolucionado desde un mercado común hasta una unión económica y 
monetaria. Entre sus principales características este organismo posee un arancel 
aduanero común frente a terceros países, con una libre circulación de personas, 
mercancías y capitales. 

La UE ha contribuido con el desarrollo de cada uno de los países que son 
PLHPEURV��IDYRUHFLpQGROH�FRQ�SUR\HFWRV��HVWUDWHJLDV�\�WUDWDGRV�TXH�EHQH¿FLHQ�WDQ-
WR�D�HPSUHVDV�FRPR�D�VX�SREODFLyQ��(QWUH�ORV�EHQH¿FLRV�PiV�LPSRUWDQWHV�VH�WLHQH��

1. Un espacio de libertadores: en donde la norma es la tolerancia y el respe-
to entre personas. es demócrata en cuanto a las elecciones de sus gober-
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nantes, además existe independencia entre los poderes ejecutivos, legis-
lativos y judiciales. 

2. /LEUH�FLUFXODFLyQ��HVWR�VLJQL¿FD�YLDMDU�VLQ�IURQWHUDV��GHELGR�D�TXH�OD�SR-
blación puede movilizarse con libertar y sin exigencia de permisos de 
trabajo o residencia por cualquiera de sus 27 países miembros. 

3. 7UDEDMDU� \� YLYLU� HQ� HO� H[WUDQMHUR�� OD�8(� EULQGD� EHQH¿FLRV� SDUD� TXH� OD�
población interesada pueda vivir o trabajar en otro país sin necesidad de 
un permiso laboral, además existe el apoyo para encontrar fácilmente 
empleo con el servicio de EURES1, permitiendo conocer nuevas culturas, 
ampliando tus horizontes y tener más posibilidad de empleo mejorando 
la calidad de vida 

4. Atención medica en todos los países: los ciudadanos de los países miem-
EURV�FXHQWDQ�FRQ�XQD�7DUMHWD�6DQLWDULD�(XURSHD�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�UHFLELU�
asistencia médica en cualquier país de la UE con las mismas condiciones, 
seguridades y garantías de su país de origen. 

5. Disfrutar del mercado común: tiene como objetivo permitir que cada uno de 
los ciudadanos puedan estudiar, vivir, comprar, trabajar y jubilarse en cual-
quier en cualquier país que forme parte de la UE, además garantizando la 
libre circulación de mercancías, servicios y capitales en el interior de la UE. 

6. Normas medioambientales: todos los países miembros deben cumplir 
FRQ�ODV�QRUPDV�GH�FHUWL¿FDFLyQ�(0$62, etiquetas energéticas, requisitos 
de diseño ecológico y solicitar la etiqueta ecológica de la UE. (Comision 
Europea, 2019)

Todas las ventajas mencionadas anteriormente contribuyen al desarrollo de 
los países que conforman la UE brindando una mejor calidad de vida entre ellos, 
eliminando la desigualdad entre género y cultura otorgando derechos sociales y 
laborales.

1 En 1994 se puso en marcha EURES, la red de cooperación europea de servicios de empleo 
diseñada para facilitar la libre circulación de los trabajadores. La red ha trabajado siempre 
intensamente para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos europeos
2 EMAS es el acrónimo de Eco-Management and Audit Scheme. Se trata de un instrumento 
de gestión ambiental para empresas y otras organizaciones, de aplicación voluntaria, que 
permite evaluar el impacto ambiental, mejorarlo en términos cualitativos y cuantitativos y 
GHFODUDUOR�GH�IRUPD�R¿FLDO�\�WUDQVSDUHQWH�
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Por otro lado, en América latina están presentes organismos como la Comi-

sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  y el Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR) que han contribuido con el desarrollo económico de to-

dos los países miembros.

CEPAL es una organización que promueve el desarrollo económico y social 

mediante la cooperación y la integración a nivel regional y subregional.  Entre 

sus funciones principales se tiene la recolección, organización, interpretación y 

difusión de información y datos relacionados al desarrollo económico y social de 

la región. Promoviendo actividades y proyectos de cooperación técnica, teniendo 

en cuenta las necesidades y prioridades para la ejecución de los proyectos. (CE-

PAL, 2017) 

/RV�WUDWDGRV�TXH�KDQ�OOHYDGR�D�FDER�SDUD�EHQH¿FLDU�HO�GHVDUUROOR�HVWiQ�YLQFX-

lados estrechamente a la protección de los derechos humanos, igualdad de géne-

ro, sostenibilidad ambiental y prevención del terrorismo.

Por su parte, MERCOSUR es una organización donde busca proporcionar 

oportunidades comerciales y de inversión a través de una integración competitiva 

de economías nacionales al mercado internacional. Mercosur desde los inicios ha 

buscado promover los pilares fundamentados, como los principios de democracia 

y desarrollo económico. Esta organización ha brindado múltiples acuerdos en el 

ámbito laboral, cultural, social, comercial y político. (MERCOSUR, 2016)

Entre las ventajas que proporciona esta organización a sus países miembros 

se tiene: libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, un arancel 

común externo, libre circulación de los ciudadanos, coordinación de políticas 

macroeconómicas. Además, este organismo internacional ha contribuido al desa-

rrollo, a través de la gestión de varios tratados y convenios:

• Acuerdo para la facilidad de actividades empresariales en el Mercosur 

• Tratado parar la constitución de un mercado común

• Acuerdo macro sobre el medio ambiente del Mercosur 

• Acuerdo para la creación de un área de libre comercio entre Mercosur y 

Sudáfrica 

• Acuerdo marco interregional de cooperación entre el mercado común y 

la comunidad Europea. 
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El desarrollo económico se puede evidenciar bajo el accionar de varios fac-
tores como: los modelos económicos, políticas, gobernantes y recursos natura-
les que posee un país. Sin embargo, en América existen dos grandes brechas en 
cuanto al desarrollo, por un lado, se tiene a Estados Unidos, un país donde se han 
establecido normas, estrategias, proyectos, políticas y recursos para mejorar ca-
lidad de vida de los ciudadanos; pues, aprovechando todos los recursos naturales 
que posee, los industrializa para así ser uno de los países con más exportaciones 
a nivel mundial a su vez impulsa a la innovación en los emprendimientos e in-
vierte en la salud y educación para que sean personas más competitivas y puedan 
acceder a mejores ingresos. Por otro lado, se tiene el caso de Ecuador,  un país 
en el que no se ha tomado medidas adecuadas y los gobernantes han optados por 
modelos económicos equívocos que no han impulsado su desarrollo económico y 
social, pues, a pesar de ser un país rico en recursos naturales no se ha promovido 
la industrialización y solo se ha aprovechado la materia prima, un claro ejemplo 
es la producción de petróleo, siendo este uno de los rubros más representativos 
en las exportaciones, de igual manera en el país existen predomina el trabajo in-
formal, siendo esto una clara evidencia de subdesarrollo.

1.1.2. Desarrollo económico 

El desarrollo económico es fundamental en una sociedad, por lo que, es ne-
FHVDULR�FRPSUHQGHU�HO�VLJQL¿FDGR�GH�XQD�HFRQRPtD�\�VXV�¿QHV��/D�HFRQRPtD�HV�
una ciencia social que estudia el modo de administrar recursos disponibles para 
satisfacer las ilimitadas necesidades humanas. Sin embargo se contempla la im-
SRUWDQFLD�GH�DERUGDG�HVWD�GH¿QLFLyQ�GHVGH�YDULRV�SXQWRV�GH�YLVWD��VHJ~Q�YDULRV�
autores o expertos en la matería: 

(Skousen , 1994) describió que la economía “es el estudio de como los in-
GLYLGXRV�WUDQVIRUPDQ�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�HQ�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�¿QDOHV�TXH�
pueden usar las personas”

6HJ~Q��6DPXHOVRQ�	�1RUGKDXV��������D¿UPD�TXH�³HO�HVWXGLR�GH�OD�PDQHUD�
en que las sociedades utilizan los recursos para producir mercancías valiosas y 
distribuirlas entre los diferentes individuos” 

(VWDV�GH¿QLFLRQHV�DERUGDQ�OD�LPSRUWDQFLD�GH�FRPSUHQGHU�TXH�HQ�HO�PXQGR�
existen recursos escasos y cuando no se puede acceder a ellos, es necesario admi-
nistrar los bienes o servicios para conseguir lo que hace falta. Por ende, la econo-
mía envuelve a todos los individuos, organizaciones y estados que los involucra, 
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\�VX�¿Q�SULQFLSDO�UDGLFD�HQ�EXVFDU�PHMRUDU�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD�GH�ODV�SHUVRQDV�
en una sociedad, utilizando las actividades económicas en todas sus etapas como: 
primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria relacionadas con procesos de pro-
ducción de bienes o servicios.

Al conocer la importancia que tiene la economía en el desarrollo se puede de-
terminar que la economía ha ido evolucionando según los pensamientos e ideas 
de economistas, políticos o gobernantes. 

Al surgimiento del desarrollo económico, con la aparición del keynesianismo 
favorece a las teorías del desarrollo por cuanto al rompimiento de la visión mono 
económica del neoclasicismo respecto a la existencia de una única situación de 
pleno empleo. El keynesianismo reintrodujo en el análisis económico una pers-
pectiva dinámica y macroeconómica frente al análisis estático y microeconómico 
característico del pensamiento neoclásico. (Mora , 2006)

Esto deriva a la economía en dos áreas, la microeconomía que se encarga 
del estudio de un ente económico; y la macroeconomía que estudia los grandes 
agregados económicos como: nivel de producción, nivel de empleo y nivel de 
precios. 

Es importante aclarar que al hablar de desarrollo económico no se debe con-
fundir con el crecimiento económico, pues don dos variables diferentes. 

El crecimiento económico, es el aumento real de una economía en el paso 
del tiempo, este crecimiento se mide a través del Producto Interno Bruto (PIB), 
que es uno de los indicadores más comunes utilizados en el análisis de la macro-
economía cuantitativa en el desenvolvimiento en un país. También se tiene indi-
cadores como: per cápita, de apertura, comercio exterior, producción de bienes y 
servicios, ahorro e inversión neta en los avances tecnológicos. 

El crecimiento es un concepto que permite entender en términos de desenvol-
vimiento de la economía en una nación, para realizar comparaciones con perio-
GRV�HVSHFt¿FRV��HVWRV�VH�ORV�SXHGH�UHDOL]DU�YDULDEOHV�HFRQyPLFDV�DQXDO��

Las formas de medir el crecimiento son:

Producto Interno Bruto (PIB): es un indicador económico que utiliza un país 
SDUD�FRQRFHU�HO�YDORU�HFRQyPLFR�TXH�WLHQH�GH�WRGRV�ORV�ELHQHV�\�VHUYLFLRV�DO�¿QD-
lizar un periodo determinado. 
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Producción sectorial: también conocidos como los sectores de actividades 
económicas, que se establece de acuerdo con cada función o tipo de producción 
productivo.

• Sector primario agrícola y ganadero: en esta actividad económica se ob-
tiene el producto directamente de los recursos naturales transformados en 
materias primas no elaboradas y estas a su vez son destinadas a empresas 
de industrias. 

• Sector secundario o industrial: comprende actividades económicas de un 
país, directamente relacionadas con la extracción y transformación de 
materia prima en bienes o mercancías. 

• Sector terciario: en este sector se incluyen todas las actividades que no 
producen mercancía, pero se encargan de hacer llegar los bienes o servi-
cios al mercado. Los servicios vinculados directamente son el transporte, 
VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV��VHUYLFLRV�GH�HGXFDFLyQ�\�IRUWDOHFLPLHQWRV�GH�LQGXV-
triales hoteleras para el turismo,

• Sector cuaternario o sector de información: en este sector surge la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I). 

• El sector quinario: son las actividades tradicionales de servicios, el rol 
principal de este sector es el desempeño a las industrias culturales y de 
entretenimiento, la educación o la sanidad. (Retos Supply Chain, 2017)

A continuación, se aborda brevemente algunas de las variables más utilizadas 
en correspondencia al desarrollo económico de un país:

3URGXFWLYLGDG�HFRQyPLFD��VH�UH¿HUH�D�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�UHFXUVRV�HPSOHD-
dos con la cantidad de productos obtenidos en la producción, este indicador ayu-
GD�D�GHWHUPLQDU�OD�H¿FLHQFLD�SURGXFWLYD��

Ingreso nacional: se toma en cuenta todos los salarios de los trabajadores, 
ganancias de las empresas, rentas, intereses, utilidades y dividendos de capital. 

Nivel de empleo: este indicador mide entre la población ocupada con la po-
blación económicamente activa, para determinar el grado de fuerza de trabajo en 
la economía de la producción.



Desarrollo económico local y responsabilidad social corporativa

16

Estas variables mencionadas sirven para medir el crecimiento económico en 
un país y ayuda a tomar decisiones e implementar estrategias para que pueda 
obtener un desarrollo garantizando una mejor calidad de vida para una socie-
dad, para el efecto también es importante considerar los puntos críticos, en este 
sentido, según  (Moran , 2015) estos son los factores que afectan el crecimiento 
económico: 

• &UHFLPLHQWR�GHPRJUi¿FR

• Factores políticos y sociales 

• Progreso tecnológico

• Propiedad privada

• 0HUFDGR�¿QDQFLHUR

• Gastos de gobierno en infraestructura 

• Estabilidad macroeconómica

• Apertura económica 

Bajo estas consideraciones, el desarrollo económico se concibe como el pro-
ceso mediante los países pasan de un estado atrasado de su economía a un estado 
avanzado de la misma, este nivel alcanzado de desarrollo representa mejores ni-
veles de vida para la población en su conjunto, tiene como consecuencia que los 
niveles de vida se vayan mejorando día a día, lo que representa cambios cuanti-
tativos y cualitativos. 

El desarrollo económico de un país se puede medir mediante la implementa-
ción de varios mecanismos, entre estos se tiene:

El aumento de la producción per cápita o ingreso por persona: es la cantidad de 
ganancias que ha recibido por un individuo en un periodo de tiempo, para conocer 
el valor por cada habitante se divide el ingreso de la renta nacional entre el número 
de habitantes de un país. Este indicador toma en cuenta las variables del PIB (PPA) 
per cápita, que calcula la renta según el poder adquisitivo (PPA) per cápita, para 
analizar y compararlos a nivel global o a su vez con país del mismo sector. 

Índice de desarrollo humano (IDH): mide los avances que ha conseguido 
un país en tres dimensiones básicas de desarrollo humano: disfrutar de una vida 
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saludable y larga, tener oportunidad de acceder a la educación y tener un nivel de 
vida digno. El IDH es la medida geométrica de índices normalizados que mide 
los logros a través de indicadores como: esperanza de vida al nacer, años prome-
dio de escolaridad y años esperados de escolarización e ingreso familiar dispo-
nible o consumo per cápita, educación y alfabetización. (Pérez, Ventura, 2015)

Figura 1.1 
Indicadores del Índice del Desarrollo Humano

Fuente: PNUD, 2016

(O�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�WDPELpQ�VH�UH¿HUH�D�OD�FDSDFLGDG�TXH�WLHQH�XQD�QD-
ción para generar riqueza, vinculada a mejorar la calidad de vida de las personas 
y el crecimiento económico sostenible, esto se logra optando nueva infraestructu-
ra en el ámbito tecnológico y social. Además, está diseñado para proporcionar un 
desarrollo económico que va más allá del crecimiento per cápita ya que se enfoca 
en la salud, longevidad y nivel educativo. 

Es por ello que el desarrollo de un país va estrechamente ligado con el cre-
cimiento, pues sin crecimiento no puede existir desarrollo económico por ello, 
una de las políticas económicas que adopten los países es aumentar la capacidad 
de producción de bienes y servicios invirtiendo en  la economía para incentivar a 
la población a generar fuentes de empleo a través de la generación de emprendi-
mientos y proyectos con nueva infraestructura. 
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1.1.3. Regiones económicamente más desarrolladas en el mundo

En la actualidad, América Latina vive una realidad compleja, pues, ha tenido 
el crecimiento más lento y volátil que el de otras regiones emergentes. Según 
el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2021) las perspectivas de crecimiento 
económico mundial se presentan en la siguiente tabla

Tabla 1.2
Perspectivas de crecimiento económico mundial  

(PIB Real, variación porcentual anual)
Año 2020 Proyección 

2021
Proyección 
2022

IDH 2020

Producto Mundial -3.5 5.5 4.2
Economías Avanzadas -4.9 4.3 3.1
Estados Unidos -3.4 5.1 2.5 0.926
Zona del Euro -7.2 4.2 3.6
   Alemania -5.4 3.5 3.1 0.947
   Francia -9.0 5.5 4.1 0.901
   Italia -9.2 3.0 3.6 0.892
   España -11.1 5.9 4.7 0.904
Japón -5.1 3.1 2.4 0.919
Reino Unido -10.0 4.5 5.0 0.932
Canadá -5.5 3.6 4.1 0.929
Otras Economías 
 Avanzadas -2.5 3.6 3.1

Economías Emergentes 
y en Desarrollo -2.4 6.3 5.0

Economías Asia -1.1 8.3 5.9
   China 2.3 8.1 5.6 0.949
   India -8.0 11.5 6.8 0.645
   ASEAN-5 -3.7 5.2 6.0 0.919
Economías de Europa -2.8 4 3.9
   Rusia -3.6 3.0 3.9 0.823
Economías de América 
Latina y el Caribe -7.4 4.1 2.9

   Brasil -4.5 3.6 2.6 0.765
   México -8.5 4.3 2.5 0.779
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Economías de Medio 
Oriente y Asia Central -3.2 3.0 4.2

   Arabia Saudita -3.9 2.6 4.0 0.854
Economías de África 
Subsahariana -2.6 3.2 3.9

   Nigeria -3.2 1.5 2.5 0.539
   Sudáfrica -7.5 2.8 1.4 0.709
Países en Desarrollo de 
Bajo Ingreso -0.8 5.1 5.5

Fuente: (FMI, 2021)

Como se observa en la tabla 1.2, la economía en el año 2020, en la mayoría 
de países presenta cifras negativas, esto debido a la gran crisis sanitaria mundial 
provocada por la COVID-193, en este sentido las proyecciones para los años 2021 
\������UHÀHMDQ�XQ�FUHFLPLHQWR�TXH�VH�SURGXMHUD�WUDV�HO�IXHUWH�FRODSVR�UHJLVWUDGR�HQ�
2020, que tuvo graves repercusiones para las población, especialmente los sectores 
más vulnerables en los países subdesarrollados. Con respecto al IDH, este también 
se vio afectado por la pandemia, además de que no todos los países que tienen un 
DOWR�tQGLFH�GH�FUHFLPLHQWR�VLJQL¿FDQ�TXH�HVWiQ�GHVDUUROODGRV�HQ�FXDQWR�D�DOIDEHWL]D-
ción, oportunidades para acceder a empleos, buena calidad en salud, bajos índices 
de pobreza, bajos niveles delincuencia, agua potable para toda la población, repar-
tición de riqueza igualitaria y un índice muy bajo de corrupción. 

Tabla 1.3: 
Rangos para el análisis del IDH

IDH Rangos 
Muy alto O,800 y mas
Alto 0,700-0,799
Medio 0,550-0,699
Bajo Menos de 0,507

                           Fuente: (PNUD, 2021)

3 La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 
más recientemente. Ambos eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (Chi-
na) en diciembre de 2019.
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Tabla 1.4: Países con mayor IDH

Puesto País IDH 2020
Esperanza 
de vida al 

nacer 
1 Noruega 0,954 82,3
2 China 0,949 76,9
3 Alemania 0,947 81,2
4 Suiza 0,946 83,6
5 Irlanda 0,942 82,1
15 Estados Unidos 0,926 79,8
76 México 0,779 75,1
79 Colombia 0,761 77,2
85 Ecuador 0,758 77,1

                       Fuente: (PNUD, 2021)

Al observar los datos presentados en la tabla 1.4, se evidencia que las dos 
grandes potencias mundiales, Estados Unidos y China, tienen el mayor creci-
PLHQWR� HQ� HO� 3,%�� VLQ� HPEUDJR� HVWR� QR� VLJQL¿FD� TXH� VXV� WRGRV� VXV� KDELWDQWHV�
tienen una excelente calidad de vida, por ejemplo, Estados Unidos a pesar de ser 
uno de los países con más crecimiento económico tiene brechas de desigualdad 
y pobreza. 

En este sentido, se considera analizar el caso de dos países latinoamericanos: 
Ecuador y México. Por una parte, tenemos a México que ocupa el puesto número 
setenta y seis con un IDH de 0,767 además cuenta con una esperanza de vida 
de 75.10 años; teniendo una fortaleza económica en el sector de servicios que 
representa el 63,8% del PIB y el 62% de la fuerza laboral, seguido por el sector 
industrial con el 28% y el 24% de fuerza laboral. (PNUD, 2021).  Una de las 
estrategias que ha implementado este país en el desarrollo económico está en-
IRFDGD�D�OD�HMHFXFLyQ�GH�SURJUDPDV�VRFLDOHV�H�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�SDUD�LPSXOVDU�
la inversión privada en la infraestructura y los sectores estratégicos para brindar 
el incremento en las exportaciones y ser un país más competitivo basado en las 
siguientes perspectivas:

• Educación de calidad

• Aumentar el gasto en la inversión de infraestructura 
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• Desarrollo urbano sostenible 

• Establecer políticas destinadas a incrementar el ahorro que permita una 
mejor asignación de recurso de la economía. 

• Impulsar un desarrollo de capital humano de los jóvenes del país 

• 6RVWHQLELOLGDG�¿VFDO�\�EXHQ�JRELHUQR

• $VLJQDFLyQ�PiV�H¿FLHQWH�GH�UHFXUVRV��XQ�PD\RU�UHWRUQR�GH�LQYHUVLyQ�\�
PD\RU�H¿FLHQFLD�HQ�OD�FRPELQDFLyQ�GH�IDFWRUHV�GH�SURGXFFLyQ��IRPHQWD-
GD�FRQ�HVWUDWHJLDV�GH�SDFL¿FDFLyQ��UHGXFFLyQ�GH�YLROHQFLD��OXFKD�FRQWUD�OD�
corrupción y el fortalecimiento del estado de derecho.

• Sostenibilidad medioambiental y de cambio climático 

Es así como, México es unos de los países más ricos en recursos naturales 
que favorecen el desarrollo de actividades productivas e industriales, ocupando 
el doceavo puesto en producción de petróleo a nivel mundial con 2.187.000 ba-
rriles diarios y en el quinto puesto en la exportación de petróleo a nivel nacional 
con 1.224.000 barriles diarios. (Proyectos México, 2019)  Además, cuenta con un 
gran potencial de recursos para la generación de energía con fuentes renovables 
como: hidráulica, geotérmica, eólica y solar.  En cuanto a la división política los 
estados son libres, soberanos, autónomos e independientes entre sí y se gobiernan 
con la legislación local. 

Con respecto al modelo económico implementado en México, este ha sido 
PRGL¿FDGR�HQ�HO�GHYHQLU�GHO�WLHPSR��HVWDEOHFLHQGR�QXHYRV�VLVWHPDV�GH�UHODFLyQ�
entre la producción y la sociedad, que se dan en la estructura económica; mien-
tras que, varios países desarrollados han establecido un mismo modelo por dé-
cada, este país se ha visto la necesidad de cambiar la visión de desarrollo cada 
cierto tiempo. 

Sin embargo, es importante considerar que en la actualidad se desarrolló el 
modelo Neo – desarrollismo que establece reconstruir la relación entre poder 
económico y político para romper el círculo vicioso en cuanto a la regulación, 
contrato y corrupción; este modelo busca nivelar los desequilibrios regionales y 
potenciar las exportaciones, fomentando el mercado interno y poder adquisitivo 
de la población más vulnerable y pobre del país. 
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Por otro lado, analizando los datos de Ecuador, se puede observar que este 
país ocupa el puesto ochenta y cinco con un IDH de 0,758 y esperanza de vida 
de 77,1 años. Ecuador recientemente para mejorar el desarrollo económico ha 
implementado un nuevo plan económico que tienen como objetivo colocar la 
GHXGD�HQ�XQD�¿UPH�WUD\HFWRULD�GHVFHQGHQWH��JHQHUDQGR�HPSOHR��SURWHJLHQGR�D�ORV�
pobres y vulnerables y eliminar la corrupción. (FMI, 2019)

'HQWUR�GH�HVWD�SODQL¿FDFLyQ��HO�SULPHU�SXQWR�SUHWHQGH�ORJDU�XQ�FUHFLPLHQWR�
en los cuatro pilares básicos:

• Apuntar los cimientos de dolarización 

• Promover la competitividad y crear nuevas fuentes de empleo 

• Fomentar la prosperidad compartida

• Mejorar la transparencia y luchar contra la corrupción 

Para el efecto se busca reducir la pobreza con programas sociales, mejorando 
la calidad de educación primaria y el gasto en la salud. A su vez el gobierno plan-
tea estrategias para combatir la corrupción, pues el trabajo en estos ejes, ayudarán 
D�PHMRUDU�HO�IXQFLRQDPLHQWR�GH�HPSUHVDV��UHGXFLHQGR�HO�FRVWR�GHO�¿QDQFLDPLHQWR�
público y a promover la inversión y el empleo en los sectores privados (FMI, 
2019). Entre las medidas adoptadas se tiene: 

• Una normativa anticorrupción 

• Evaluación del Riesgo nacional del régimen de lucha contra el lavado de 
dinero y terrorismo

• Transparencia de las industrias extractivas 

Por otra parte, el Ecuador posee una riqueza natural reconocida a nivel mun-
dial, pues gracias a sus condiciones climáticas se puede producir todo el año, 
DGHPiV�SRVHH�UHVHUYDV�HFROyJLFDV�\�WXUtVWLFDV�TXH�EHQH¿FLDQ�DO�GHVDUUROOR�HFRQy-
PLFR��2WUR�SXQWR�LPSRUWDQWH�D�FRQVLGHUDU�HQWUH�VX�SODQL¿FDFLyQ�HV�TXH�(FXDGRU�
pretende dejar de ser un economía solo exportadora y pasar a ser una economía 
GHO�FRQRFLPLHQWR�\�YDORU�DJUHJDGR��HVWR�D�WUDYpV�GH�¿UPDV�GH�DFXHUGRV�LQWHUQD-
FLRQDOHV�TXH�SRWHQFLDQ�OD�SURGXFFLyQ�\�TXH�SHUPLWDQ�XQ�ÀXMR�FRPHUFLDO�HQWUH�ORV�
países de la región. Ecuador pertenece a la Comunidad Andina de Naciones y es 
miembro asociado dl Mercado Común del Sur (MERCOSUR),  de la Organiza-



Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

23

ción Mundial del Comercio (OMC), del Banco Iberoamericano de Desarrollo 
(BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF) entre otros.

Luego del análisis económico que antecede entre México y Ecuador, es im-
portante conocer que México posee la segunda economía más competitiva en 
América Latina por los diversos tratados, convenios, proyectos y estrategias 
que ha implementado el gobierno presentando una estabilidad en la economía 
para poder realizar inversiones; mientras que, el Ecuador se encuentra en vías 
de desarrollo con una inmersa cantidad de recursos naturales, y su debilidad más 
grande es la carencia de infraestructura y capital.

1.1.4. Desarrollo Económico Local 

La Globalización y sus exigencias promueven un desarrollo con enfoque a la 
GLPHQVLyQ�WHUULWRULDO��$O�¿QDOL]DU�OD�6HJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO�VXUJH�HO�FRQFHSWR�
del desarrollo endógeno, así como; la dimensión territorial del desarrollo a causa 
del actuar del estado-nación, por medio del trazado de políticas macroeconó-
PLFDV�D�EHQH¿FLR�GH�OD�SREODFLyQ��DFFLRQDU�TXH�GD�RULJHQ�D�OD�SODQL¿FDFLyQ�GHO�
desarrollo (Fierro, Alonso, & Torres, 2016).

El propósito del desarrollo, desde una perspectiva utilitarista, es la maximi-
zación de la sumatoria de las funciones individuales de bienestar, sin importar la 
distribución o equilibrio entre personas de esa suma, en tanto que la igualdad se 
consigue a partir de la ponderación homogénea de ganancias y pérdidas indivi-
duales de bienestar en la función objetivo (Fierro, Torres, Bell, & Torres, 2020).

El desarrollo económico local, es un proceso de crecimiento o cambio en un 
WHUULWRULR�HVSHFL¿FR��HVWD�FRQGXFLGR�D�LQFUHPHQWDU�HO�ELHQHVWDU�GH�OD�SREODFLyQ�GH�
una localidad o una región. Cuando la localidad es capaz de liberar un proceso de 
cambio en su estructura, se encuentra un proceso de desarrollo endógeno. Debido 
a que cada localidad posee un conjunto de recursos tanto económico, humanos, 
institucionales y culturales que aportan al crecimiento de esta. Cada localidad 
se caracteriza, por la actividad productiva que se destaca, por una duración de 
recursos que esta posee, infraestructura, un sistema social o político y una tradi-
ción y cultura, sobre las cuales se enlazan los procesos de desarrollo económico 
local. Para que se pueda desarrollar un crecimiento económico en la localidad 
es necesario contar con la participación e iniciativa de todos los actores locales 
como la sociedad o sus gobernantes, a través de la generación de emprendimien-
tos que permitan iniciar la senda de desarrollo competitivo con otras localidades. 
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La condición esencial para incremente el bienestar local es que exista un sistema 

productivo capaz de generar economías de escala mediante la correcta utilización 

de los recursos disponibles y la introducción de innovaciones. (Vazquez , 2016)

El desarrollo local hace referencia a todos los procesos de una acumulación 

GH�FDSLWDO�HQ�FLXGDGHV��FRPDUFDV�\�UHJLRQHV�HVSHFt¿FDV��8QD�RIHUWD�GH�OD�PDQR�
GH�REUD�RFXSDGD�HQ�XQD�ORFDOLGDG�VH�HYDO~D�VL�HV�OD�FDOL¿FDGD�SDUD�ODV�WDUHDV�TXH�
desempeña en una unidad de capacidad empresarial u organización que va ligada 

a las innovaciones o mejoras que se han implementado, obteniendo como resul-

tado si estas favorecen a la acumulación de capital en los sistemas de producción 

local. A su vez se trata de los procesos de desarrollo económico, que se carac-

teriza por la organización sistemática de cada unidad de producción buscando 

XQ�¿Q�SDUD�IDYRUHFHU�OD�FRPSHWLWLYLGDG�GH�ODV�HPSUHVDV�ORFDOHV�HQ�ORV�PHUFDGRV�
nacionales e internacionales. 

Los procesos de desarrollo endógeno se producen al potenciar las capacida-

des internas que posee una región o comunidad local, del modo que estos puedan 

ser utilizados para fortalecer la sociedad y la economía interna y a competitividad 

externa, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. 

1.1.5. Sistemas de productivos locales

Los sistemas productivos locales (SPL) son las estructuras o modos de una 

organización empresarial orientada a la producción y comercialización de los 

bines o servicios. Esta posee una complejidad debido a que esta e estrechamente 

OLJDGD�FRQ�HO�WHUULWRULR�TXH�OR�VXVWHQWD��/D�GH¿QLFLyQ�GH�63/�VH�GHULYD�GH�OR�TXH�
Alfred Marshall denomino Principles of Economics Distritos Industriales (ID) 

(Matthews & Supple, 1991). Los distrititos industriales hacen referencia a las 

aglomeraciones de todas las empresas de un mismo tipo que se dedican a la pro-

ducción y comercialización de un bien o servicio; entre dichas aglomeraciones 

existen empresas que se dedican a la elaboración de un producto como: provee-

dores de materia prima, productores, comerciante, ensambladores entre otros. 

Los principales rasgos son:

• Sentido de compañerismo entre empresas

• Mercado laboral con el aprendizaje empírico

• Generación de economías externas 
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Estos SPL proponen a los ciudadanos a cambiar de mentalidad a las empresas 
que trabajan en torno a la producción y comercialización de uno o más producto 
del mismo sector. Las principales características son:

• Micro, pequeñas o medianas empresas (Mipymes)

• Empresas que operan en eslabones de la cadena productiva 

• Existe dinámica de asociatividad, para potenciar la competencia, produc-
ción e innovación 

• Los SPL generan redes de producción, colaboración y soporte 

Además los SPL obedecen formas explicitas de la organización de la produc-
ción y la economía en las diferentes localidades. A continuación, conoceremos 
los cambios y mejoras en los sistemas productivos locales.

7DEOD������'H¿QLFLRQHV�GH�OD�WHRUtD�HFRQyPLFD�HQ�UHGHV�\�VLVWHPDV

Distritos  
industriales 

(Marshall 1920) menciona que es la agrupación de pe-
queñas empresas que se encuentran en el mismo territo-
rio y tratan de mejorar la producción con consecuencia 
de la división de trabajo de las mismas 

Clusters
�3RUWHU��0��������GH¿QH�TXH�³FRQFHQWUDFLyQ�JHRJUi¿FD�
de empresas e instituciones interconectadas que actúan 
en un determinado campo o sector”

Sistemas y arreglos 
productivos locales 

(Sebrae 2005; Sepyme 2008) menciona que son un gru-
po de empresas localizadas en una mismo territorio don-
de interactúan, cooperan y aprenden entre sí y con otros 
aspectos locales, tales como: gobierno, asociaciones em-
presariales, instituciones de crédito y centros de investi-
gación

Redes 
Son acuerdos que se dan entre las empresas u organiza-
ciones que ayudan a innovar, acumular conocimiento y a 
su vez aprovechar una determinada infraestructura 

Fuente: (Giorg, Roura, & Naclerio, 2010)

(Q�GH¿QLWLYD��ORV�63/�SXHGHQ�LQGXFLU�D�TXH�ODV�GLIHUHQWHV�HPSUHVDV�GHVDUUR-
llen un aprendizaje e investigación conjunta, pues, están incluidas las unidades de 
producción de micro, pequeña y medianas empresas localizadas en un territorio 
HVSHFL¿FR��SDUD�UHIRU]DU�OD�EDVH�VRFLDO�GH�FRQRFLPLHQWRV��DFFLRQHV�\�HVWUDWHJLDV�
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Por otra parte, el desarrollo económico local se ve integrado por dos varia-
bles fundamentales que es el desarrollo rural y el desarrollo urbano, esto, debido 
a que  forman parte de las funciones económicas y sociales; pues, el medio rural 
necesita de maquinarias, insumos y manufacturas que brinda el medio urbano 
para poder desarrollarse y a su vez el medio urbano necesita del rural para poder 
distribuir todos los productos que produce en materia prima o productos termi-
nados. Asimismo, en la actualidad, las zonas rurales de una localidad son cada 
vez más apreciadas porque despliegan las actividades de aire libre, mejor calidad 
de vida y estilo de vida. Por ello es esencial conservar al medio ambiente para 
asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales. 

1.1.6. Dimensiones del desarrollo económico local 

Dentro del desarrollo económico local, se destacan los elementos de infraes-
tructura, equipamientos y el desarrollo de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, en las unidades de producción comunitaria. En el cual debe existir un 
VLVWHPD�¿QDQFLHUR�LQYROXFUDGD�FRQ�HVWUDWHJLDV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�ORFDO�

Por otra parte el desarrollo económico debe estar relacionado con la susten-
tabilidad ambiental de las actividades productivas y de consumo, fomentando 
para que las empresas desarrollen una producción y consumo ecológico, en los 
SURFHVRV�GH�SURGXFFLyQ�HFR�H¿FLHQWHV�\�HO�XVR�GH�HQHUJtDV�UHQRYDEOHV��DO�PLVPR�
tiempo implementar programas y proyectos que evalúen el impacto ambiental.

Para que existe un desarrollo económico local se debe tomar en cuenta los 
siguientes factores:

• Satisfacción de las necesidades básicas de la población 

• Mejorar el empleo y las relaciones laborales 

• $FFHVR�D� ORV�DFWLYRV�SURGXFWLYRV�FRPR�� WLHUUD��¿QDQFLDPLHQWR��FUpGLWR��
maquinaria, herramientas, equipos de computación entre otros.

• Mejorar la distribución de ingresos 

• Sustentabilidad ambiental

• Índice de desarrollo humano (IDH)

• Oferta de servicios con capacitaciones empresariales y tecnología, inclu-
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yendo al sistema territorial de investigación y desarrollo para la innova-
ción local (I+D+I). 

• Fomentar la creación de nuevas organizaciones o empresas 

• Iniciativa de los gobernantes locales para el fortalecimiento de políticas 
de innovación, fomentando la producción y empleo

• Infraestructura y equipamientos 

• Gestión pública local 

• Patrimonio cultural y rasgos de la cultura local 

(Q�JHQHUDO�HO�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�ORFDO�SXGH�GH¿QLUVH��FRPR�HO�SURFHVR�GH�
un desarrollo participativo que promueve los acuerdos de colaboración entre las 
principales entidades tanto públicos, privados y comunitarios, abarcando a todas 
las empresas que se encuentra en el territorio como: micro empresas, pequeñas o 
medianas empresas. Estas a su vez ayudan a impulsan a los procesos de desarro-
llo sustentable y la movilización de los recursos endógenos, así como las opor-
tunidades externas que buscan fortalecer las actividades locales.  En la cual se 
necesita la elaboración de estrategias de desarrollo que se vincule colectivamente 
con un mismo interés común orientado a la generación de nuevas oportunidades 
productivas, un mayor empleo e ingreso para incrementar el nivel y calidad de 
vida de la población en una zona determinada.

1.1.7. Desarrollo económico local en Chimborazo 

Chimborazo, es una de las 24 provincias que tiene el Ecuador, los niveles 
de desarrollo y crecimiento económico aún son bajos, como consecuencia de la 
derivación de los indicadores económicos nacionales, sin embargo existen varios 
factores particulares como la ausencia de políticas que impulsen su desarrollo y 
que han impedido la evolución de los sectores productivos, afectando a la eco-
nomía de las familias en la localidad, lo que incide directamente en la calidad de 
vida de su población, es así como, en la tabla 1.6 se observa varios indicadores 
macroeconómicos que permiten evidenciar el desarrollo económico local de tres 
provincias del ecuador incluido Chimborazo.
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Tabla 1.6: Provincias del Ecuador con mayor IDH al 2018
Provincia 

IDH 
Esperanza de 
vida al nacer 

Años promedio 
de escolaridad 

Años esperados 
de escolaridad 

Per cápita ($)

Pichincha 0.822 77,8 11,6 15,1 9.599,8
Tungurahua 0,768 77,2 10 14,9 4124,8
Chimborazo 0,718 75,6 8,5 14,3 4491,6

Fuente: (PNUD, 2021)

El desarrollo económico en Chimborazo analizado desde el indicador macro-
económico IDH, se encuentra en el rango  alto, con el 0.718 al igual que Tungura-
hua con 0.768  en comparación de con Pichincha que se encuentra en el rango muy 
alto con un IDH de 0.822; en este sentido, se evidencia que Chimborazo cuentas 
FRQ�UHFXUVRV�VX¿FLHQWHV�SDUD�WHQHU�XQD�HFRQRPtD�PiV�GHVDUUROODGD�\�SRGHU�FRPSH-
tir con las demás provincias, pues, cuenta con un alto IDH. Además, Chimborazo 
WLHQH�XQD�HFRQRPtD�PiV�ÀH[LEOH�SDUD�SRGHU�LQLFLDU�XQ�QHJRFLR�R�HPSUHQGLPLHQWR�\�
a su vez poder invertir en otras empresas que cuenta la provincia, en comparación 
con provincias más grandes como Pichincha, que, para iniciar con un negocio ne-
cesita un capital más elevado, donde las grandes empresas tienden a absorberlas y 
no garantiza tener un posicionamiento a largo plazo en el mercado. 

1.1.8. El desarrollo económico en la ciudad de Riobamba 

Las actividades económicas más relevantes de la ciudad de Riobamba, por la 
VLWXDFLyQ�JHRJUi¿FD�TXH�VH�HQFXHQWUD�VRQ��OD�DJULFXOWXUD��JDQDGHUtD�\�ULHJR��6LQ�
embargo, ahora se han implementado nuevas actividades que se encaminan al 
turismo, actividades de comercio al por mayor y menor, incentivando la fabrica-
ción de artesanías, ventas de paquetes turísticos y el servicio de enseñanza entre 
otros, tal como se observa en la tabla 1.7.

Tabla 1.7: Principales Actividades de Riobamba

Sector Actividad 
Porcentaje de  

ocupación de la 
PEA INEC, 2010

Sector 
Primario 

Agricultura, ganadería, silvicultura  y pesca 19,79%
Explotación de minas y canteras 0,23%
Subtotal 20,02%
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Sector 

secundario 

Industrias manufactureras 8,59%

Subtotal 8,59%

Sector 

terciario 

Suministro de electricidad, gas y vapor 0,33%

Distribución de agua, alcantarillado y dese-

chos 
0,21%

Construcción 5,58%

Comercio al por mayor y menor 17,65%

Transporte y almacenamiento 5,75%

Actividades de alojamiento y servicios de 

comida 
3,44%

Información y comunicación 1,26%

$FWLYLGDGHV�¿QDQFLHUDV�\�GH�VHJXURV� 0,79%

Actividades inmobiliarias 0,05%

$FWLYLGDGHV�SURIHVLRQDOHV��FLHQWt¿FDV�\�WpF-
nicas 

2,63%

Actividades de servicios administrativos 0,93%

Administración publica y defensa  6,82%

Enseñanzas 9,05%

Actividad de atención a la salud 3,03%

Artes, entretenimiento y recreación 0,49%

Otras actividades de servicio 2,45%

Actividades de los hogares como empleado-

res
3.34%

Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 
0,02%

Subtotal 63,80%

No 

HVSHFL¿FDGR�

No declarado 4,62%

Trabajador nuevo 2,97%

Subtotal 7,59%

Total Cantón Riobamba 100%

Fuente: (INEC, 2010)4

4 El VII Censo de Población y VI de Vivienda, o simplemente Censo 2010 fue un censo 

programado a realizarse en Ecuador. El censo poblacional se desarrolló el 28 de noviembre 

de 2010. Hasta la fecha de edición de la presente obra no se cuenta con datos actualizados por 

parte de los organismos gubernamentales pertinentes (04-2021).
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Las actividades, más representativas del cantón Riobamba, están vinculados 
directamente al sector terciario con el 63,80% de la PEA del cantón, que se en-
cuentra por los trabajadores del sector urbano. Mientras que en el segundo sector 
más ocupado es el primario con un 20,02% que se basan especialmente a las 
actividades de la agricultura. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  (GADM) de Riobamba 
es la institución de Gobierno Seccional que regula y promueve el desarrollo eco-
nómico local en el cumplimiento de lo que dispone el Código Orgánico de Or-
denamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el art:54, 
que indica que se debe promover los procesos de desarrollo económico local en 
su jurisdicción, poniendo atención especial en el sector de la economía social y 
solidaria, con el propósito de regular fomentar, autorizar y controlar el ejercicio 
de actividades económicas, empresariales o profesionales que se desarrollen en 
los locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal, para que promue-
van el crecimiento económico y la reactivación en las instituciones públicas o 
empresas privadas para mejorar la calidad de vida de los riobambeños. (Romero, 
Urritia, Vayas , & Navas , 2017)

El GADM de Riobamba ha implementado mejoras que han impulsado el 
crecimiento del cantón como: mantenimiento de plazas, cementerios, camales y 
plaza de comercialización de ganado. Bajo ese modelo han implementado meca-
nismos y estrategias que permitieron mejorar la gestión administrativa de los ser-
vicios municipales en aras del desarrollo económico local de la ciudad (GADM 
Riobamba, 2018). 

Entre las acciones más importantes que se han efectivizado para promover el 
desarrollo económico en la ciudad se tiene:

• Adecuación e implementación de infraestructura en el área del Centro de 
faenamiento 

• Capacitaciones en cuanto al servicio al cliente, manipulación de alimen-
tos, relaciones humanas, autoprotección y seguridad para que cuenten 
con licencias ambientales.  

• 5LREDPED�FXHQWD� FRQ����PHUFDGRV�FHUWL¿FDGRV�\� VH�SRVHVLRQD�HQ�XQR�
GH� ORV� SULPHURV� GHO� SDtV�� EHQH¿FLDQGR� D� ��������KDELWDQWHV� \� D� ������
comerciantes 
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• La ciudad cuenta con 60 cámaras de seguridad en os mercados y 24 cá-
maras de seguridad en el camal municipal

• Respecto al turismo se han implementado condiciones favorables, en 
cuanto a la infraestructura, baterías sanitarias y adecuación de la parada 
del ferrocarril  para un turismo comunitario en la parroquia del Calpi.

• Se ha organizado a los empresarios turísticos que capacitan y brindan se-
ñalización y cuentan con promoción y difusión de publicaciones a nivel 
nacional e internacional.

• Se ha implementado nuevas rutas deportivas de aventura para el turismo

• Se ha fortalecido a las capacitaciones a los emprendimientos como: ferias 
de economía popular y solidaria promoviendo el comercio justo y Rio-
bamba emprende.  Generando oportunidades entre las instituciones de 
educación superior y los sectores productivos nacionales 

El desarrollo económico local del cantón de Riobamba se encuentra en cre-
cimiento y es esencial que se mantengan y se creen nuevas empresas, además de 
FRQWDU�FRQ�¿QDQFLDPLHQWR�SDUD�SUR\HFWRV�LQQRYDGRUHV��FDSDFLWDFLyQ�H�LPSXOVDU�
a una económica informada, eliminando brechas de desigualdad y lo más impor-
tante tener gobernantes que generen políticas, proyectos y estrategias que impul-
sen y dinamicen la economía local. 
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CAPITULO II

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

2.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

2.1.1. La Responsabilidad

La responsabilidad es la capacidad que tiene una persona para actuar en una 
forma que sus acciones no originen ningún tipo de daño para sí mismo o para los 
demás y con conciencia de cada uno de sus actos. De igual manera la responsabi-
lidad exige coherencia al actuar y es acorde a valores, principios o formas éticas. 
A su vez también es denominada como conducta para cumplir toda obligación o 
deber que se estipulen en las normas, leyes y costumbres. 

Por otro lado (Contero, 2017) menciona que la responsabilidad es un valor 
o una cualidad de todo ser humano, que cumple con las obligaciones, decir u 
ofrecer algo con plena conciencia de sus actos. Responsable es quien entiende 
las consecuencias de hacer o dejar hacer lo que promete, sabe comportarse de 
una manera correcta y garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos, 
EULQGDQGR�FRQ¿DQ]D�\�WUDQTXLOLGDG�HQWUH�OD�JHQWH�SRUTXH�UHDOL]D�FRUUHFWDPHQWH�VX�
trabajo en el transcurso de su vida.

Según (Pérez M. , 2019) hace referencia a un valor que presente en la con-
ciencia de la persona que estudia la ética sobre la base moral. Además, la respon-
sabilidad es una meta de competencia nutrida por atributos poderosos como ser 
disciplinado y sistemático. 

Bajo estos preceptos se determina que la responsabilidad va ligada con el 
aprendizaje ya que cualquier ser humano adquiere un nivel de inteligencia emo-
cional a lo largo de los años. Del mismo modo a través de deberes, normas y 
REOLJDFLRQHV�D\XGDQ�D�FRQWULEXLU�D�TXH�XQD�SHUVRQD�VHD�UHVSRQVDEOH��FRQ¿DEOH�\�
brinde credibilidad. 
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2.1.2. Responsabilidad social 

La Responsabilidad Social (RS) es el compromiso, obligación y deber que 
poseen las personas, miembros de una empresa o sociedad que contribuyen vo-
luntariamente a que exista una sociedad más justa y que proteja al medio am-
biente. La RS se originó por la preocupación de los individuos o empresas para 
mitigar los daños ocasionados al medio ambiente por la actividad económica que 
realiza cada uno de ellos. 

/D�UHVSRQVDELOLGDG�VRFLDO�HV�HO�DQiOLVLV�¿QDO�TXH�LPSOLFD�XQD�SRVWXUD�SXEOLFD�
parar proteger los recursos económicos y humanos de la sociedad y la voluntad 
GH�YHU�TXH�HVRV�UHFXUVRV�VH�XVDQ�SDUD�¿QHV�VRFLDOHV�\�QR�VROR�SDUD�HO�LQWHUpV�SUR-
pio de personas privadas y públicas. (Frederick, 1960)

(O�FRQFHSWR�GH�56�HV�XQ�FRPSRUWDPLHQWR�DQWL�PD[LPL]DFLyQ�GH�EHQH¿FLRV��
DVXPLGRV�SDUD�EHQH¿FLDU� D�RWURV�GLVWLQWRV� VKDUHKROGHUV5 de la empresa. Por lo 
tanto, existe solamente una RS de la empresa de utilizar sus recursos y organizar 
VXV�DFWLYLGDGHV�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�DXPHQWDU�VXV�EHQH¿FLRV��VLJXLHQGR�ODV�UHJODV�
de juego de mercado (Friedman, 1970).

La Responsabilidad Social es un concepto adoptado por las organizaciones 
SULYDGDV�UHVSRQVDEOHV��\D�TXH�VH�UH¿HUHQ�D�HVWUDWHJLDV�GH�VXVWHQWDELOLGDG�D�ODUJR�
plazo de las empresas, en logia al desempeño y lucro, debido a que contemplan la 
relación a los efectos sociales o ambientales de sus actividades, con un objetivo 
de contribuir al bien común o interés general. Para mejorar la calidad de vida de 
la comunidad. (Martínez, Bogota , & Silva , 2010)

Los primeros estudios sobre la RS se realizaron en la década de los 1950 en 
EE.UU y en España en la década de 1960. El cumplimiento de la RS genera be-
QH¿FLR�SDUD�OD�VRFLHGDG�\�ODV�HPSUHVDV�X�RUJDQL]DFLRQHV��GHELGR�D�TXH�DXPHQWD�
OD� UHSXWDFLyQ�� IRPHQWDQGR� XQD� FRQ¿DQ]D� S~EOLFD� \�PHMRUDQGR� OD� VDOXG� GH� ORV�
trabajadores y de los individuos que son miembros de la sociedad. 

Una de las normas que estable la responsabilidad social es la ISO 26000. 
4XH�VH�GH¿QH�FRPR� OD� UHVSRQVDELOLGDG�GH�XQD�RUJDQL]DFLyQ�DQWH� ORV� LPSDFWRV�
que las organizaciones ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. Mediante 
un comportamiento ético y transparente que contribuye al desarrollo sostenible, 

5  El término equivale a nuestro accionista, es decir, quien posee una participación (in-
terest) en la propiedad (ownership) de una empresa. Por ello, a veces se les denomina 
también shareowners.
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incluyendo la salud y el bienestar.

El desarrollo sostenible

6H�UH¿HUH�DO�WLSR�GH�GHVDUUROOR�FDSD]�GH�VDWLVIDFHU�ODV�QHFHVLGDGHV�DFWXDOHV�
sin comprometer los recursos y posibilidades de generaciones futuras. Es la ac-
tividad sostenible que se pueda conservar a lo largo de los años. (Velazco, 2013)

(O�GHVDUUROOR�VRVWHQLEOH�YLHQH�OLJDGR�D�SURPRYHU�OD�DXWRVX¿FLHQFLD�UHJLRQDO��
reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano en la sociedad 
asegurando que la actividad económica mejore la calidad de vida para todos. Esta 
D�VX�YH]�XWLOL]D�ORV�UHFXUVRV�H¿FLHQWHPHQWH�SDUD�SURPRYHU�XQ�Pi[LPR�UHFLFODMH�
y reutilización, para que la actividad económica mantenga o mejore el sistema 
DPELHQWDO��DGTXLULHQGR�XQD�FRQ¿DQ]D�HQ�HO�GHVDUUROOR�H�LPSODQWDFLyQ�GH�QXHYDV�
tecnologías limpias para restaurar los ecosistemas dañados.

La responsabilidad social busca fomentar las relaciones de equilibrio entre 
los unos y los otros, ser socialmente responsable es ser consiente del impacto 
de nuestras acciones en la sociedad y el medio ambiente. Por ello una persona 
socialmente responsable es aquella que busca cambios positivos en la sociedad y 
lo hace a través de valores y comportamientos como: la justicia social, igualdad o 
el altruismo. La RS crece por la participación de los grupos de interés en la cons-
trucción de objetivos, estrategias, acciones e indicadores alineados a las estrate-
gias de la organización, se fortalece mediante la sistematización de información 
y evidencia de acciones y resultados que puede ser medido y comprobado. 

La responsabilidad social aumenta las cuotas de bienestar social en cuanto 
a la competitividad, sostenibilidad y la cohesión social. Por ello la RS persigue 
objetivos como:

• Implantar la preocupación por los resultados, pero a su vez desarrollar un 
comportamiento ético. 

• Impulsar la innovación y los modelos de desarrollo sostenible para en-
frentar los retos sociales

• Generar un valor compartido 
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2.1.3. Responsabilidad Social Corporativa

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o también llamada Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE) es concebida por la sociedad como la nueva 
¿ORVRItD�TXH�WRGD�HPSUHVD�GHEHUtD�DSOLFDUOD��'HELGR�D�TXH�ODV�HPSUHVDV�VRFLDO-
mente responsables valoran el impacto de sus acciones en las comunidades, tra-
bajadores y el medio ambiente. 

Origen y evolución de la RSC

La evolución de la RSC tuvo sus indicios en el siglo XIX y la primera mitad 
del siglo XX; lo cual se consideró como una fase inicial de la RSC ya que no 
H[LVWtD�XQ�FRQFHSWR�FRPR�WDO�TXH� OR�GH¿QLHUD��)UHQWH�D� ODV�FRQGLFLRQHV�TXH�VH�
desarrollan en esos tiempos existía una explotación sobre los trabajadores en la 
revolución industrial, lo cual provoco el surgimiento de líderes empresariales que 
fueron los pioneros de los cambios, entre ellos tenemos a: 

5REHUW�2ZHQ�TXLHQ�GHPRVWUy�TXH�OD�SURGXFFLyQ�SXHGH�VHU�H¿FLHQWH�\�UHVSRQ-
sable, lo cual creo una importante comunidad industrial en New Lanark que hoy 
en día es declarada patrimonio de la humanidad, donde el apoyo mutuo eran las 
normas. Implemento la diversidad de medidas de bienestar, que comprendían la 
sanidad pública y la educación, desterrando el trabajo infantil y las condiciones 
inadecuadas para los trabajadores. 

Por lo cual a mediados del siglo XX   se caracteriza por la primera fase de 
OD�56&�HQ������GRQGH�GH�GHVDUUROOR� XQD�SRVWXUD�¿ODQWUySLFD� HPSUHVDULDO� TXH�
VHJ~Q�HO�GLFFLRQDULR�GH�OD�5HDO�$FDGHPLD�(VSDxROD�OD�¿ODQWURStD�³HV�OD�SHUVRQD�
que distingue por el amor a sus semejantes y por sus obras hacia la comunidad”. 
/R�FXDO�VH�REWXYR�OD�SULPHUD�GH¿QLFLyQ�IRUPDO�VREUH�OD�5HVSRQVDELOLGDG�6RFLDO�
Corporativa que Bowen en (1953) público en su libro “Social responsibilities of 
WKH�EXVLQHVVPHQ´�VH�GH¿QLy�OD�UHODFLyQ�HQWUH�HPSUHVD�\�OD�VRFLHGDG�FRPR�XQD�
obligación de los empresarios para impulsar políticas corporativa que sirvan para 
tomar decisiones o para seguir lineamientos de acción. Además señala que la 
responsabilidad social era una idea voluntaria de los empresarios para intentar 
contrarrestar los problemas económicos que pueden ocasionar las empresas y a 
su vez alcanzar los objetivos de la organización. (Lee, 2008)

En 1960 la RSE marco un gran avance en el desarrollo conceptual, pero 
este no llego hasta los años 1970. Donde se desarrolló una etapa más practica en 
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FXDQWR�D�OD�GH¿QLFLyQ�GH�UHVSRQVDELOLGDGHV�GH�OD�HPSUHVD��GRQGH�VH�OOHYy�D�FDER�
una propuesta del Corporate Social Performe (CSP) como una forma de medir 
OD�56&��3RU�RWUR�ODGR�)LWFK��������GH¿QLy�HO�56&�HQ�XQ�WpUPLQR�GH�UHVROXFLyQ�
de problemas y dijo que “la responsabilidad social corporativa es un intento por 
resolver los problemas sociales causados parcial o totalmente por las empresas”. 

En 1980 la RSC se encuentra en una etapa estrategia, ya que se dio más in-
vestigaciones y alternativas de los conceptos como una capacidad de respuesta 
VRFLDO�FRUSRUDWLYD��6H�GH¿QLy�HO�PRGHOR�VWDNHKRGHUV��FRQWUDULR�DO�PRGHOR�QHRFOi-
sico de responsabilidad social, esta posee una visión más amplia de la economía 
y analiza la empresa dentro de un contorno interno y externo, ampliando un ho-
rizonte gerencial sobre los roles de responsabilidad. Ferman además sostiene que 
los grupos de interés son indispensables y que siempre se deben tener en cuenta 
SDUD�OD�SODQL¿FDFLyQ�HVWUDWpJLFD�GH�FXDOTXLHU�QHJRFLR��<D�TXH�DIHFWD�D�WRGRV�ORV�
miembros que lo rodean. Es decir, a sus socios, trabajadores, proveedores, com-
petidores y clientes. (Carroll, 1999)   

En 1990 la RSC tiene un desarrollo sectorial e institucional, ya que la globa-
OL]DFLyQ�HFRQRPtD�SRQH�GH�PDQL¿HVWR�ORV�SUREOHPDV�LPSDFWRV�VRFLR�DPELHQWDOHV�
derivados de la actuación de grandes corporaciones en el ámbito global. Se pro-
liferan las investigaciones empíricas sobre la RSC y a su vez crean instituciones 
en casi todos los países para promover la RSC. Además los gobiernos empiezan a 
tomar parte y crean consejos o secretarios de estado, leyes sobre el reporte social 
o sostenibilidad y directivas europeas. En el año 2000 la Responsabilidad Social 
Corporativa toma una etapa de comunicación y la empresa ciudadana donde en-
fatiza la responsabilidad hacia el medio ambiente y colaboración con la comuni-
dad. De igual manera existe un auge de Rendición de cuentas y la comunicación 
en la materia de RSC a través de informes. (Cueto & Cuesta , 2017)

Contemplando el origen y evolución de la Responsabilidad Social Corpora-
WLYD��D�FRQWLQXDFLyQ��VH�SUHVHQWDQ�DOJXQDV�GH¿QLFLRQHV�VREUH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�
social corporativa:

La Responsabilidad Social Corporativa es la noción de que las corporaciones 
tienen una obligación a grupos constituyentes en la sociedad que no sean accio-
nistas y más allá de lo prescrito por la ley y el contrato sindical. Además, esa 
obligación debe ser adoptada voluntariamente (Jones, 1980).

La Responsabilidad Social Corporativa es una forma de dirigir las empresas 



Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

37

basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, 
empleados, accionistas, comunidades locales, medioambientales y sobre todo la 
sociedad en general (Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa , 2004).

2.1.4. Teorías de Responsabilidad Social Corporativa

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un concepto de carácter 
controvertido que se lo ha venido analizando y debatiendo sobre las disciplinas 
relacionadas con la dirección y relación de empresas. Según (Garriga & Mele, 
2004) Demuestran que la responsabilidad social empresarial presenta un amplio 
campo de teorías, así como la proliferación de enfoques, todos ellos controverti-
GRV��FRPSOHMRV�\�SRFR�GH¿QLGRV��

Las principales teorías de RSC propuestas por Garriga y Melé se basan en 
cuatro aspectos susceptibles observados en cualquier sistema social: la adapta-
ción al medio, la consecución de objetivos y la integración social. Mientras que 
Casino y Morales lo caracterizan por su rigurosidad formal y amplio poder ex-
plicativo, que facilita el entendimiento en su ámbito de aplicación de acuerdo a 
los criterios de cómo se origina cada una. (Tinoco Cantillo , Arango Buelvas , & 
Benavides, 2012)

Teorías instrumentales: se centran en estudiar las distintas actividades so-
ciales que permitan cumplir de mejor forma sus objetivos para la creación de 
riqueza empresarial, debido a que buscan generar más ingresos a través de la evo-
OXFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�VRFLDOHV��LQYHUVLyQ�HQ�DFWLYLGDGHV�¿ODQWUySLFDV��LQWHUDFFLyQ�
de recursos humanos y un marketing que incremente sus ingresos. Enfocándose 
en aspectos como:

• Maximización del valor para el accionista: sostiene que las organizacio-
nes han sido creadas para generar riquezas y obtener máxima rentabili-
dad, donde se respeten las leyes y normas que regulan cada una de las 
actividades económicas

• Estrategias para logar la ventajas competitivas: este enfoque se basa en 
tres perspectivas como:  inversiones sociales en un contexto competitivo, 
SHUVSHFWLYD�GH�OD�¿UPD�\�ODV�FDSDFLGDGHV�GLQiPLFDV�EDVDGDV�HQ�ORV�UHFXU-
sos naturales  y estrategias para la base de pirámides económicas 
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• 0HUFDGHR�GH�FDXVD�VRFLDO��HQ�¿Q�GH�HVWH�HQIRTXH�HV�TXH�VXV�FOLHQWHV�RE-
tengan productos de calidad para que así la empresa tenga una buena 
percepción de imagen y reputación con una mayor lealtad, credibilidad 
y respeto.

7HRUtD�LQWHJUDGRUDV��HVWD�VH�GHVDUUROOD�XQD�VHULH�GH�SURSXHVWDV�FRQ�HO�¿Q�GH�
buscar el desarrollo de actividades de RSE, la empresa se centra en la capacita-
FLyQ��FXPSOLPLHQWR�GH�OH\HV��LGHQWL¿FDFLyQ�\�UHVSXHVWD�D�ODV�GHPDQGDV�VRFLDOHV��
que busca ser reconocida por la sociedad. Este grupo de teoría está constituido 
por cuatros enfoques según (Garriga & Mele, 2004): 

• La gestión de asuntos sociales: examina los procesos por los cuales la 
HPSUHVD�VH� LGHQWL¿FD��HYDO~D�\� UHVSRQGH�D�DVXQWRV�SROtWLFRV�\�VRFLDOHV�
que pueden afectar al negocio.

• El principio de responsabilidad pública: plantea que se debe comprender 
leyes y reglamentos para que se desarrolle un comportamiento empresa-
rial apropiado. Además, contempla la participación de empresas para el 
desarrollo de políticas públicas en relación con el estado. 

• La gestión de los grupos implicados (stakeholders): se orienta hacia las 
personas o grupos que se ven afectados por las políticas o prácticas em-
presariales. 

• El desempeño social Corporativo: se incluye una búsqueda de legitimi-
dad social para solucionar problemáticas sociales.

Teorías éticas: es la responsabilidad ética de las empresas para con la socie-
dad y es basada es acciones responsables por parte de las mismas. Se basa en el 
principio que expresa que se debe y no se debe hacer o a su vez la necesidad de 
construir una sociedad mejor. Cumpliendo sus obligaciones con los stakeholder, 
a su vez considerar los derechos humanos y el respeto al medio ambiente ya que 
se enfatiza al compromiso que asume la organización con un desarrollo sosteni-
ble y que rinde con un bien común. 

• La teoría normativa de grupos implicados (stakeholder): analiza las obli-
JDFLRQHV�¿GXFLDULDV�GH�OD�HPSUHVD�KDFLD�WRGRV�VXV�JUXSRV�GH�LQWHUpV�

• Los derechos universales: esta se basa en los derechos humanos y el res-
peto al medio ambiente con el Pacto Global en 1999. Que se relacionan 
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con los valores fundamentales de derechos humanos, normas laborales, 
medio ambiente y lucha contra la corrupción.

• El desarrollo sostenible: tener en cuenta a las generaciones presentes y 
futuras y evaluar la sostenibilidad.

• El enfoque del bien común: que la empresa debe crear riqueza y ofrecer 
SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�GH�XQD�PDQHUD�MXVWD��HTXLWDWLYD�\�H¿FLHQWH�FRQ�UHV-
pecto a la dignidad y a los derechos fundamentales de los individuos. 

2.1.5. Hitos en la evolución de la Responsabilidad Social Corporativa 

La Responsabilidad Corporativa, en el devenir del tiempo, presenta varios 
hitos los cuales se analizan en la tabla 2.1.

Tabla 2.1: 
Hitos de la evolución de la Responsabilidad Social Corporativa

Año Iniciativa Características 

2000

Consenso Europeo de 
Lisboa 

Pacto mundial de las 
naciones unidas, en-
focándose a los obje-
tivos del milenio 

• Tener la economía más competitiva y di-
námica del mundo

• Crecimiento económico duradero

• Mejora cuantitativa y cualitativa del em-
pleo y social 

2001 Libro Verde de RSC 
• Fomenta un marcó europeo de RSC

• Debates para mejorar e impulsar la RSC 

2002

Foro Europeo Mul-
tiskeholder sobre la 
RSC 

Pacto mundial de las 
naciones unidas 

• Fomentar y promover las mejores prác-
ticas para la aplicación de la RSC 

2005

La CE aprueba estra-
tegias de crecimiento 
empleo y desarrollo 
sostenible  para RSC 

• Crear valor para los accionistas 

• Construcción de una nueva cultura cor-
porativa 
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2006
Libro blanco de la 

RSE

• 5HSRUWH� \� YHUL¿FDFLyQ�GH�PHPRULDV� GH�
sostenibilidad 

• Implementar sistemas de gestión inte-

gral que recojan aspectos ambientales 

• Inversión socialmente responsable 

• Promover las buenas practicas entre em-

presas 

2007
Mesa de dialogo so-

cial sobre la RSC 

• Integral de forma voluntaria las dimen-

siones sociales y ambientales en opera-

ciones de negocio y en sus relaciones 

con grupos de interés 

2008

Creación del Consejo 

Estatal de Responsa-

bilidad Social de las 

Empresas  (CERSE)

• Promoción de RS de las empresas

• Diseño, gestión y seguimiento de pro-

gramas y ayuda para la difusión y fo-

mento de la RSC 

2011

Nueva comisión de 

la CE. A  nivel estatal 

se aprueba la ley de 

economía sostenible 

• Promoción pública de la RS

• Comunicaciones al CERSE 

 Fuente: (SENDOTU, 2011)

(Q�GH¿QLWLYD��ODV�GLIHUHQWHV�LQVWLWXFLRQHV�\�RUJDQL]DFLRQHV�IRUPDGDV�SRU�PXO-
WLWXG�GH�HVWDGRV�H�LQWHUpV�KDQ�GHVDUUROODGR�LQLFLDWLYDV�D�QLYHO�PXQGLDO��&RQ�HO�¿Q�
promover y fomentar el comportamiento socialmente responsable de las organiza-

ciones a nivel mundial. Generando proyectos globales para buscar una uniformidad 

de principios, actuaciones y medidores de la responsabilidad social corporativa.

Por ello para que una empresa sea considerada con RSC debe fomentar y res-

petar los derechos humanos sin discriminación alguna, debe proporcionar un tipo 

de trabajo con seguridad e higiene y a su vez contar con programas de formación 

y desarrollo para impulsar la participación de los trabajadores. Elaboración de 

políticas ante la conservación del medio ambiente y colaborar con programas de 

formación e integración en ámbitos de educación, cultura y arte. 
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La empresa que está comprometida con la RSC debe desarrollar códigos de 

pWLFD�TXH�VH�GH¿QD�YDORUHV�H�LGHDOHV���$GHPiV��VH�GHEH�UHDOL]DU�FDPSDxDV�R�SUR-

gramas para mitigar la generación de equipos tóxicos que afectan a la comunidad 

orientada a la sostenibilidad ecológica, así también como la elaboración de pla-

QHV�GH�VHJXULGDG�ODERUDO�\�RIUHFHU�EHQH¿FLRV�RULHQWDGRV�DO�ELHQHVWDU�GHO�SHUVRQDO�

2.1.6. Características de la responsabilidad social corporativa 

• Va más allá del cumplimiento de leyes y una normativa aplicable, debido 

a que son obligaciones que se debe cumplir una empresa u organización 

que desarrolle una actividad económica 

• Es una práctica voluntaria 

• Seguir estrategias de marketing responsables 

• La responsabilidad social corporativa no consiste ni en ceñirse a la lega-

OLGDG�QL�HQ�VHU�¿OiQWURSR

• Se basa en el desarrollo sostenible, como en aspectos económicos, socia-

OHV�\�DPELHQWDOHV��&RQ�HO�REMHWLYR�GH�PD[LPL]DU�ORV�EHQH¿FLRV�D�FRUWR�
plazo para otros que hacen compatible a largo plazo con la conservación 

del medio ambiente 

• Se basa en la transparencia y la participación de las partes interesadas en 

toda la cadena de valor 

• Relación con los grupos de interés 

• Es u proceso dinámico que afecta a cada una de las áreas funcionales y 

procesos de la empresa 

• Crean un valor compartido de forma que las empresas buscan generar un 

retorno de la inversión para sus propietarios y accionistas. Esta se vincula 

con la innovación, especialmente en términos de desarrollo de nuevos 

productos o servicios que llevan al éxito comercial y ayudan a abordar 

retos sociales.

2.1.7. El proceso de integración de la RSC en la gestión de las empresas 

La gestión estratégica de la RSC es un proceso estratégico integrador en el 

TXH� VH�YHQ� LGHQWL¿FDGRV� ORV�DJHQWHV�HQ� OD� VRFLHGDG� LQPHUVRV�HQ� ODV�GLIHUHQWHV�



Desarrollo económico local y responsabilidad social corporativa

42

actividades económicas que desarrollan las empresas u organizaciones. Para su 
desarrollo se debe establecer diferentes grupos de interés y sus necesidades, des-
de una perspectiva global es importante implementar criterios de responsabilidad 
que afectan a toda la organización y a toda la cadena de valor. En este sentido, es 
esencial tener políticas responsables emprendidas desde la empresa para generar 
UHVXOWDGRV��PHGLEOHV�D�WUDYpV�GH�LQGLFDGRUHV��TXH�GHEHQ�VHU�YHUL¿FDGRV�\�FRPX-
nicados de forma transparente. Conforme a lo expuesto, se establece que son 
principios, valores y características. (Vázques , 2005)

Tabla 2.2: 
Proceso de integración de la RSC

Integradora 
Se trata de un proceso abierto en el que tiene cabida todos los 
agentes de sociedad que, en un momento dado, se ven afectados 
por la actividad de la empresa 

Participativa 

Es necesario conocer las demandas de los grupos de interés, por 
lo tanto se deben desarrollar procedimientos y mecanismos de 
GLDORJR��(O�REMHWLYR�HV�PDQWHQHU�XQ�FRQVWDQWH�ÀXMR�GH�LQIRUPD-
ción con los grupos de interés 

Sostenible 
La empresa debe general valor social, económico, y medioam-
biental. La RSC es mucho más que realizar actividades de ac-
ción o marketing social. 

Global 
Afecta a todas las áreas de negocio de la empresa y sus partici-
SDQWHV�\�HQ�WRGDV�ODV�iUHDV�JHRJUi¿FDV�HQ�GRQGH�GHVDUUROOHQ�VX�
actividad. 

Transparente 

Información y diálogo con los grupos de interés. Transparencia 
en la información generada mediantes los indicadores cuanti-
tativos y cualitativos, que permitan realizar un seguimiento de 
todos los procesos 

Medible y co-
municable 

Se deben utilizar indicadores que permitan evaluar el desarrollo 
de los contenidos y puesta en marcha de los sistemas y proce-
dimientos. 

Transversal y 
estratégico 

Debe ser reintegrada en todas las áreas de la empresa. La RSC 
es un instrumento estratégico que debe impregnar la política 
general del negocio. Para poder anticipar los posibles riesgos 
sociales y medioambientales que se generan a partir de las de-
cisiones, para que se pueda mitigar los impactos negativos.
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Innovadora 

La RSC es un factor clave en la gestión empresarial y actúa 
como una palanca de cambio y transformación social positiva. 
Debido a que supone una nueva forma de hacer y entender los 
negocios.

Extensiva 
Todas las organizaciones deben de ser partícipe de los valores 
que supone la RSC 

9HUL¿FDEOH� ([SHUWRV� LQGHSHQGLHQWHV� H[WHUQRV� KDQ�GH� YHUL¿FDU� OD� FRUUHOD-
ción de lo dicho con lo realmente hecho

Coherente 
La RSC supone adoptar compromisos que se contemplen en un 
plan de acción. 

Fuente: (Vázques , 2005)

2.1.8. Enfoques y áreas de la responsabilidad social corporativa 

$O�FRQRFHU�FDGD�XQD�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�56&�VH�SXHGH�LGHQWL¿FDU�TXH�
el objetivo de la misma,  radica en el impacto positivo que brindan las empresas 
con la actividad económica, al mismo tiempo que contribuye a la competitividad 
y la sostenibilidad de la empresa con un equilibrio entre en crecimiento económi-
co, bienestar social y aprovechando los recursos naturales y el medio ambiente 
de forma responsable.  

La RSC ha adquirido una gran importancia en los últimos años, como con-
secuencia de la globalización de los mercados y de las exigencias y demandas de 
una mayor transparencia y un compromiso con la sociedad. Por ello actualmente, 
las empresas trabajan en un entorno en el que ser responsable es un requisito 
primordial parar poder competir, lo que hoy en día a convertido a la RSC en un 
elemento estratégico ya que su implementación busca tener un resultado en lo so-
cial, económico y ambiental con el desarrollo de políticas, sistemas de protección 
medioambiental, acciones que promuevan una mejor relación con la comunidad, 
FOLHQWHV�R�SURYHHGRUHV�TXH�ORJUHQ�XQ�EHQH¿FLR�PXWXR��WDQWR�SDUD�OD�RUJDQL]DFLyQ�
como para los colectivos que afectan o son afectados por la organización y los 
stakeholders o grupos de interés. 

La RSC no es más que una forma de dirigir una organización o institución, 
basada en la gestión de los impactos que su actividad genera a sus trabajadores, 
comunidades locales, medioambiente y la comunidad en general. Por ello hoy en 
día se han implantado avances en sostenibilidad y derechos humanos y se enfo-
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can en una integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fue 
aprobado en septiembre del 2015, en lo cual se formó una alianza mundial que 
se materializo en el establecimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio 
�2'0��SDUD�SRQHU�¿Q�D�OD�SREUH]D��SURWHJHU�DO�SODQHWD�\�JDUDQWL]DU�TXH�FDGD�XQD�
de las personas goce de paz y prosperidad en los próximos 15 años. 

Los ODS suponen una oportunidad única, parar trabajar estratégicamente 
en las actividades que se vinculen con el núcleo del negocio, favoreciendo a las 
acciones que se realicen tenga un alto impacto, sean sostenibles y perduren en el 
tiempo. (Sedisa, 2020)

La Responsabilidad Social corporativa se basa en tres áreas fundamentales como 
la responsabilidad interna, central y externa de una organización. (IONOS, 2019)

Área de responsabilidad interna: incluye a todos los procesos y estrategias 
internas que orientan a la ética de la empresa, su principal responsable es el ge-
rente y busca establecer:

• Responsabilidad comercial/rendimiento económico

• &XPSOLPHQWR�GH�OD�OHJDOLGDG�VLQ�¿VXUDV�

Área de responsabilidad central: incluye todas aquellas acciones de la empresa 
cuyos efectos recaen sobre el medio ambiente y la sociedad. Se hace referencia al 
CO2 y la contaminación atmosférica, así como las condiciones laborales de sus 
empleados. Donde se centra en las partes interesadas (stakeholders) como: 

• Empleados 

• Proveedores de fondos 

• Clientes 

• Vecinos 

• Organismos gubernamentales

• Medios de comunicación 

Área de responsabilidad externa: es cuando una empresa se vuelve activa y 
caritativa (generalmente en termino económicos). 

• Donaciones 
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• Patrocinios 

• Acciones sociales (voluntariado corporativo)

A continuación, en la tabla 2.3. se abordan las Empresas más reconocidas a 
nivel mundial por su Responsabilidad Social Corporativa según (FORBES, 2019):

Tabla 2.: 
Empresas con mejor RSC a nivel mundial

Empresa Iniciativas que contribuyen la RSC

Lego 

Es una empresa 
de juguetes de 
Dinamarca, fundada 
en 1932

• Campaña para construir juguetes a base de caña de 
azúcar 

• Programas de reducción de CO2  en los empaques  
\� OD� UHGXFFLyQ� GH� VXV� FDMDV� FHUWL¿FDGDV� SRU� )6&�
(Forest Stewardship Council 

• Fomenta la iniciativa de Climate Savers WWF  
• Talleres en los aeropuertos de Enaire 
• Difundir la misión de volvo 2020
• Fomentar el espíritu empresarial 
• Programas extraescolares
• Colaboradores educativos de First Lego
• Garantizan que no se consuma recursos y materia-

les a un ritmo mayor que el que se regeneren
• Fomenta la equidad de genero  

Microsoft 

Es una compañía 
tecnológica 
multinacional que 
se dedica al sector 
de la informática, 
desarrolla, 

Manufactura, 
licencia y provee 
soportes de software. 
Fundada en 1975

• 0LFURVRIW�<RXWK6SDUN��DSR\D�D�ORV�MyYHQHV�HQ�RSRU-
tunidades de educación  y empleo 

• Programa conecta ahora o Ciberaul@s 
• Programas de formación ocupacional sobre nuevas 

tecnologías para personas desempleadas 
• Proyecto Dono 
• Microsoft crea un sistema de predicción ambiental 
• Desarrolla Water Risk Monetizer para medir riesgos 

de agua 
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Google

Es una empresa que 
se especializa en 
servicios de internet 
y sobre todo como 
motor de búsqueda. 
Fundada en 1998

• Proyectos de STEN, brinda educación de calidad 
para quienes no pueden tener acceso 

• Programas alfabetización para la educación de ni-
ños de África y Afganistán 

• Programas de empoderamiento a través de tecno-
logía 

• Proyecto 10 al 100  (Project 10-100)

• Campaña Glooglers  para los recursos humanos  

• Intalaciones Googleplex crea un buen ambiente la-
boral abierto y tolerante con: estrategias de motiva-
FLyQ��KRUDULRV�ÀH[LEOHV�H�LQVWDODFLRQHV�YHUGHV�

• Google verde, una página exclusiva para contribuir 
y generar el menor impacto al medio ambiente 

• Goegle Grants programa exclusivo de donaciones

The Walt Disney

Es la compañía 
de medios de 
comunicación y 
entretenimientos más 
grandes del mundo. 
Se fundó en 1923  

• Programas del FMCD para impulsar el cuidado y 
regeneración de los ecosistemas y hábitats 

• Programa NatureRocks, Disney Kids, celebración 
de la naturaleza, voluntears, viva más saludable 
(creo 50 espacios para niños)

• Cadena de abastecimiento responsable 

• $SR\R� D� ODV� RUJDQL]DFLRQHV� VLQ� ¿Q� GH� OXFUR� SDUD�
preservación de la naturaleza  como: Disney World-
wide Conservation (DWCF)  

• Disneyland desarrollo un plan de conservación de 
agua
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L’OREAL 

Es una empresas 
francesa de 
cosméticos y belleza, 
creada en 1909

• El primer sistema que mide el impacto de los cos-
méticos en el planeta y sus habitantes

• Programa Buy & Care L’oreal, 
• Campania  Global Compact LEAD 
• Programa embellece tu futuro es un programa de 

acción social impulsada y desarrollado por L’oreal 
y la fundación Tomillo y colaboración de CEGOS 

• Programas medioambientales para la gestión res-
ponsable de los embalajes y envases  con una polí-
tica de packaging 

• Gestión responsable de las materias primas 
• Programa L’oreal for the Future para respaldar a or-

ganizaciones que a mujeres vulnerables y contribuir 
a la generación de los ecosistemas dañados y a los 
esfuerzos para prevenir el cambio climático 

• Impulsa la reducción de residuos, reducción del 
consumo de agua, reducción de las emisiones de 
&2��\�PHMRUDU�OD�H¿FLHQFLD�HQHUJpWLFD�FRQ�HO�HP-
pleo de energías renovables 

Toyota 

Empresa dedicada 
a la producción de 
automóviles y fue 
creada en navidad 
para todos”1937

• Programa para reducir baterías y residuos 
• Campañas de siembras y reforestación 
• Medición de huela de carbono 
• Tecnología hibrida 
• Programa de capacitación técnica para la empleabi-

lidad y crecimiento profesional (TTEP)
• Campaña solidaria “navidad para todos 
• Programas Dibujo el auto de tus sueños 
• Grupo voluntariado “manos para todos”
• Programa mi primera huella profesional 
• Prevención de blanqueo de capital 
• Programa social conduciendo un México mejor 
• Entrego autos a la fundación teletón 

Fuente: elaboración propia a partir de (FORBES, 2019). 
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2.2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN ECUADOR

Las empresas son el eje fundamental para el desarrollo de la sociedad, desde 
los años noventa, se ha puesto en prácticas diferentes estrategias de gestión, de 
las que se toma en cuenta las necesidades y responsabilidad de la compañía con 
los clientes, accionistas, proveedores y el medio ambiente. La aplicación de la 
responsabilidad Social Corporativa (RSC) empezó en los países más desarro-
llados especialmente en Europa quienes fueron los pioneros y de poco se fue 
expandiendo, aunque el manejo de la misma en Latinoamérica y en Ecuador es 
escaso. A pesar de que, existen normas y estándares internacionales como las 
normas ISO 26000 y estándares internacionales que sirven como una guía para el 
sector empresarial mundial.

Ecuador, a lo largo de los años ha asumido las actividades empresariales e 
institucionales con Responsabilidad Social Corporativa, haciendo hincapié en los 
principios y valores éticos de organizaciones; un ejemplo claro es el de la Funda-
ción Esquel en Ecuador que inició sus actividades desde 1998 y es pionera en la 
RS, por lo que se crea el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social 
(CERES) en el 2005 que se constituye como ONG. 

En Ecuador se han realizado cambios en cuestión de legislación y exigencias 
a las empresas, haciendo que el sector ecuatoriano se preocupe cada vez más por 
los efectos que causa la actividad en la que se dedican cada una de las organiza-
ciones o empresas. Se ha elegido el humanismo contemporáneo y la ética empre-
sarial y ético ecológico como corrientes de pensamiento. Dentro de la RSC, es 
necesario considerar la posición del humanismo contra del consumismo, indican-
GR�TXH�ODV�DFWLYLGDGHV�VXSHU¿FLDOHV�YDQ�FRQWUD�OD�GLJQLGDG�KXPDQD�\�QR�SHUPLWH�
un desarrollo integral de personas. Por ello las empresas tienen compromisos y 
responsabilidad. (Villacís, Suarez, Güillín, & Minshely, 2016)

0XFKDV� GH� ODV� HPSUHVDV� HFXDWRULDQDV� KDQ� LQFOXLGR� GHQWUR� GH� OD� SODQL¿FD-
ción estratégica actividades enfocadas a la ayuda social, económica o ambiental, 
JHQHUDQGR� EHQH¿FLRV� SDUD� HVWD�� FRPR�PHMRUDU� OD� LPDJHQ� FRUSRUDWLYD��'H� HVWD�
manera la RSC va tomando fuerza en las diversas organizaciones del país y se 
relaciona con la ética empresarial y la integridad moral. 
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2.2.1. Sistemas e instrumentos de gestión de la RSC en Ecuador

+R\�HQ�GtD�VRQ�YDULRV�HVWiQGDUHV��QRUPDV��FHUWL¿FDGRV�R�JXtDV�TXH�VH�FRQ-
templan la RSC como sistemas o instrumentos de gestión. Tomando en cuenta 
que la mayoría de ellos entra en un contexto de voluntariedad. Por ello se cuenta 
con una guía ISO 26000 que cuenta con el apoyo internacional de los grupos de 
interés e integra diversas dimensiones que forman parte de la RSC además se 
centran los aspectos laborales, ambientales y gestión de calidad. 

Tabla 2.3.: 
Sistemas e instrumentos de gestión de RSC en Ecuador

Tipos de Gestión Instrumentos de gestión de la RSC 

Gestión Integral de la RSC 

• Guía ISO 26000 

• IRSE 

• CERES  

• PNBV

*HVWLyQ�GH�DVSHFWRV�HVSHFt¿FRV�
de la RSC 

• Calidad y excelencia: Normas ISO 9001 

• Medio ambiente: ISO 14001 

• Compras sostenibles: ISO 20400

• Corrupción: ISO 37001
Fuente: elaboración propia

Norma ISO 26000 

Los principios de la Responsabilidad Social según las (Normas ISO 26000, 
2010) es la guía que ofrece una orientación armonizada y a nivel global para 
todas las organizaciones ya sean del sector público o privado. Esta norma es el 
resultado de un consenso internacional entre los representantes de un grupo de 
interés en torno a la responsabilidad social que está diseñada para fomentar la 
aplicación de buenas prácticas para el medio ambiente. Además, es una poderosa 
herramienta que ayudara a las organizaciones a realiza buenas acciones. Para que 
realicen un desarrollo sostenible con la actividad económica sin poner en peligro 
HO�PHGLR�DPELHQWH��3RU�HOOR�VH�KDQ�GH¿QLGR���SULQFLSLRV�GH�UHVSRQVDELOLGDG�EDVD-
das en las ISO 26000. (Guambo, 2018)
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7. Rendición de cuentas: implica la obligación para las direcciones de las 
empresas de responder a quienes controlan los intereses de la organiza-
ción y responder ante las actividades competentes 

8. Transparencia: revelar de forma clara, precisa y completa la información 
sobre políticas, decisiones y actividades que realice la organización 

9. Comportamiento ético: se basa en valores de honestidad, equidad e in-
tegridad, que implican la preservación de personas, animales y el medio 
ambiente 

10. Respecto a los intereses de las partes interesadas: que los objetivos de 
interés no solo se limite a los intereses comunes de los dueños, socios, 
clientes y proveedores.

11. Respeto de legalidad: debe cumplir con todas las leyes, políticas y regu-
laciones aplicables. 

12. Respeto a los derechos humanos: que cada una de las empresas deben 
respetar los derechos humanos tanto de sus empleados como clientes y 
reconocer su importancia como su universalidad.

13. Respeto a la normativa internacional de comportamiento: toda organiza-
ción debe respetar la normativa internacional del comportamiento. 

A la hora de abordar la responsabilidad social se debe entender tres rela-
ciones que son: entre la organización y la sociedad, entre la organización y sus 
partes interesadas y entre las partes interesadas y la sociedad.  Por ello la res-
ponsabilidad social cuenta con materias fundamentales que cubren los impactos 
más probables, como económico, ambiental y social que deben abordar dichas 
organizaciones. 

• Gobernanza de la organización 

• Derechos humanos

• Prácticas laborales

• El medio ambiente 

• Practicas justas de operación
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• Asuntos de consumidores

• Participación activa y desarrollo a la comunidad 

Esto principios ayudan a las organizaciones en su esfuerzo por operar de la 
manera social mente responsable que la sociedad exige cada vez más. (Estévez, 
2015)

%HQH¿FLRV�\�RSRUWXQLGDGHV�LQWHUQDV�GH�VHU�VRFLDOPHQWH�UHVSRQVDEOH�

• Atraer colaboradores e inversiones de calidad 

• Promover nuevas oportunidades de negocio

• Mejorar la reputación y las marcas 

• ,QFUHPHQWDU�ODV�YHQWDV�\�OD�¿GHOLGDG�GHO�FOLHQWH�

%HQH¿FLRV�\�RSRUWXQLGDGHV�H[WHUQDV�

• ,QÀXHQFLD�GH�FRPSHWLGRUHV�\�SUHVLRQHV�HQ�OD�FDGHQD�GH�VXPLQLVWURV�

• Medios de comunicación 

• Gobiernos con marcos regulatorios y políticas públicas más exigentes 

• Consumidores más exigentes 

• Expectativas de la comunidad internacional 

Instituto de Responsabilidad Social empresarial (IRSE)

Es la primera iniciativa institucional en Ecuador en la RSC, es una organiza-
FLyQ�SULYDGD��VLQ�¿QHV�GH�OXFUR��VXV�JHVWRUHV�\�SURWDJRQLVWDV�SUHYDOHFH�HO�LGHDO�GHO�
perfeccionismo social a través de un humanismo autentico y solidario. 

El IRSE gira alrededor de tres ejes como son: a) información y difusión, 
b) formación de capacidades y por ultimo c) investigación y desarrollo. (IRSE, 
2016)

Los servicios que ofrece el IRSE 

• Diagnostico

• 3ODQL¿FDFLyQ�
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• Acompañamiento 

• Stakeholders

• Memoria de sostenibilidad 

• 6*���<�56(�

• Capacitación AD HOC 

• Proyectos sociales sostenibles 

Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social Empresarial (CERES) 

CERES es la red más importante de organizaciones comprometidas que lo-

gra promover la responsabilidad social del país. Desde el 2005 ha promovido un 

enfoque comparativo en la generación de un valor agregado, busca innovación y 

sensibilización y apoyo a los negocios de manera socialmente responsable, como 

un mecanismo de ambiente justo y sostenible. Es una organización privada sin 

¿QHV�GH�OXFUR��$SR\D�D�OD�VRVWHQLELOLGDG�GH�ODV�HPSUHVDV���&(5(6�������

Además el Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social Empresarial 

obtuvo un convenio el 25 de noviembre del 2019 con el Fondo de inversión am-

biental sostenible (FIAS) y el Ministerio del Ambiente para crear un acuerdo de 

XQ�)RQGR�GH�5HVSRQVDELOLGDG�6RFLDO�\�6RVWHQLEOH�FRQ�HO�¿Q�GH�DXPHQWDU�HO�DSRUWH�
del sector privado hacia un desarrollo sostenible y se espera que este fondo ayude 

a lograr los objetivos como las Metas AICHI para la diversidad Biológica y la 

agenda 2030 de desarrollo sostenible. 

Las actividades que realiza son:

• Líneas estratégicas: impulsar la Responsabilidad y la Economía Circular 

y la Responsabilidad Social como un Modelo de gestión Organización y 

el Consumo Responsable. Enfocándose al Ambiente y Desarrollo para 

conseguir optimizar los procesos productivos o servicios con la imple-

mentación de mecanismos sostenibles

• Networking: espacio donde los miembros se relacionan compartiendo sus 

conocimientos y aprendizajes para intercambiar experiencias mediante 

un dialogo público - privado. a través de la red FORUM EMPRESA 
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• Capacitación: fortalecimiento de los conocimientos tanto de los miem-
bros como los diferentes actores de la sociedad y crearon la Escuela de 
Sostenibilidad 

• Acompañamiento: brindan un soporte desde un proceso autodiagnóstico 
hasta la gestión cotidiana con respecto a los temas de responsabilidad.

• Visibilidad: difundes los logros y noticias de los miembros, comparten 
información de temas actuales sobre la RSE y generan alianzas de cola-
boración con medios de comunicación. 

Plan de Desarrollo Nacional (PDN)

El PDN es fundamental para el desarrollo de la RSC en Ecuador, ya que se 
organiza en tres ejes programáticos y nueve objetivos nacionales de desarrollo, 
sobre la base de la sustentabilidad y el desarrollo territorial (Plan Nacional de 
Desarrollo , 2017).

• Sostenibilidad ambiental 

• Equidad, cohesión cultural e integración social

• Mejorar la calidad de vida de la población 

• Promover un ambiente sano y sustentable 

• Garantizar un trabajo estable 

• Construir y fortalecer la identidad nacional

• Garantizar los derechos y la justicia

• Construir un Estado democrático para el Buen Vivir  

Las Normas ISO 

La norma ISO 9001 pretende un consenso internacional sobre las buenas 
prácticas en gestión de calidad, con independencia de la actividad de la orga-
nización o tamaño del sector público o privado. Actualmente se dio una nueva 
actualización de la norma con cambios en la tecnología, diversidad de negocio y 
un sistema de gestión de calidad más efectivo. (ISO 9001, 2015)

Los 7 principios de la gestión de calidad son:
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• Enfoque al cliente 

• Liderazgo

• Compromiso de las personas 

• Enfoque a procesos 

• Mejora 

• Toma de decisiones basadas en ala evidencia 

• Gestión de relaciones 

Además, esta norma promueve la adopción de este enfoque a través de proce-
VRV�SDUD�GHVDUUROODU��LPSOHPHQWDU�\�PHMRUDU�OD�H¿FLHQFLD�GH�XQ�VLVWHPD�GH�JHVWLyQ�
de calidad para incrementar la satisfacción al cliente. Para la correcta aplicación 
de esta norma existen herramientas como el Software ISOTools Excellence que 
cuenta con características adecuadas para dar respuestas a los requerimientos de 
la organización. 

Por otro lado tenemos la Norma ISO 14000 que tienen un enfoque de la 
gestión medioambiental, centrándose la 14001 y la 14004 en los sistemas de 
gestión medioambientales. La ISO 14001 proporciona a las organizaciones un 
marco para proteger el medio ambiente y responder con las condiciones ambien-
tales cambiantes, con un equilibro con las necesidades. La metodología que se 
DSOLFD�HV�36&$��SODQL¿FDU��KDFHU��YHUL¿FDU�\�DFWXDU��TXH�SURPXHYH�XQ�SURFHVR�
interactivo usando las organizaciones para conseguir la mejora continua (ISO 
14001, 2015). Además, establece un enfoque sistemático para gestionar el medio 
ambiente como:

• Protección al medio ambiente 

• Mitigación de los impactos ambientales

• Ayuda a la empresa a cumplir con la legislación 

• &RQVLJXH�EHQH¿FLRV�¿QDQFLHURV�

La ISO 20400 es una norma internacional sobre las compras sostenibles, que 
se publicó en agosto del 2016. Es una norma de orientación, no de un estándar de 
UHTXLVLWRV�SRU�OR�TXH�QR�HV�FHUWL¿FDEOH��(VWD�QRUPD�HVWi�GLULJLGD�D�WRGDV�ODV�RUJD-
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nizaciones sin importar el tamaño, independencia de que sea tanto como sector 
público o privado, ya que se puede aplicar a todas las decisiones de compra. 

Mientras que la norma ISO 37001 es un sistema de gestión Anti-Soborno 
FRQ�HO�¿Q�GH�D\XGDU�D�ODV�HPSUHVDV�D�FRPEDWLU�HO�VRERUQR�\�SURPRYHU�XQD�FXOWXUD�
empresarial ética. A su vez al ser miembro de esta norma no garantiza que la em-
presa sea libre de soborno, pero contribuye a que implementen controles que me-
joren su capacidad de prevención, detección y tratamiento de riesgo del soborno.

2.2.2. Empresas ecuatorianas reconocidas por la  
Responsabilidad Social Corporativa 

El Ecuador en la actualidad busca fomentar la participación de las empresas 
en la RSC, de modo que ayuda a mejorar a imagen y la reputación de estas que 
HVWR�D�VX�YH]�SHUPLWH�DXPHQWDU�ODV�YHQWDV��DWUDHU�\�¿GHOL]DU�D�XQ�PD\RU�Q~PHUR�GH�
clientes. Asimismo, los trabajadores se sienten más motivados, al ser partícipes de 
SUR\HFWRV�TXH�RIUHFHQ�EHQH¿FLRV�SDUD�HO�LQGLYLGXR�\�DO�HQWRUQR�TXH�OR�URGHD��'H�
este modo la RSC atrae a la empresa un buen talento humano que incrementen la 
productividad y fortalecimiento de la competitividad en el mercado. A continua-
ción, en la Tabla 2.se menciona a las 10 empresas con mejor reputación en el país. 

Tabla 2.4.
Empresas con RSC en Ecuador

No. Empresa Puntuación 
1 Corporación Favorita 10000
2 Pronaca 9059
3 Nestlé 8454
4 Cervecería Nacional 8292
5 Holcim 8239
6 Coca-Cola 7706
7 Unilever Andina 7334
8 Conecel (Claro) 7279
9 Corporación GPF 7245
10 Arca Continental 7212

                 Fuente: (UNIVERSO, 2020)

Es importante indicar que cada una de las empresas que se observa en la tabla 
2.4. contribuyen a la RSC, de igual manera se enfocan en proyectos, programas 
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R� WDOOHU�TXH�EHQH¿FLHQ�D� OD�FRPXQLGDG�\�DO�PHGLR�DPELHQWH��8QD� LQLFLDWLYD�TXH�
fomenta la RSC es la publicidad a través de email marketing, App y redes so-
ciales como una herramienta de sustentabilidad y competitividad para el negocio. 
Además, incentivan a tomar acciones correctivas hacia el media ambiente como la 
plantación de árboles, reciclaje y fomentan una cultura de alimentación saludable.

El estado debe dar ejemplo al priorizar las contrataciones con las empresas 
FRQ�SUiFWLFDV�GH�56(�GHPRVWUDGDV�\�YHUL¿FDGDV��SDUD�TXH�FRQWULEX\D�FRQ¿DQ]D�
entre los dos sectores público y privado. Un claro ejemplo se lo desarrolla en 
Europa que se han implementado políticas de reconocimiento a las empresas que 
optan por las prácticas de Responsabilidad social Empresarial que contribuyen a 
la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Las prácticas de la RSC han dado un valor agregado a todas las empresas, el 
mayor impacto social que ofrece la aplicación de modelos de RSE para la orga-
nización es la construcción de relaciones laborales, resultantes del entendimiento 
y el compromiso efectivo de los stakeholders. Brinda un desarrollo estratégico 
y operacional como: asegurar el liderazgo, adaptarse a cambios sistemáticos que 
establecen un desarrollo sostenible, brindar una mejor gestión de riesgo y repu-
tación, aprender de los stakeholder para desarrollar mejoras en los productos o 
VHUYLFLRV�\�RWRUJDU�FRQ¿DQ]D�HQWUH�OD�HPSUHVD�\�ORV�VWDNHKROGHUV���&$5(�������

La RSC es hoy una de las grandes oportunidades que tienen las empresas 
en innovación, diferenciación y legitimación. Todo esto permite proporcionar 
un ambiente receptivo y atractivo que impulsa e incrementa las oportunidades 
de negocio y brinda como resultado que el país se considere más atractivo para 
poder adquirir inversiones e incentivar la economía. La aplicación de la Respon-
VDELOLGDG�6RFLDO�&RUSRUDWLYD�HQ�HPSUHVDV�RWRUJD�EHQH¿FLRV�FRPR�

• 'LVPLQXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV�

• Valoración de la imagen institucional y de la marca 

• Mayor capacidad de reclutar y mantener talentos 

• Flexibilidad y capacidad de adaptación 

• Sustentabilidad del negocio a largo plazo 

• Acceso a mercados 

• Acceso a capitales 
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2.3. INFLUENCIA DE LOS ACTORES

2.3.1. Instituciones de Gobierno Central

Según (López C. , 2014) el Gobierno Central es:

8Q�FRQMXQWR�GH�HQWLGDGHV�FRQVWLWXLGDV�SRU�PLQLVWHULRV��R¿FLQDV�\�RWURV�
organismos bajo el ámbito del Poder Ejecutivo. Se incluye estas depen-

dencias del Gobierno Central que pueden operar en el ámbito regional 

o local de acuerdo a la constitución política y la ley orgánica del poder 

ejecutivo. Se considera Gobierno Central a los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, así como al Ministerio Público, Jurado Nacional 

GH�(OHFFLRQHV��2¿FLQD�1DFLRQDO�GH�3URFHVRV�(OHFWRUDOHV��5HJLVWUR�1D-
FLRQDO�GH�,GHQWL¿FDFLyQ�\�(VWDGR�&LYLO��&RQVHMR�1DFLRQDO�GH�OD�0DJLV-
tradura, Defensoria del Pueblo, Contraloría General de la República y 

Tribunal Constitucional.

El Gobierno Central para (MEF, 2003) menciona que “a través de las enti-

dades que lo conforman, cuenta con autonomía, administrativa y funcional, que 

le permite desarrollar un conjunto de actividades administrativas, económicas, 

¿QDQFLHUDV�\�VRFLDOHV��HQ�FXPSOLPLHQWR�GH�QRUPDV�OHJDOHV�\�PHWDV�HVWDEOHFLGDV�
en los Planes Nacionales de Desarrollo.

En Ecuador existe 123 entidades vigentes entre ellos: estructura presidencia, 

secretarías nacionales, consejos sectoriales, ministerios, secretarías, institutos 

de investigación, institutos de promoción, agencias de regulación y control, em-

presas públicas, secretarías técnicas, banca pública, consejos nacionales para la 

igualdad, servicios, otra institucionalidad y direcciones. En la actualidad el Go-

bierno promueve la reactivación de la economía mediante el trabajo artesanal con 

XQ�SUR\HFWR�GHQRPLQDGR��$UWHVDQR�$UWLVWD�HQ�HO�FXDO�DUWHVDQRV�LGHQWL¿FDGRV�SRU�
el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, exponen y 

comercializan sus productos en la II Feria Virtual Somos Ecuador; el proyecto se 

UHDOL]y�FRQ�HO�¿Q�GH�EXVFDU�XQD�UHDFWLYDFLyQ�HFRQyPLFD�HQ�GRQGH�WDPELpQ�RIUH-
FHQ�FUpGLWRV�D�WUDYpV�GHO�%DQFR�GHO�3DFt¿FR��(FXDGRU��������

El Gobierno actual busca no solo aumentar la cantidad de gasto público sino 

PHMRUDU� VX�FDOLGDG�HQ�REUDV�GH�EHQH¿FLR�HFRQyPLFR�\� VRFLDO��3DUD� ORJUDU�HVWH�
objetivo se canalizan importantes recursos a la construcción de infraestructura 

económica y social, de manera que sirvan como pivotes para la transformación 
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de la “matriz productiva” y el crecimiento inclusivo, pues el modelo basado en el 
petróleo no es sostenible a largo plazo. Se trata de aumentar la formación bruta 
de capital, FBK, y crear los prerrequisitos para el despegue de la industrialización 
del país. Igualmente, con la inversión en infraestructura social se quiere mejorar 
la oferta de capital humano, complemento del capital físico en la propuesta de 
crecer y redistribuir el ingreso nacional para lograr un desarrollo con más demo-
cracia. Los gastos gubernamentales promueven el cambio social que contribuye 
a la reducción de la pobreza y mejora el bienestar colectivo, por eso, el Gobierno 
ecuatoriano destina importantes recursos a la educación y salud en procura de 
que la población joven mejore sus ingresos futuros, dado que la salud y educa-
ción aumentan el capital humano.

2.3.2. Instituciones de Gobierno Autónomo

Los Gobiernos Autónomos según (Muñoz, 2011) menciona que:

$�WUDYpV�GH�OD�GHVFHQWUDOL]DFLyQ�REOLJDWRULD��SURJUHVLYD�\�GH¿QLWLYD�GH�
las competencias del gobierno central a los gobiernos descentralizados 
VH� IRPHQWD�DOFDQ]DU� OD�PD\RU�DXWRQRPtD�SRVLEOH�D�¿Q�GH�TXH� ODV� UH-
giones y territorios puedan impulsar sus proyectos de desarrollo para 
el Buen Vivir y puedan llegar a convertirse en una suerte de régimen 
autónomico. Reconoce cuatro niveles de gobierno descentralizado: re-
giones, provincias, cantones y parroquias, enfatiza en el gobierno re-
gional como nivel intermedio y en los municipios como nivel local, 
otorgándoles un mayor número de competencias, aunque reconoce a 
las provincias y parroquias por su peso histórico y su cercanía a la 
población.(p.117)

Según la (CEPAL, 2018) los GAD son instituciones descentralizadas que 
JR]DQ�GH�DXWRQRPtD�SROtWLFD��DGPLQLVWUDWLYD�\�¿QDQFLHUD��\�HVWiQ�UHJLGRV�SRU�ORV�
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y 
participación ciudadana. Están organizados de la seguiente manera: GAD Regio-
nales, GAD Provinciales, GAD Cantonales y GAD parroquiales.

En el art.28 del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Des-
centralización (COOTAD, 2010) los Gobiernos autónomos menciona que:

Cada suscripción tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la pro-
moción de desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 
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competencias. Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quie-
nes ejercerán su representación política. Constituyen gobiernos autónomos des-
centralizados: Los de las regiones, los de las provincias, los de los cantones o 
distritos metropolitanos y los de las parroquias rurales; en las parroquias rurales, 
cantones y provincias podrán conformarse circunscripciones territoriales indíge-
nas afroecuatorianas y montubias, de conformidad con la Constitución de la ley, 
la provincia de Galápagos de conformidad con la Constitución, contará con un 
consejo de gobiernode régimen especial.(p.15)

En la actualidad, hablar de descentralización en el Ecuador es, sin duda algu-
na, hablar de cambios importantes en la concepción de los gobiernos seccionales 
y sus sistemas de gestión, a su vez, les conlleva a enfrentar grandes desafíos y 
cambios en su estructura política, administrativa y económica. La Constitución 
plantea un proceso nuevo y efectivo de descentralización, basado en el ejercicio 
de competencias exclusivas por niveles de gobiernos y de la transferencia com-
plementaria de otras competencias por parte del Estado central hacia los distintos 
gobiernos autónomos descentralizados, conocidos como Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Provincias, Distritos Metropolitanos, Municipios y Juntas Parroquia-
les, también denominados GAD o simplemente gobiernos autónomos (Gómez, 
2013). Las municipalidades del Ecuador tienen la función de desarrollar proyec-
WRV�\�REUDV�HQ�EHQH¿FLR�GH�OD�SREODFLyQ��DVL�WDPELpQ�SURPRYHU�SURFHVRV�GH�GHVD-
rrollo económico local dando una especial atención en el sector de la economía 
social y solidaria, en el cual se deberá coordinar con otros niveles de gobierno.

El gobierno autónomo descentralizado del cantón Riobamba menciona que 
se debe priorizar las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus parroquias 
urbanas y rurales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la po-
blación, en el cual conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos 
sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales (Cadena, 2015). 
El Municipio de Riobamba para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
cantón en el 2016 menciona que “es necesario un instrumento en el cual fortalez-
ca la base económica local, a través del impulso de un entorno competitivo que 
posibilite el desarrollo de las empresas, la generación de empleo local y la erra-
dicación de la pobreza” (GADM, 2016) aseguran que el desarrollo económnico 
local promoverá el mejoramiento de la economía local por medio de acciones 
que ayuden a la generación de empleo, al fortalecimiento de micro y pequeñas 
unidades productivas, innovación tecnológica, la formación del recurso humano 
y que conlleve al crecimiento de los ingresos de la población.
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El gobierno autónomo de Riobamba ha tomado la determinación de inter-
nvenir mediante un Plan de Desarrollo Cantonal que coloque a la ciudad como 
eje de la economía en la zona centro del país y para realizarlo toma en cuenta los 
VLJXLHQWHV�HMHV�FRPR��OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�HVSDFLR�GH�UHÀH[LyQ�\�FRQFHUWDFLyQ�HQWUH�
los actores privados y públicos, fortalecimiento del talento local y la asociativi-
dad en el desarrollo de nuevos emprendimientos, fomento al espíritu emprende-
dor y la innovación empresarial y promoción de emprendimientos de grupos de 
atención prioritaria.

2.3.3. Asociaciones y Gremios 

6HJ~Q��*DUFtD�	�5RMDV��������XQD�DVRFLDFLyQ�SXHGH�GH¿QLUVH�FRPR�

La agrupación voluntaria de personas físicas, con capacidad de obrar, 
TXH�QDFH�FRQ�YROXQWDG�GH�SHUPDQHQFLD�SDUD�VHUYLU�D�XQRV�¿QHV�GH�LQWH-
rés general, lícitos y determinados. Tienen como objetivo incidir en el 
comercio ambulante, bien para mejorar su desarrollo, y/o para resolver 
las diferentes problemáticas asociadas a él. Estas asociaciones además, 
se convierten en función de su representatividad en interlocutores más 
R�PHQRV�H¿FDFHV�DQWH�ODV�GLIHUHQWHV�DGPLQLVWUDFLRQHV�SDUD�RUGHQDU��UH-
gular y legislar en materia de comercio ambulante, además de resolver 
las problemáticas particulares y de grupo de sus asociados, y/o de los 
vendedores en general.(p.5)

/DV�RUJDQL]DFLRQHV�JUHPLDOHV�VHJ~Q��7LUDGR�������D¿UPD�TXH�

6RQ�FRQVWLWXLGDV�SDUD�GH¿QLU��H[SUHVDU��SURPRYHU�\�UHSUHVHQWDU�ORV�LQ-
tereses y las preferencias de conjuntos de individuos que comparten 
una posición socioeconómica similar; son los casos de los trabajadores, 
los profesionistas, los agricultores, los empresarios, los maestros y los 
burócratas, entre otros. Estas agrupaciones asumen que recogen y re-
SUHVHQWDQ�ORV�LQWHUHVHV�\�ODV�SUHIHUHQFLDV�LQGLYLGXDOHV�GH�VXV�D¿OLDGRV��
los procesan y los transforman en propuestas generales de decisiones 
privadas y públicas cuya realización promueven. Otra importante tarea 
D�VX�FDUJR�HV�OD�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�VLPEyOLFD�GH�VXV�D¿OLDGRV�\�GH�Vt�
mismas para el conjunto de la sociedad.

En otras palabras para (Bonnet, 2018) las asociaciones o gremios privados de 
la producción menciona que:

Su función es ejercer de manera legítima y transparente, una acción 
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colectiva en favor de una industria o una actividad particular o del con-
junto de la actividad privada; su papel principal consiste en conseguir 
por parte del Estado la provisión de bienes públicos, esto es, bienes 
\�VHUYLFLRV�TXH�EHQH¿FLDQ�D�WRGD�OD�VRFLHGDG�\�HQ�SDUWLFXODU�DO�VHFWRU�
privado que conjuntamente representan; uno de los requisitos funda-
mentales para su éxito es lograr que la asociación correspondiente sea 
UHDOPHQWH�UHSUHVHQWDWLYD��SXHV�SDUD�WHQHU�PD\RU�LQÀXHQFLD�ORV�JUHPLRV�
deben congregar a la totalidad de las compañías que hacen parte de la 
industria.

Las asociaciones gremiales son organizaciones en el cual reunen a personas 
con el único objetivo de promover el desarrollo y protección de actividades que 
WLHQHQ�HQ�FRP~Q�\D�VHD�SRU�VX�SURIHVLyQ��R¿FLR��VHFWRU�SURGXFWLYR�R�GH�VHUYLFLRV��
De igual manera las asociaciones son numerosas y están presentes en todos los 
ámbitos de actividad económica, velan por el progreso y desarrollo profesional 
de los asociados que han conformado.

En el Ecuador la gran mayoría de trabajadores se concentra en 1567 asocia-
ciones de servidores públicos, con un 49% de participación, el resto está distri-
buido en comités de empresas, asociaciones privadas y públicas. En el año 2017 
seis gremios productivos del país plantearon diferentes alternativas para sortear 
el momento complejo por la situación económica y entre ellas se planteo que se 
debe trabajar en conjunto con el Gobierno para recuperar el ritmo de crecimiento 
de la economía, incentivos en materia tributaria para las pequeñas y medianas 
empresas, reducción de trámites y facilidades para la contratación de personal, 
entre otros (Comercio, 2017). Según Christian Whali presidente de la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas menciono que lo ideal para sa-
car a un país adelante frente a una situación económica desastrosa es asociarse en 
este caso para mejorar la cadena productiva junto a las cámaras de Agricultura y 
la CCQ para promover este concepto que busca la articulación de toda la cade-
na de valor agroalimentaria a las nuevas necesidades del consumidor interno y 
H[WHUQR��/D�DVRFLDFLRQHV�$(%(��$FRUEDQHF��$QHFDFDR��([SRÀRUHV�\�OD�FiPDUD�
Nacional de Acuacultura en el 2019 aportaron con mas de $10300 millones de 
ingresos vía exportación, según detallan las cifras del Banco Central del Ecuador.

En Riobamba se constituyó la Corporación Regional Económica Empresa-
rial Riobamba- CreceR, con el objetivo de consolidar al cantón como el eje de la 
economía en la zona centro de país, con capacidad de articular la actividad pro-
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ductiva y comercial obteniendo así una región desplegado en los sectores agrope-
cuario, turístico, comercial, artesanal e industrial a través de un sector productivo 
de calidad generadores de empleo, potenciando así la economía local. La Aso-
ciación de Mujeres “Nueva Vida” por medio de este proyecto CreceR elaboran 
productos orgánicos de tubérculos propios provenientes de la sierra como son: 
melloco, mashua y oca; de esta manera han generado actividades comerciales 
para los integrantes de esta asociación quienes se están consolidando. Este pro-
yecto atraído la atención de diferentes actores locales, nacionales e internaciona-
les que son necesarios en la región los cuales aprovechen las ventajas en este caso 
de los productos andinos encontrándose necesarios para seguir incrementando las 
iniciativas económicas necesarias para el cantón.

2.3.4. Sector Turístico

El Turismo según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2019) men-
ciona que:

Es un fenómeno social, cultural y económico que supone el despla-
zamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual 
por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se 
denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; 
residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas 
de las cuales suponen un gasto turístico.

3DUD��*RQ]iOH]�	�5DPRV��������HO�WXULVPR�OR�GH¿QHQ�FRPR�

Una actividad en la que existe la conjugación de los esfuerzos y acopio 
de los recursos turísticos (naturales y creados), aparato gubernamental 
con su respectiva administración e industria del viaje; donde son ges-
tionados sus insumos, en términos de emprendimiento, ética, calidad, 
VXVWHQWDELOLGDG�H�LQIRUPDFLyQ�YHUD]�\�VX¿FLHQWH��FRQ�ORV�FXiOHV�VH�GH-
sarrollan productos o servicios que llevan implícitos un trabajo integral 
\�PX\�HODERUDGR�GH�PHUFDGRWHFQLD��FRQ�HO�¿Q�GH�VHU�GLULJLGRV�KDFLD�XQ�
mercado donde se realizan transacciones económicas en un área dis-
tinta a la geografía donde son ofertados; dando respuesta a la demanda 
de los visitantes con diferentes motivaciones y necesidades de viaje 
realizado en un período mayor a un día y menor a un año.(p.34)

(Q�RWUDV�SDODEUDV���/DPERJJOLD��������D¿UPD�TXH�HO�WXULVPR�HV�XQ�VHFWRU�
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De gran importancia y dinamismo para la economía de los países re-

ceptores. Este sector está conformado por varios sectores de la eco-

nomía como la hotelería, restaurantes, transporte, agencias de viaje, 

recreación, entre otros por lo que ha sido considerado una de las indus-

trias más grandes del mundo.(p.2)

El turismo es uno de los sectores principales y hace referencia a diferentes 

actividades en el cual ayuda a equilibrar la economía de un país por medio de 

bienes y servicios de consumo, de igual manera el desarrollo del turismo puede 

incrementar el ingreso total del país y especialmente los ingresos de las personas 

que estan relacionadas con empresas turísticas. El turismo básicamente contribu-

ye a mejorar la calidad de vida de la población.

El Ecuador cuenta con un gran potencial como destino turístico, y radica en 

su diversidad natural y cultural, debido a esto ha permitido a ser fuente de desa-

rrollo económico siendo uno de los principales sectores con un aporte relevante 

del Turismo Internacional. El turismo en el Ecuador para el año 2019 creció un 

4% y para el año 2030 tienen el propósito de ubicar al país como un destino turís-

tico sostenible, el objetivo de esto es que “el turismo sea una fuente de ingresos 

para el país y para ello el plan comprende cinco ejes: movilización, destino, co-

nectividad, fomento e inversión; en donde el monto estimado para este proyecto 

será de 14 millones de dólares” (Vanegas, 2019). Es un sector con proyección en 

el corto y largo plazo que tendrá resultados tangibles en la generación de riqueza, 

empleo, buen vivir e impacto económico. “Las divisas que dejo el 2019 fueron 

de 1852,5 millones de dólares y mencionan que la meta en ingresos para 2021 es 

una cifra conservadora y si se logra un crecimiento del 10% será un objetivo que 

se pueda lograr” (Telégrafo, 2020).

En cuanto al Cantón Riobamba ha convertido al turismo en una actividad 

socioeconómica de proyección y crecimiento, transformando la misma en una ac-

tividad multisectorial; cave recalcar que uno de los problemas que tiene el cantón 

actualmente es el GADM Riobamba ya que no impulsa programas y proyectos 

sin embargo consideran que es efectiva la inversión que realiza el municipio y 

no tienen necesidad de que inviertan empresas turísticas en la ciudad, por el con-

trario los establecimientos de alojamiento y gastronomía señalan que un 66% no 

VH�VLHQWHQ�EHQH¿FLDGRV�SRU�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�UHDOL]D�HO�*$'0�\�DVHJXUDQ�TXH�
no existe promoción alguna sobre el turismo de la ciudad (Miranda, 2018). Las 

empresas privadas podrián participar como organizaciones que al mismo tiempo 
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que velan por sus intereses colaborarían en el mejoramiento de la calidad de vida 
de la sociedad, ya que sin la participación de ellos, el futuro del desarrollo local 
no estan prometedor. Si bien no existen estadísticas especializadas al respecto, 
los atractivos por los que visitantes nacionales y extranjeros visita la ciudad son: 
la estación de tren Riobamba hasta la gran obra de ingeniería denominada Nariz 
del Diablo, áreas naturales protegidas como la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo; que abarca al Coloso de los Andes, el Chimborazo, y el nevado 
Carihuayrazo; el Parque Nacional Sangay, área Patrimonio Natural de la Huma-
nidad, todos ellos ligados a la cultura local (Miranda, 2012).

Los centros de Turismo Comunitario son otras de las opciones que están 
equipados con infraestructura típica andina, ideales para recibir a turistas nacio-
nales y extranjeros, en donde ofrecen museos interpretativos y alojamiento lo 
cual complementa la experiencia comunitaria de los turistas que lo visitan. Esta 
propuesta socio-económica impulsa al desarrollo del sector rural en donde exis-
ten áreas atractivas para el turista que busca opciones diferentes a lo que ofrece 
la ciudad (GADM, 2020).

2.3.5. Sector Comercial

(O�FRPHUFLR�SDUD��%LJQp��������OR�GH¿QH�FRPR�

La actividad económica consistente en la compra y venta de bienes, 
ya sea para su uso, para su venta o para su transformación, también 
es denominado al cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa 
de igual valor. Los sectores comerciales son de gran importancia en 
HO�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�GH�OD�VRFLHGDG��SRU�UHXQLU�GH�PDQHUD�SODQL¿-
cada a las tiendas las cuales se le incorpora el comercio deatallista y 
el servicio que oferta al consumidor con la posibilidad de establecer 
comparaciones para adoptar decisiones en productos, calidad y precios.

Según (Horna, Guachamín, & Cevallos, 2008) el comercio “radica en que 
muchas de las demás actividades económicas tienen alguna relación con el co-
mercio de bienes y/o servicios, lo cual genera una cadena de negocios de todos 
los tamaños, desde un vendedor hasta un supermercado”.

El comercio es una actividad socieconómica que consiste en la compra y ven-
ta de bienes, sea para su uso o para su transformación. Es el cambio o transacción 
de algo a cambio de otra cosa de igual valor; dentro de las actividades se puede 
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determinar que son comerciales o industriales  en donde existe un intercambio de 
bienes y servicios que se afectan a través de un comerciante.

(O�&RPHUFLR�HV�XQR�GH�ORV�VHFWRUHV�PiV�UREXVWRV�\�GLYHUVL¿FDGRV�GH�OD�HFR-
nomía ecuatoriana, representa el 9,5% del PIB, pero registra el 23% del total 
de las empresas del país y concentra el 41% del total de los ingresos del sector 
empresarial. Por su naturaleza, es un sector diverso y dinámico en el que sus 
actividades principales son los supermercados y distribuidores, tiendas de ropa y 
calzado, así como venta de vehículos, de productos farmacéuticos, de combusti-
bles, comercialización de electrodomésticos y de productos para la construcción. 

La industria de Alimentos y Bebidas en Ecuador representa el 38% de todo el 
sector industrial del país; siendo su desarrollo bastante interesante y competitivo, 
además su producción nacional ha ido en aumento durante los últimos años. Para 
ir a la par del desarrollo del sector, NIRSA trabaja de manera constante en la di-
YHUVL¿FDFLyQ�GH�VX�SRUWDIROLR�\�RIUHFH�DO�PHUFDGR�QDFLRQDO�SURGXFWRV�GH�FDOLGDG�
al alcance de todos que incluye: productos congelados (camarón, atún, corvina, 
dorado, tilapia y wahoo), productos congelados complementarios, jugos, arroz, 
FRQVHUYDV�\�¿GHRV��(.26�������

La actividad comercial en Riobamba se encuentra inserta dentro de la diná-
mica del amplio desarrollo de los servicios urbanos ha crecido, ya sea relacio-
nada con el trabajo por cuenta propia o al comercio que contrata mano de obra 
(GADM, 2014). El Gobierno municipal en turno carece de estrategias de comer-
cialización para todos los sectores comerciales que están ubicados dentro de la 
FLXGDG�\�SRU�FRQVHFXHQFLD�QR�WRPDQ�DFFLyQ�TXH�EHQH¿FLHQ�D�OD�FRPSHWLWLYLGDG�R�
a la formulación de objetivos conjuntos que ayuden al desarrollo económico que 
desde el punto de vista del Gobierno municipal generan mejoras sobre el tema, 
SHUR�ODPHQWDEOHPHQWH�QR�VH�ORJUD�HO�REMHWLYR�\�GH�HVWD�PDQHUD�H[LVWH�XQD�LQH¿-
ciencia para la atracción de clientes potenciales o invesión en la ciudad. De igual 
manera hay que rescatar que las empresas privadas hacen esfuerzos por mejorar 
la competitividad en el cantón pero al igual que ellos encuentran problemas e 
imposibilidad de crear cambios sustanciales y un ambiente competitivo ya que 
no cuentan con el apoyo directo del gobierno local.

2.3.6. Sistema Financiero 

(O�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�VHJ~Q��/ySH]�	�*RQ]iOH]��������OR�GH¿QH�FRPR�
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Un conjunto de instituciones, instrumentos y mercados a través de los 
cuales se canaliza el ahorro hacia la inversión. En este contexto ten-
GUiQ�XQ�SDSHO�PX\�LPSRUWDQWH�ORV�LQWHUPHGLDULRV�¿QDQFLHURV�FX\D�IXQ-
ción principal será fomentar el trasvase del ahorro hacia la inversión, 
WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�ODV�GLVWLQWDV�PRWLYDFLRQHV�\�QHFHVLGDGHV�¿QDQFLH-
ras de ahorradores e inversores. Este ahorro será canalizado desde las 
XQLGDGHV� H[FHGHQWDULDV� �SUHVWDPLVWDV�� KDFLD� ODV� XQLGDGHV� GH¿FLWDULDV�
(prestatarios), mediante la intervención de una serie de intermediarios 
¿QDQFLHURV��(p.2)

(Q�RWUDV�SDODEUDV��SDUD��8FD��������GH¿QH�DO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�FRPR�

Conjunto de instituciones que realizan algún o algunos tipos de opera-
FLRQHV�¿QDQFLHUDV�GLUHFWDV�R�LQGLUHFWDV��IDFLOLWDQGR��SRU�OR�JHQHUDO��TXH�
los excedentes monetarios de algunas entidades puedan satisfacer las 
necesidades de liquidez de otras entidades. Estas instituciones se deno-
PLQDQ�WDPELpQ�LQWHUPHGLDULRV�¿QDQFLHURV�\D�TXH�KDELWXDOPHQWH�QR�ID-
cilitan sus propios recursos sino los de otros agentes económicos. (p.3)

(O�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�SDUD��'XHxDV��������PDQL¿HVWD�TXH�

Opera como un intermediario entre las personas u organizaciones que 
GLVSRQHQ�GH�VX¿FLHQWH�FDSLWDO�\�DTXHOODV�TXH�QHFHVLWDQ�\�VROLFLWDQ�UH-
cursos monetarios para desarrollar proyectos de inversión e impulsar la 
actividad económica, conoce el movimiento del mercado de dinero y 
de capitales y usufructúa información clave del mercado bancario; de 
igual manera facilita la circulación del dinero en la economía permi-
tiendo la realización de un sinnúmero de transacciones diarias. (p.4)

(O�IXQFLRQDPLHQWR�GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�VH�EDVD�HQ�XQ�FRQMXQWR�GH�LQVWLWX-
ciones en el cual estan encargados de captar e invertir el dinero de las personas 
y facilitan el movimiento del dinero en la economía, de igual manera trabajan 
como intermediarios ya que por medio de ellos se pude fomentar el desarrollo 
GH�OD�HFRQRPtD�\�SUR\HFWRV�GH�LQYHUVLyQ��HQ�Vt�ODV�LQVWLWXFLRQHV�¿QDQFLHUDV�VRQ�
los intermediarios entre quienes tienen disponibilidad de recursos y quienes lo 
necesitan.

En el Ecuador el Panorama Financiero conformado por el Banco Central del 
Ecuador (BCE) y las Otras Sociedades de Depósito (OSD) presentaron movi-
mientos en los niveles de liquidez por USD 2,583.8 millones en marzo de 2020, 
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mientras que en el mes anterior este valor fue de USD 1,366.3 millones. Los 

cambios en la liquidez en el período de análisis se deben a las operaciones del 

sector externo por USD 2,069.6 millones (80.1%), sector público por USD 359.8 

millones (13.9%), sector privado por USD 146.8 millones (5.7%); y, los otros 

sectores por USD 7.6 millones (0.3%). 

LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO
Millones de USD, Mensual 2016-2020

Fuente: Banco Central del Ecuador

/DV� IXHQWHV�GH� OLTXLGH]�DXPHQWDQ�FRQ� ORV�SDVLYRV�TXH�HO� VLVWHPD�¿QDQFLHUR�
mantiene con los demás sectores de la economía interna y externa; y, con la reden-

ción de activos HQ�SRGHU�GH�ODV�HQWLGDGHV�¿QDQFLHUDV��(),���(VWDV�WUDQVDFFLRQHV�QR�
necesariamente implican dinero en circulación en la economía, pero sí constituyen 

HO�UHÀHMR�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV�HQWUH�ORV�VHFWRUHV�LQVWLWXFLRQDOHV��

Para marzo de 2020, los principales movimientos de las fuentes de la liquidez 

GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�WXYLHURQ�VX�RULJHQ�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�UXEURV��GLVPLQXFLyQ�
de las reservas internacionales por USD 1,290.2 millones, reducción de los otros 

activos externos de las Otras Sociedades de Depósito (OSD) por USD 479.7 

millones y aumento de los pasivos externos del BCE por USD 299.7 millones. 

En el Cantón Riobamba con datos de la Superintendencia de Bancos se pue-

de evidenciar que actualmente existen 10 bancos que operan; y según la Superin-

tendencia de Economía Popular y Solidaria existen 28 cooperativas que en con-

junto realizan un mayor esfuerzo por manternerse vigentes ayudando a dinamizar 
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la económia. Las Instituciones Financieras del Cantón Riobamba contribuyen al 
desarrollo económico local por medio de créditos entre los principales sectores 
de comercio, actividades agropecuarias e industrias manufactureras; según (Aso-
banca, 2018) el mayor volumen de crédito es el de consumo 35,4%; microcrédito 
30,5% y comercial con 22.9% y de esta manera aporta a que los habitantes de la 
ciudad desarrollen innovaciones personales.

2.3.7. Instituciones de Educación Superior

La educación superior para (Calderón, Zamora, & Medina, 2017) mencionan 
que:

La educación superior en todo el mundo tiende a ajustarse a los cam-
bios que ha sufrido el capitalismo en todos los órdenes: social, políti-
co, económico, ideológico, cultural. La universitaria cuyos objetivos 
medulares son: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. 
La misión de estos centros de educación superior a cargo del Estado es 
SUHSDUDU��WpFQLFRV��SURIHVLRQLVWDV�\�FLHQWt¿FRV�TXH�HVWXGLHQ�\�DSRUWHQ�
al desarrollo de las ciencias y las humanidades y que contribuyan con 
propuestas para la solución incluyente de los problemas de la sociedad 
mundial y de la nación en que se encuentren.(p.315)

Según (Guerrero & Faro, 2012) consideran que la educación tiene como ob-
jetivo:

La formación de capacidades y actitudes de los individuos para su inte-
gración a la sociedad como seres que sean capaces de regular el status 
quo y a la vez puedan transformar la realidad social en pos de los valo-
res vigentes en un momento histórico determinado. Por tanto, la tarea 
de la educación superior es la formación de profesionales competentes; 
individuos que resuelvan creativamente, es decir, de manera novedosa, 
H¿FLHQWH�\�H¿FD]��SUREOHPDV�VRFLDOHV.(p.39)

La educación superior para la (UNESCO, 2009) menciona que:

Ayuda a erradicar la pobreza, fomentar el desarrollo sostenible y alcan-
zar objetivos acordados en el plano internacional, además en esta mis-
ma conferencia se destaca la responsabilidad de la educación superior 
como comprender y hacer frente a problemas económicos, culturales, 
VRFLDOHV�\�FLHQWt¿FRV��GH�SURPRYHU�HO�SHQVDPLHQWR�FUtWLFR�\�OD�FLXGDGD-
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nía activa, y debe velar por ella los entes interesados, en particular los 

gobiernos. 

La educación superior es uno de los factores más importantes ya que ayuda 

al desarrollo de un país, y no solo en el desarrollo personal, sino que a su vez 

produce un avance a nivel nacional por medio de la profesionalización, a medida 

que se invierta más en el sector educativo, la población puede acceder a un mejor 

nivel de formación académica y de vida.

En Ecuador existen 60 universidades, de las cuales 29 son particulares, se 

sumas 186 institutos superiores técnicos y tecnológicos, entre ellos 95 son par-

ticulares; la educación y principalmente la superior en el Ecuador ha tenido que 

generar cambios importantes en torno a cómo se educa a los estudiantes de los 

centros de educación superior dejando atrás paradigmas clasicistas recurrentes, 

hasta hace poco dentro del área académica no solo a nivel superior sino también 

a niveles de educación básica. La Sociología, la Psicología, la Pedagogía, la An-

tropología y principalmente la Ciencia y Tecnología, han logrado una sustanciosa 

evolución durante los últimos 20 años, esto prácticamente ha obligado al proceso 

de enseñanza- aprendizaje a trasladarse hacia un nuevo ambiente, un nuevo ni-

vel que surge del avance tecnológico al cual la educación tiene que estar estre-

chamente ligado principalmente en la utilización y optimización de los recursos 

constituidos por las TIC. 

En la actualidad el país y todo el mundo esta atrevesando una situación 

económica muy fuerte y es por eso que las instituciones de educación superior 

WHQGUiQ�TXH�HQFRQWUDU�VROXFLRQHV�LQQRYDGRUDV�SDUD�VX�HVWDELOLGDG�¿QDQFLHUD�SRU�
HO�SUREODEOH�Gp¿FLW�HQ�VXV�LQJUHVRV�SDUD�ORV�SUy[LPRV�DxRV��VH�GHEH�PHQFLRQDU�
también que el régimen académico de la educación superior aporta a las políticas 

gubernamentales que regulan principalmente la validez de los títulos y grados 

académicos promoviendo la participación de los y las estudiantes en programas 

de vinculación con la sociedad y programas académicos a ser realizados por las 

universidades y escuelas politécnicas tomando en cuenta que estos programas 

deben estar dirigidos hacia la innovación en la investigación (Cobos, 2018)

En Riobamba, el Ministerio de Inclusión Económica y Social en coordina-

FLyQ�FRQ�HO�,QVWLWXWR�GH�(FRQRPtD�3RSXODU�\�6ROLGDULD�\�OD�6(1(6&<7�SURPR-

vieron acciones para fortalecer al sector de la Economía Popular y Solidaria con 

el objetivo de generar acuerdos con las instituciones de educación superior para 
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desarrollar procesos de capacitación a los actores entre ellos artesanos, pequeños 
productores y emprendedores de la ciudad (MIES, 2019). En el 2018 se plantea-
ron diferentes propósitos entre ellos mencionaron que era necesario desarrollar 
competencias necesarias por medio de la educación superior y la formación téc-
nica y tecnológica para generar empleo digno y emprendimientos que adopten 
aptitudes productivas, rescataron también los proyectos que fueron presentados 
por estudiantes de la ESPOCH como innovadores e impulsadores de la economía.

2.3.8. Economía Popular y Solidaria 

En el art. 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria menciona 
que: 

Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía Popular y 
Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integran-
tes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 
SURGXFFLyQ��LQWHUFDPELR��FRPHUFLDOL]DFLyQ��¿QDQFLDPLHQWR�\�FRQVXPR�
de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 
basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, pri-
YLOHJLDQGR�DO�WUDEDMR�\�DO�VHU�KXPDQR�FRPR�VXMHWR�\�¿Q�GH�VX�DFWLYLGDG��
orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apro-
piación, el lucro y la acumulación de capital. 

6HJ~Q��3LQGD��������OD�(FRQRPtD�3RSXODU�\�6ROLGDULD�VH�GH¿QH�FRPR�

El conjunto de recursos, capacidades y actividades, de las instituciones 
que reglan la apropiación y disposición de los recursos en la realización 
GH�DFWLYLGDGHV�GH�SURGXFFLyQ��GLVWULEXFLyQ��FLUFXODFLyQ��¿QDQFLDPLHQWR�
y consumo realizados por los trabajadores, sus unidades domésticas 
�IDPLOLDUHV�\�FRPXQDOHV���\�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�HVSHFL¿FDV�TXH�VH�GDQ�
SRU�H[WHQVLyQ�SDUD�ORJUDU�WDOHV�¿QHV��HPSUHQGLPLHQWRV�XQLSHUVRQDOHV�\�
IDPLOLDUHV��UHGHV�GH�D\XGD�PXWXD��MXQWDV�FRQ�¿QHV�GH�JHVWLRQ�HFRQyPL-
ca, cooperativas, asociaciones diversas) organizando los procesos na-
turales y las capcidaddes humanas con el obejtivo de reproducir la vida 
y fuerza de trabajo en las mejores condiciones posibles esta economia 
opera a traves de: la producción para el autoconsumo individual o co-
munitario, el trabajo asalariado, la producción para la venta obteniendo 
mediante estos dos útlimos ingresos que a su vez permiten el acceso 
a los productos del trabajo de otros y la obtención de donaciones de 
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diverso tipo, transferencias monetarias y subsidios de costos y precios 
respecto a los valores de mercado.

En otras palabras para (Constitución de la República del Ecuador, 2008) la 
(FRQRPtD�3RSXODU�\�6ROLGDULD�D¿UPD�TXH�

Es un sistema económico en la cual se integran instituciones, valores, y 
regulaciones que rigen los procesos de producción, distribución, circu-
lación y consumo de acuerdo a las relaciones de cooperación, trabajo y 
naturaleza; el sentido es el desarrollo de la vida, es decir, la generación 
de las condiciones materiales para el sustento o la subsistencia de to-
GRV��OR�FXDO�VH�UHÀHMD�HQ�HO�FRQFHSWR�GH�VRVWHQLELOLGDG�XWLOL]DGR�HQ�OD�
ley mencionada.

En el Ecuador nace de la necesidad de mejorar las condiciones de vida de 
todos los ecuatorianos especialmente de los sectores más vulnerables y para ello 
existen dos formas de organización la Economía Popular y Solidaria y el Sector 
Financiero Popular y Solidario. En el Art.283 de la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 
KXPDQR�FRPR�VXMHWR�\�¿Q��SURSHQGH�D�XQD�UHODFLyQ�GLQiPLFD�\�HTXLOLEUDGD�HQWUH�
sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 
garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inma-
teriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las 
formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y 
las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se re-
gulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 
FRPXQLWDULRV��(Q�HO�$UW�����PHQFLRQD�TXH�HO�VHFWRU�¿QDQFLHUR�SRSXODU�\�VROLGDULR�
se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o soli-
darias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del 
VHFWRU�¿QDQFLHUR�SRSXODU�\�VROLGDULR��\�GHO�PLFUR��SHTXHxDV�\�PHGLDQDV�XQLGDGHV�
productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en 
la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. 

En Riobamba se dio el proyecto denominado Somos tus Manos Ecuador, en 
el cual fue un éxito en la ciudad ya que obtuvieron alrededor de 18 mil dólares 
en ventas de las 40 asociaciones participantes, la feria recibió cerca de 11 mil 
visitantes en donde accedieron a los productos de los emprendedores de distintos 
sectores de la Economía Popular y Solidaria en las categorías de alimentación, 
moda, artesanias, artículos para el hogar, turismo entre otras; Francisco Aranda 
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presidente de la corporación Entzaya Aintzjea menciono que gracias al Institu-
to de Economía Popular y Solidaria pueden exponer sus productos e impulsar 
el crecimiento económico mediante ellos (IEPS, 2015). La Economía Popular 
y Solidaria es una propuesta del Gobierno para entender la economía diferente 
que antepone al ser humano sobre el capital, y la red de ferias es una apuesta del 
IEPS para mostrar lo mejor de sus emprendimientos como lo ha hecho la ciudad 
de Riobamba.
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CAPITULO III

VARIABLES DE DESARROLLO LOCAL CON  
RESPOSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

3.1. PLANTEAMIENTO DE VARIABLES  

Partiendo de las conceptualizaciones expuestas en los capítulos anteriores, se 
FRQWHPSOD�QHFHVDULR�LGHQWL¿FDU�ODV�YDULDEOHV�TXH�VH�UHODFLRQDQ�GH�IRUPD�VLVWpPL-
ca con el Desarrollo Económico Local y la Responsabilidad Social Corporativa, 
es así como en la Figura 3.1., se plantean las mismas:

Figura 3.1.
Variables de Desarrollo Económico Local con Responsabilidad  

Social Corporativa

IDH

EDUCACIÓN

AÑOS PROMEDIO
DE ESCOLARIDAD
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DE ESCOLARIDAD
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VIDA AL NACER
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BRUTO (PIB / PER

CÁPITA)

SALUD

ESTANDARES
DE VIDA

TURISMO

ASOCIATIVIDAD

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

COMERCIO
VARIABLES OBJETO

DE ESTUDIO AGROINDUSTRIAL

CENTRO DE ACOPIO

TECNOLOGÍA

FERIAS INCLUSIVAS

Casi nunca 12%

5%
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3.1.1. Turismo 

El turismo hoy en día es considerado como un fenómeno que cobra una ma-
yor importancia dentro de la economía mundial, además siendo una alternativa 
GH�VXVWHQWDELOLGDG�\�SRQHU�¿Q�D�OD�SREUH]D��HO�KDPEUH�\�SURPRYHU�HO�ELHQHVWDU�GH�
la comunidad. 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento volun-
tario y temporal de los individuos o grupos de personas y se fundamenta por los 
diferentes motivos de recreación, descanso, cultura o salud. Estos se trasladan de 
su lugar de residencia habitual a otro destino, en el que se desarrolla o ejercen 
alguna actividad lucrativa no remunerada, generando múltiples interrelaciones de 
importancia social, económica y cultural (De la Torre, 1994). 

Para la Organización Mundial del Turismo (OTM, 2008), este debe enten-
derse como el conjunto de actividades que realizan en un ámbito social y cultural 
que cada una de las personas durante sus viajes a lugares distintos a los de su 
origen, los cuales implican un gasto turístico y se lo realiza por un periodo deter-
PLQDGR��FRQ�¿QHV�GH�RFLR��SRU�WUDEDMR�HQWUH�RWURV�PRWLYRV�

Desde un enfoque sistémico, el turismo se lo conoce como un conjunto de 
elementos o partes que se relacionan, de este modo se conforma un sistema turís-
tico. Sergio Molina (2000) establece una fundamentación más estructurada que 
tienen un evidente enfoque de destino y está integrado por 6 subsistemas, cuyas 
partes son: 

14. Superestructura: es el conjunto de las instituciones públicas y privadas 
que soportan de una manera jurídica y legal a toda actividad turística, así 
como los procesos que se llevan a cabo en el mercado de dicho producto. 
De esta manera es esencial considerar los soportes o base legal del ámbi-
to turístico, partiendo de un orden jerárquico. 

15. Demanda: está constituida por los turistas y por las diversas necesidades 
físicas y espirituales. Además, se encuentra compuesta por los turistas 
residentes del país o los extranjeros.  

16. Atractivo: son aquellas que se constituyen como uno de los principales 
PRWLYRV�DO�ÀXMR�WXUtVWLFR��<�D�VX�YH]�VH�ORV�SXHGH�FODVL¿FDU�HQ�

• Sitios naturales
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• Folklore

• Museos y manifestaciones culturales

• Eventos programados 

• Realizaciones técnicas y artísticas 

17. Equipamiento e instalaciones: esta comprende cada uno de los estableci-
mientos especializados en la presentación de dicho producto y las insta-
laciones que lo apoyan. 

18. Infraestructura: son los servicios básicos o de apoyo al sistema turístico, 
normalmente estas sirven también en la gestión de otras actividades eco-
nómica que resultan para satisfacer las necesidades sociales. Además, se 
FODVL¿FD�HQ�XQD�LQIUDHVWUXFWXUD�LQWHUQD�\�H[WHUQD�TXH�FRQWULEX\HQ�D�HQOD-
zar un destino turístico con otro. 

19. Comunidad local: conformado por todos los residentes que se encuentran 
de forma permanente en la localidad o también conocidos como la comu-
nidad receptora. (Molina, 2000)

3.1.2. Asociatividad 

La asociatividad es muy importante a la hora de ganar más competitividad en 
el mercado ya que existe un compromiso y convicción entre empresarios capaces 
de enfrentar los retos de la apertura de los mercados.  Para que se desarrolle una 
asociación existen varias razones que pueden ser internas, competitivas o estraté-
JLFDV��<D�TXH�UHDOL]DQ�DOWRV�QLYHOHV�GH�GHVDUUROOR�WHFQROyJLFR�\�FDPELRV�SURIXQ-
dos en cuando al modo de enfocar y dirigir las organizaciones y así procuran una 
supervivencia empresarial, especialmente en las Mipymes ya que son un nuevo 
entorno económico mundial. 

La asociatividad surge como un mecanismo de cooperación entre pequeñas y 
medianas empresas que se enfrentan a un proceso de globalización. Cada empre-
sa decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los demás par-
ticipantes para la búsqueda de un objetivo común manteniendo su independencia 
jurídica y autonomía gerencial (Vegas Rodríguez , 2008). 

3DUD�ORJUDU�XQD�DVRFLDWLYLGDG�VH�GHEH�HVWDEOHFHU�EUHFKDV�GH�FRQ¿DQ]D�\�DSOL-
cando compromisos entre las dos partes, para que de esta manera puedan trabajar 
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en equipo, buscando objetivos, metas e intereses comunes. 

Tipos de asociatividad 

20. Redes de cooperación

21. Articulación comercial 

22. Alianza en cadenas productivas 

23. Alianzas cluters 

24. Joint Venture 

/D�DVRFLDWLYLGDG�VH�KD�FRQYHUWLGR�HV�XQ�PRGHOR�H¿FLHQWH�SDUD�PHMRUDU�HO�DF-
ceso a nuevos mercados, transparencia administrativa, mejor formación laboral 
y tener un mejoramiento continuo de las capacidades empresariales para cumplir 
con el objetivo en común que es ganar más rentabilidad y posicionamiento en el 
mercado. 

3.1.3. Alianza Público -Privado 

/DV�DOLDQ]DV�3~EOLFR�±�3ULYDGR��$33��VH�UH¿HUHQ�D�XQ�DFXHUGR�HQWUH�HO�VHF-
tor público y privado y son buenas alternativas para el desarrollo de proyectos.  
Orientada a desarrollar infraestructura y servicios públicos en ámbitos de educa-
FLyQ��VDOXG�\�FDOLGDG��/DV�$33�WDPELpQ�DSRUWDQ�PD\RU�H¿FLHQFLD�\�VRVWHQLELOLGDG�
a los servicios públicos, de igual manera pueden permitir una mejor distribución 
de los riesgos entre las entidades públicas y privadas. 

 Las APP son colaboradores voluntarios a través de las cuales los individuos, 
grupos y organizaciones se ponen de acuerdo en trabajar conjuntamente para 
FXPSOLU�XQD�REOLJDFLyQ�R�OOHYDU�D�FDER�XQD�LQLFLDWLYD�HVSHFt¿FD��FRPSUHQGLHQGR�
ORV�ULHVJRV��DVt�FRPR�ORV�EHQH¿FLRV�\�UHYLVDQGR�OD�UHODFLyQ�UHJXODUPHQWH�VLHPSUH�
que sea necesario. (Pérez M. , 2017)

(V� LPSRUWDQWH�FRQFHELU�TXH� ODV�$33�FRQWULEX\HQ�D� OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH� OD�
economía y mejora la competitividad y ayudan solventar las limitaciones del 
VHFWRU�S~EOLFR�HQ�EHQH¿FLR�SDUD�OD�FLXGDGDQtD��DGHPiV�D\XGDQ�D�HVWLPXODU�OD�LQ-
versión en la infraestructura y fortalecer el impulso y crecimiento de la economía 
de una región o país. 
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3.1.4. Comercio

El comercio, se encuentra estrechamente relacionado con la actividad que 
GHVDUUROOH�OD�HPSUHVD�\�OD�¿JXUD�GHO�FRPHUFLDQWH�R�HPSUHVDULR��'H�OD�FXDO�VH�GH-
sarrolla la actividad económica que es el intercambio o trasferencia de bienes y 
servicios de los diferentes actores económicos posibles. Esta se considera como 
una de las actividades más antiguas de los cuales se fundamentaron las primeras 
economías. Como al principio se dio el trueque y fue evolucionando y se exten-
dió a diversas fronteras para hacer llegar los diversos productos a los posibles 
FRQVXPLGRUHV���5D൶QR�������

Cuando se habla de comercio se entiende toda actividad que involucra un 
intercambio de productos o servicios a través de la compra o venta del mismo, 
de igual manera se ha creado organizaciones que regulan el proceso del comer-
cio como es la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el objetivo de 
ayudar e impulsar a los productores de bienes y servicios a llevar adelante a las 
actividades que brindan. 

Los elementos del comercio que hacen posible dicho proceso son: el fabri-
cante, el distribuidor y el consumidor. (Pérez, 2020)

• El fabricante: es quien se encarga de manufacturar los productos que se-
rán comercializados a partir de las materias primas. Además de producir 
en grandes cantidades para cubrir con la demanda de los mismo ante el 
universo extenso de los compradores. 

• Distribuidor: es quien compra de una forma directa al fabricante y es el 
encargado de repartir y llevar los productos mayoristas o minoritas, los 
cuales se encargan de vender la mercancía que llegara al consumidor 
¿QDO��(O�GLVWULEXLGRU�MXHJD�XQ�SDSHO�LPSRUWDQWH�SDUD�OD�YHQWD�GHO�ELHQ�R�
servicio ya que es el que facilita el alcance de la mercancía y lo posesio-
na al mismo en puntos estratégicos de venta para una mayor adquisición 
para el consumidor. 

• Consumidor: es una persona natural o jurídica que demanda los produc-
tos o servicios a los proveedores a cambio de dinero, para satisfacer una 
necesidad o para el funcionamiento óptimo de la empresa. 

El comerciante ocupa un papel fundamental en la economía de una localidad, 
región o país, ya que su principal función es la compra y venta de mercancías 
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para la obtención de una ganancia por el intercambio. El comerciante posee dos 
tipos como: comerciante individual y comerciante colectivo. (Pérez, 2020)

Tipos de comercio 

• Comercio mayorista: es aquel que compra en grandes cantidades, direc-
tamente a los fabricantes o agentes y lo revenden a otros distribuidores o 
a personas en cantidades pequeñas. 

• Comercio minorista: es aquel que adquiere la mercadería al mayorista y 
compra por volumen. 

• Comercio formal e informal: esos dos tipos de comercio se distinguen el 
uno del otro por estar o no sujetos a los estatutos legales. Por un lado, está 
el comercio formal que es aquel que se encuentra regulado por el estado 
y está sujeto a la normativa, y su importancia es que tiene la capacidad de 
LPSXOVDU��GLQDPL]DU��GLYHUVL¿FDU�OD�HFRQRPtD�GH�XQ�SDtV��0LHQWUDV�TXH�HO�
comercio informal realiza sus actividades fuera de la normativa y evade 
los impuestos y demás formalidades jurídicas. 

• Comercio electrónico o e-commerce: es un tipo de comercio más moder-
nos que se trata de la compra o venta de los artículos a través de platafor-
mas electrónicas y redes de comunicación masivas. 

• Comercio justo: es un sistema que sustenta la relación comercial volunta-
ria entre los productores y consumidores. Buscando cambiar los hábitos 
y reglas convencionales para que se desarrolle un comercio más justo y 
equitativo.

• Comercio nacional o interno: es el intercambio de bienes o servicios den-
tro de un país ya sea de una manera local o regional.  

• Comercio internacional: es aquel que se realiza la compra o venta de los 
SURGXFWRV�TXH�VH�OR�UHDOL]DQ�IXHUD�GHO�SDtV��6H�OR�FODVL¿FD�HQ�FRPHUFLR�GH�
exportaciones (venta) e importaciones (compra). 

El comercio es muy importante en una economía de una región o país, ya 
que es el encargado de conseguir productos que no se producen localmente y 
poderlos distribuir a la sociedad a cambio de un valor monetario. Además, esta 
actividad sirve para mantener el dinero en circulación, mejorar la economía y el 
nivel de vida de los ciudadanos.  
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3.1.5. Agroindustrial 

La agroindustria es la actividad económica que comprende tanto a la pro-
ducción industrialización y comercialización de productos agrarios pecuarios, 
forestales y bilógicos. Además, implica el desarrollo para ejecutar cada uno de 
los procesos que sirven para transformar las materias primas en productos ela-
borados. Facilitando la durabilidad y disponibilidad del producto, esta a su vez 
se divide en dos categorías como: la alimentaria (encargada a la transformación 
de materia prima de agricultura, ganadería y pesca y silvicultura), en esta trans-
IRUPDFLyQ�VH�LQFOX\HQ�ORV�SURFHVRV�GH�VHOHFFLyQ�GH�FDOLGDG�\�OD�FODVL¿FDFLyQ�SRU�
tamaña, embalaje y almacenamiento de los productos agrícolas. Por otro lado, 
tenemos la rama no alimentaria (es la parte de transformación de los productos 
que sirven como materias primas, utilizando los recursos naturales para realizar 
diferentes productos industriales) (Jardin , 2013). 

La agroindustria según la Organización de las Naciones Unidad para la Ali-
PHQWDFLyQ�\�OD�$JULFXOWXUD��)$2��VH�UH¿HUH�D�OD�VXEVHULH�GH�DFWLYLGDGHV�GH�PDQX-
facturación mediante las cuales se elaboran materias primas y productos interme-
diarios derivados del sector agrícola. Además, son productos que sufren alguna 
transformación y son procedentes de la agricultura, actividad forestal y pesca. 
(Tafur, 2014)

$�FRQWLQXDFLyQ��HQ�OD�7DEOD�������VH�FODVL¿FD�D�OD�DJURLQGXVWULD��-DUGLQ��������
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Tabla 3.1.: 
&ODVL¿FDFLyQ�GH�OD�DJURLQGXVWULD

Sin transformación Con transformación 
Centros de acopio 

• Leche

• Pescado

• Frutas y verduras 

• Materia prima para la industria 

Primer grado de transformación 

• Conservación y empaque del producto 
o elaboración (deshidratado de frutas y 
verduras, secados de tostado de pipas 
de girasol y tabaco, enlatados de fru-
tas y verduras, pasteurizado de leche 
y miel, etc.)

Segundo grado de transformación 

• Subproductos de leche y carne 

• Tratamiento del cuero 

• Productos panadería y pasta 

• Derivados de azúcar
Almacenamiento 

• Silo de granos 

• Almacenamiento de materia 
prima o producto elaborado 

• &iPDUDV�IULJRUt¿FDV�

• Congeladoras 

Tercer grado de transformación  

• Tejedurías, subproducto del cacao, 
café instantáneo, muebles y marroqui-
nería 

Servicio 

• Incubadoras de huevos 

• Tratamientos de desperdicios 

Fuente: (Jardin , 2013)

(Salcedo & Lya, 2014) investigadores del Departamento de Agricultura y 
Protección al consumidor de la FAO, señalan que la pequeña agricultura es un 
factor fundamental ya que cada vez la agroindustria participa en el desarrollo 
socioeconómico. Tomando en cuenta que mientras exista un buen manejo de la 
DJURLQGXVWULD�VH�REWLHQH�EHQH¿FLRV�FRPR�

• Brindar un ingreso digno al campesino.

• Genera fuentes de trabajo estables.
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• Reducción de las pérdidas de post-cosecha y aumenta la conservación 
de los productos, de igual manera ayuda a generar un valor agregado, 
permitiendo ampliar la oferta de productos con mejores características 
nutritivas.

• 0D\RU�ÀH[LELOLGDG�FRPSDUDWLYD�FRQ�GLIHUHQWHV�LQGXVWULDV�

• 0D\RU�ÀH[LELOLGDG�HQ�LQWHJUDFLyQ�GH�ORV�SURFHVRV�GH�FDSLWDO�\�PDQR�GH�
obra.

• Desarrollo equilibrado, justo y sustentable.

• Prolongar la vida útil de los productos.

3.1.6. Centro de acopio 

El centro de acopio según el Diccionario de la Real Academia Española se-
ñala como la acumulación de grandes cantidades de un producto en un espacio 
determinado. Por lo habitual el centro de acopio existe por aquellos productores 
pequeños, que por cuestiones de tamaño, empaque y mercadeo se encuentran con 
GL¿FXOWDGHV�SDUD�FRPHUFLDOL]DU�ORV�SURGXFWRV�GH�PDQHUD�GLUHFWD��(VWRV�HVSDFLRV�
de acopio sirven para los pequeños productores ya que reducen costos y nego-
FLDQ�HQ�FRQMXQWR��REWHQLHQGR�XQ�PD\RU�EHQH¿FLR�DO�YHQGHU�ODV�PHUFDQFtDV��3pUH]�
Porto & Gardey, 2015).

Nivel de procesos- captura de valor 

• Producto de campo

• Producto fresco

• 3URGXFWR�VHOHFFLRQDGR�FODVL¿FDGR�HQFHUUDGR�

• 3UH�FRUWDGRV��DWPRVIHUDV�PRGL¿FDGDV�

• Pre cosidos (esterilizados y deshidratados)

• Productos transformados con un valor agregado

(O�FHQWUR�GH�DFRSLR�SXHGH�VHU�GH¿QLGDV�SRU�GRV�FDWHJRUtDV�FRPR��

25. Centro de acopio de materiales: la principal función es consolidar las 
compras de insumos y materiales para los grupos de agricultores en una 
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zona determinada, buscando un propósito para obtener mejores precios, 
condiciones de pago y mejores servicios para que los vendedores puedan 
ofertas los insumos como: fertilizantes y nutrientes agroquímicos para 
elevar la calidad de las cosechas. 

26. Centro de acopio de productos agrícolas: la principal función de este aco-
SLR�HV�OD�FRQVROLGDFLyQ�GH�OD�RIHUWD�GH�ORV�SURGXFWRV�GH�OD�]RQD�FRQ�HO�¿Q�
de ofertar a un mayor volumen con estándares de calidad, empacado y 
movilización de abasto local y regional 

(V�LPSRUWDQWH�FRPSUHQGHU�TXH�HO�FHQWUR�GH�DFRSLR�EHQH¿FLD�D�ORV�SHTXHxRV�
productores, para que puedan competir con los mercados de grandes centros ur-
EDQRV��FRQ�FDOLGDG�\�FDQWLGDG�VX¿FLHQWH�SDUD�DEDVWHFHU�\�KDFHU�IUHQWH�D�OD�GHPDQ-
da. De igual manera el centro de acopio ayuda a que los productores sometan 
a un proceso de selección y empaquetado según la calidad para que lo puedan 
distribuir a los diversos mercados. 

3.1.7. Tecnología 

La tecnología ha sido un motor de progreso y se ha convertido en un factor 
indispensable para el crecimiento económico de un país.  Además, brinda una 
mayor productividad por la automatización del trabajo, generando que la oferta 
de empleos aumente.

La tecnología es el conjunto de instrumentos y conocimientos que el hombre 
aplica para transformar la realidad material o inmaterial, en orden a satisfacer las 
QHFHVLGDGHV�KXPDQDV��EXVFDQGR�XQ�XVR�PiV�H¿FLHQWH�GH�ORV�UHFXUVRV�\�SRVLELOL-
tando el protagonismo personal y colectivo de individuos y los pueblos. (Palomo 
Pérez , 1997)

(V�HO�FRQMXQWR�GH�QRFLRQHV�\�FRQRFLPLHQWRV�FLHQWt¿FRV�TXH�HO�VHU�KXPDQR�
utiliza para lograr un objetivo preciso, que puede ser la solución de un problema 
HVSHFt¿FR�GHO�LQGLYLGXR�R�OD�VDWLVIDFFLyQ�GH�DOJXQD�GH�VXV�QHFHVLGDGHV��5D൶QR�
M. , 2020)

Al comprender que una tecnología es el conjunto de conocimientos técnico, 
VH�ODV�FODVL¿FD�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�WLSRV��

• 7HFQRORJtD�¿MD��HV�XQD�WHFQRORJtD�QR�UHXWLOL]DEOH��&RPR��ODV�UH¿QHUtDV��OD�
SHWURTXtPLFD��HO�FHPHQWR�\�OD�UH¿QHUtD�GH�FRPEXVWLEOHV�
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• 7HFQRORJtD�ÀH[LEOH��VH�XVD� ORV�FRQRFLPLHQWRV� WpFQLFRV�SDUD� OD�HODERUD-
ción de otro tipo de servicios o producto. Como: la farmacéutica, simula-
ción 3d y la automotriz. 

• Tecnología blanda: es la agrupación de los conocimientos que se relación 
FRQ�OD�SODQL¿FDFLyQ��FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�OD�DGPLQLVWUDFLyQ��&RPR��SURFH-
GLPLHQWRV�GH�PDUNHWLQJ��FRQH[LRQHV�GH�ZL¿��ORJtVWLFD��UHFXUVRV�KXPDQRV�
y herramientas de administración.

• Tecnología dura: es el conjunto de conocimientos técnicos, que ayudan a 
generar aparatos como las maquinas. Ejemplos: impresora, radio, brúju-
la, molinos de viento, celular, etc. 

• Tecnología en equipo: esta tecnología se aplica para las industrias como 
son las industrias plastias o industrias textiles. 

• Tecnología de operación: esta tecnología es el resultado de técnicas que 
se observaron por un tiempo determinado, sirviendo como una precisión 
de la observación para incorporar lo observado. Ejemplo de incidencias 
de tecnologías de equipos o procesos de la fabricación de un producto o 
servicio. 

• Tecnología de producto: se agrupa las técnicas, características y conoci-
miento que se ocupan para la construcción de un producto o servicio en 
particular. 

• Tecnología limpia: esta tecnología implica que se lo elabora de una ma-
nera racional y equilibrada de los recursos para no perjudicar al medio 
ambiente. (R, 2018)

La tecnología en la actualidad ha logrado tener un lugar indispensable para 
potenciar el desarrollo y oportunidades. Según la revista Forbes menciona que 
OD� WHFQRORJtD� HQ� OD� QXEH� \� OD� LQWHOLJHQFLD� DUWL¿FLDO� HVWi�PDUFDQGR� QXHYDV� WHQ-
GHQFLDV�HQ�EHQH¿FLRV�D�ODV�LQGXVWULDV��FRPR�OD�QXHYD�FUHDFLyQ�GH�SURFHVRV�TXH�
elevan la productividad, generando nuevas áreas en las compañías en cuanto a la 
innovación y tecnología, por lo que es necesario proponer una integración con 
las capacidades humanas y la tecnología para impulsar a las empresas. Además, 
PDQL¿HVWD�TXH� OD�DXWRPDWL]DFLyQ�GH� WDUHDV�QR�VLJQL¿FD�TXH�VH�JHQHUDUD�PD\RU�
desempleo sino por lo contrario aumenta las ofertas de empleo, mayores ganan-
cias y un mayor crecimiento para las empresas y el país. 
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Desde esa perspectiva, la tecnología seguirá impactando a la humanidad de 

una manera positiva y potenciando a la economía, con la optimización del uso 

de recursos en industrias y transformar a las empresas. Tomando en cuenta que 

para que las empresas prosperen en una economía digital y globalizada, las ha-

bilidades o destrezas de cada uno de los colaboradores deben seguir el ritmo y el 

avance tecnológico. 

3.1.8. Ferias inclusivas 

Según la (República del Ecuador - Asamblea Nacional, 2008) en el art No. 6 

numeral 13 menciona que la feria inclusiva es: “evento realizado al que acuden 

las entidades contratantes a presentar demandas de bienes y servicios, que gene-

ran oportunidades a través de la participación incluyente, de artesanos, micro y 

pequeños productores en procedimientos agiles y transparentes, para adquisición 

de bienes y servicios, de conformidad con el reglamento” (Tapia Hermida & 

Riera Suárez, 2018).  Las ferias inclusivas es un evento público que promueve 

la participación de actores de la economía popular y solidaria, artesanos, micro 

y pequeñas unidades productivas, para incrementar la producción nacional y el 

desarrollo de la economía del país, es un procedimiento que pueden utilizar to-

das las entidades contratantes para satisfacer sus requerimientos en cuanto a la 

contratación de obras, bienes y servicios (SERCOP, Manual operativo de ferias 

inclusivas, 2017)

De igual manera se establece que el procedimiento consta de tres fases como:

• )DVH�SUHSDUDWRULD��LQFOX\H�OD�HODERUDFLyQ�\�PRGL¿FDFLyQ�GH�XQ�SODQ�DQXDO�
de contrataciones, así como la elaboración de estudios de mercado y pre-

supuestos.

• Fase precontractual: se establece una convocatoria que inicia con la pu-

blicación de la propuesta en el portal del Instituto del Servicio Nacional 

de Contratación Pública. 

• Fase contractual: en esta fase se cumple con todas las acciones estipula-

das en lo suscrito.

Las ferias inclusivas ayudan a elevar el nivel de desarrollo social y producti-

vo de los habitantes. Además, ayuda a la formación de redes de productores, en-

focándose en generar productos y a su vez disminuir los obstáculos de acceso al 

mercado público, de este modo, se desarrolla un fortalecimiento en la economía 
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popular y solidaria, generación de empleo, construcción equitativa, distribución 
de la riqueza a corto plazo, fortalecimiento de una democracia sustantiva e incre-
menta la generación de oportunidades. 
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CAPITULO IV

SECTOR EMPRESARIAL EN EL CANTÓN RIOBAMBA 

4.1. ANTECEDENTES

La ubicación del Cantón Riobamba de la provincia de Chimborazo en Ecua-
dor, constituye sin duda la principal ventaja competitiva del territorio, pues al 
ubicarse en el centro del país su presencia es estratégica para favorecer el relacio-
namiento con todas las regiones y principales ciudades del país. 

Según el último censo de población del cantón Riobamba al año 2010 la 
población, fue de 234.170 habitantes de los cuales el 69,43 % residían en el área 
urbana y el 30,57 % en el área rural. De este total de población el 42,36% son 
hombres, y el 57,64% son mujeres en la zona rural y el 47,89% son hombres y el 
52,11% son mujeres en la zona urbana. (INEC, 2010)

(O�&DQWyQ�5LREDPED�RFXSD�XQD�VXSHU¿FLH�GH��������NPð��HVWi�FRQVWLWXLGR�
SRU�FLQFR�SDUURTXLDV�XUEDQDV��0DOGRQDGR�9HOR]��/L]DU]DEXUX��9HODVFR�\�<DUX-
quíes; y de once parroquias rurales: San Juan, Licto, Calpi, Quimiag, Cacha, 
Flores, Punín, Cubijíes, San Luis, Pungalá y Licán. (Gobierno Autonomo Des-
centralizado Municipal del Cantón Riobamba, 2020)

Las principales actividades en el Cantón son la producción agrícola/ganadera, 
explotación de áridos y pétreos, manufactura, turismo, comercio y el emprendi-
miento. La producción agropecuaria se caracteriza por ser una actividad desarro-
llada especialmente en el área rural con pequeñas extensiones de tierra, con poca 
transformación e industrialización de productos, la cual abastece al consumo inter-
no de la ciudad de Riobamba a través de las plazas, mercados y centros comerciales 
populares, resaltando que el excedente de producción se comercializa en las demás 
urbes a través de los grandes mercados mayoristas de ciudades vecinas como Am-
bato, Quito y Guayaquil, donde tienen gran demanda por su calidad.

4.1.1. Análisis económico productivo

Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo ubicada en la región an-
dina del Ecuador, a pesar de que no cuenta con un parque industrial, dispone de 
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9.690 microempresas, pequeñas, medianas y grandes (INEC, 2016) que genera-
rían empleos directos y promueven el desarrollo Local del Cantón.

Contemplando el enfoque económico, en el Cantón se pueden distinguir dos 
realidades diferentes; en el área rural la economía se fundamenta esencialmente 
por las actividades primarias como la agricultura y la ganadería, caracterizada 
como diversos factores como: de organización comunitaria, insumos agrícolas, 
FUpGLWR�\�¿QDQFLDPLHQWR��FDSDFLWDFLyQ��PHUFDGRV��VLVWHPDV�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ��
entre otros; mientras que en el área urbana, gran parte de la población, realiza 
actividades de comercio de bienes y servicios.

Según información generada por el Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría (MAG, 2019), los sistemas productivos del Cantón Riobamba tienen cuatro 
orientaciones: mercantil, marginal, combinado y empresarial.

En la tabla 4.1., se observa el análisis del sistema productivo en el Cantón 
5LREDPED��FRQVLGHUDQGR�TXH�OD�VXSHU¿FLH�GHVWLQDGD�D�DFWLYLGDGHV�DJUDULDV�HV�GH�
38882,7 hectáreas, se establece que los sistemas productivos de mayor peso en 
la economía cantonal son el mercantil y el marginal, con el 70,30% y 24,36% de 
OD� VXSHU¿FLH�� UHVSHFWLYDPHQWH�� OR� FXDO� HYLGHQFLD� TXH� ORV� SURFHVRV� SURGXFWLYRV�
en actividades primarias siguen manteniendo técnicas tradicionales que no han 
logrado avanzar hacia sistemas que puedan generar economías de escala y por 
ende un desarrollo económico local promotor de riqueza; por otro lado, hay un 
incipiente desarrollo del sistema productivo combinado que ocupa el 4,24% de la 
VXSHU¿FLH�FRQ�XVR�DJUDULR�\�XQ�HPSUHVDULDO�FRQ�HO�������

Tabla 4.1: 
Sistemas Productivos del Cantón Riobamba

Sistemas Productivos Hectareas %
Empresarial 429.22 0.43%
Combiando 1648.47 1.65%
Mercantil 27837.19 27.87%
Marginal 10058.85 10.07%
No aplica 53680.64 53.75%
SNAP 6223.52 6.23%

                    Fuente: (MAG, 2019)
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De acuerdo con el Plan Estratégico Programático Institucional del (Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba, 2010) los princi-
pales problemas que tiene el Cantón en el ámbito económico productivo son el 
incumplimiento de políticas de Estado y ausencia de políticas del gobierno local 
para un desarrollo económico cantonal con una creciente explotación laboral y 
XQ�OLPLWDGR�DFFHVR�D�EHQH¿FLRV�VRFLDOHV��DGHPiV�GH�XQD�HYLGHQWH�GHVRUJDQL]D-
ción en los procesos productivos ya que no se cuenta con una normativa clara que 
impulse y motive al productor agropecuario, artesanal, turístico, industrial, etc.

La inestabilidad económica del cantón Riobamba no permite alcanzar nive-
les de desarrollo económicos apropiados para el incremento del empleo y subem-
pleo y por ende el desarrollo económico esperado (Romero C. e., 2017) por lo 
que es necesario contar con estrategias que permitan mejorar la calidad de vida 
GH�OD�SREODFLyQ�ULREDPEHxD��HQ�HVWH�VHQWLGR��HV�LPSHUDQWH�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�OD�
SUREOHPiWLFD�DFWXDO�HQ�HO�iPELWR�HFRQyPLFR�SURGXFWLYR�GHO�FDQWyQ��FRQ�OD�¿QD-
lidad de plantear lineamientos que promuevan el Desarrollo Económico Local 
con Responsabilidad Social Corporativa que ayuden a la generación de fuentes 
de empleo, al fortalecimiento de micro y pequeñas unidades productivas, redes 
de cooperación, redes de comercialización, formación del recurso humano, forta-
lecimiento del tejido económico generando el desarrollo en un entorno competi-
tivo, que posibilite el progreso de las empresas, la generación de nuevas fuentes 
de empleo y lucha efectiva contra la pobreza y la desnutrición,

4.2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Considerando la necesidad de diagnosticar la situación actual del sector em-
SUHVDULDO�GHO�&DQWyQ�5LREDPED�\�VREUH�WRGR�SDUWLHQGR�GHO�DQiOLVLV�ELEOLRJUi¿FR�
especializado realizado en los capítulos anteriores, se aborda como punto de par-
tida a las ocho variables del Desarrollo Económico Local con Responsabilidad 
Social Corporativa, para estructurar la herramienta de diagnóstico o constructo 
TXH�FRQVWLWX\H�XQ�DSRUWH�FLHQWt¿FR�HYLGHQWH�HQ�OD�SUHVHQWH�REUD���

En este sentido, se contempla como población a las 9.690 microempresas, 
pequeñas, medianas y grandes (INEC, 2016) y como muestra a 427 de ellas, se-
OHFFLRQDGDV�EDMR�HO�PpWRGR�HVWDGtVWLFR�GH�PXHVWUHR�SUREDELOtVWLFR�HVWUDWL¿FDGR��
el cual se muestra en la tabla 4.2.
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Tabla 4.2: 
0XHVWUHR�SUREDELOtVWLFR�HVWUDWL¿FDGR

Tipo De Empresa Nº Empresas 0XHVWUHR�(VWUDWL¿FDGR
Micro 9248 320

3HTXHxDV�<�0HGLDQDV 423 102

Grande 19 5

Total Empresas 9690 427

4.2.1. Instrumento de Diagnóstico 

Encuesta aplicada a las Empresas del cantón Riobamba 

Objetivo: Determinar la situación actual del desarrollo económico local con 
responsabilidad social en el cantón de Riobamba provincia de Chimborazo 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad 
analizando la realidad de su entorno. Esta encuesta es anónima y debe ser respon-
dida por las empresas del cantón Riobamba. 

DESARROLLO

Nombre de la Empresa: ………………………………………………………….

Departamento o Área: ………………....…………………………………………

Marque con una X su respuesta:

Preguntas

N
un

ca

C
as

i N
un

ca

A
 v

ec
es

C
on

 F
re

cu
en

ci
a

Si
em

pr
e

TURISMO 

1. ¿Cree que las empresas que se 
dedican al turismo generan un valor 
agregado a los productos y servicios 
que ofrecen?        
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2. ¿Considera que el turismo contribuye 
a la economía local del cantón 
Riobamba? 

3. ¿Considera que la calidad es muy 
importante en los lugares turísticos? 

4. ¿Conoce si el equipamiento e 
instalaciones de la empresa se en-
cuentra en las condiciones adecua-
das?

5. ¿Considera que la infraestructura 
es esencial para un mejor 
desenvolvimiento en el turismo?

6. ¿Cree Ud. que las actividades pro-
ductivas del turismo impactan positi-
vamente en las comunidades locales?

ASOCIATIVIDAD 
7. ¿Considera que la gestión que 

realizan las organizaciones para 
asociarse es la adecuada?

8. ¿Cree que la cooperación y trabajo 
en equipo son fundamentales para 
que una asociación tenga éxito?

9. ¿Piensa que los compromisos entre 
las dos partes son esencial para 
que la asocian alcance las metas 
establecidas?

10. ¿Considera que la asociatividad 
garantiza el posicionamiento en el 
mercado?

11. ¿Considera importante potenciar 
el encadenamiento productivo a 
nivel local para fortalecer a los 
emprendimientos locales?
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12. ¿Está de acuerdo que una 
asociatividad ayuda a mejorar 
el acceso a nuevos mercados 
y fortalecer las capacidades 
empresariales?

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADAS 
13. ¿Considera que las alianzas 

están orientadas a desarrollar 
infraestructura y servicios públicos?

14. ¿Considera que una alianza genera 
XQ�LQFUHPHQWR�GH�H¿FLHQFLD"

15. ¿Cree que una alianza promueve una 
sostenibilidad a largo plazo?

16. ¿Piensa que el desarrollo de una 
DOLDQ]D�EHQH¿FLD�D�PHMRUDU�ORV�
suministros de servicios públicos?

17. ¿Considera que existe un equilibrio 
en la distribución de riesgo entre 
empresas públicas y privadas?

COMERCIO 
18. ¿Considera que los comerciantes 

cumplen los requerimientos que 
exige la demanda?

19. ¿Cree Ud. que los intermediarios 
pagan a los productores un precio 
justo?

20. ¿Está usted de acuerdo que se 
establezca un seguimiento y control 
sobre los precios de los productos?

21. ¿Considera Ud. Que el gobierno 
JDUDQWL]D�XQ�EHQH¿FLR�HTXLWDWLYR�GH�
las oportunidades y la formación de 
procesos productivos  en el cantón? 

AGROINDUSTRIAL 
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22. ¿Piensa que las empresas cuentan 
con la tecnología adecuada para la 
industrialización de productos?

23. ¿Conoce si las agroindustrias 
establecen planes de desarrollo 
sustentable?

24. ¿Considera importante la 
responsabilidad social corporativa en 
la toma de decisiones de la empresa?

25. ¿Considera que los procesos son los 
adecuados para la trasformación de 
los productos agrarios, forestales y 
biológicos?

CENTRO DE ACOPIO
26. ¿Considera que un centro de 

DFRSLR�EHQH¿FLD�D�ORV�SHTXHxRV�
productores?

27. ¿Cree Ud. que se debe desarrollar 
curos de capacitación para para 
potenciar la comercialización de los 
productos a través de servicios de 
valor agregado?

28. ¿Considera que se debe ejecutar un 
plan de ayuda técnica para el sector 
comercial?

29. ¿Considera que el centro de acopio 
fortalecerá la oferta de productos de 
calidad y empacado?

30. ¿Cree que es necesario asegurar 
acuerdos de comercialización, proce-
dimientos y comercialización para el 
aumento de la demanda?

TECNOLOGÍA
31. ¿Piensa que la automatización 

GHO�WUDEDMR�KD�EHQH¿FLDGR�D�ORV�
empleados de las empresas?
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32. ¿Considera Ud. Que las empresas del 
Cantón están en constante innova-
ción?

33. ¿Cree que la tecnología ayuda a 
incrementar la productividad en las 
empresas? 

34. ¿Considera Ud. que la tecnología 
RSWLPL]D�HO�XVR�PiV�H¿FLHQWH�GH�ORV�
recursos?

35. ¿Piensa que el correcto uso de las 
WHFQRORJtDV�EHQH¿FLD�DO�FUHFLPLHQWR�
económico de las empresas en el 
Cantón?

FERIAS INCLUSIVAS 
36. ¿Considera Ud. que la normativa 

nacional vigente brinda las 
facilidades necesarias para las ferias 
inclusivas?

37. ¿Las capacitaciones socio-
productivas contribuyen a la 
evolución de su empresa?

38. ¿Considera que la asistencia técnica 
es adecuada para cumplir con los 
objetivos?

39. ¿Considera que el Fortalecimiento en 
los grupos asociados es fundamental 
para realizar las ferias inclusivas?

Mencione las debilidades organizacionales de la empresa 

………..…………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………........................................................................................................
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Observaciones: 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

¡Gracias por su colaboración!

4.2.2. Análisis e interpretación de Resultados

Variable: Turismo

Figura 4. 1.
 Pregunta 1 ¿Cree que las empresas que se dedican al turismo generan un valor 

agregado a los productos y servicios que ofrecen?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

De acuerdo con las encuestas realizadas a varias personas en la localidad se 
ha determinado que un  34% de ellos, piensa que las empresas que se dedican al 
turismo generan un valor agregado las mismas que captan un mayor nivel de in-
JUHVRV�FRQ�HO�¿Q�GH�PHMRUDU�\�HVWDEOHFHU�XQD�DWHQFLyQ�GH�FDOLGDG���SRU�RWUR�ODGR�HO�
����DGXFH�TXH�GLFKDV��HPSUHVDV�FRQ�IUHFXHQFLD�WLHQHQ�XQ�EHQH¿FLR�DGLFLRQDO��HQ�
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algunos de sus productos o servicios por lo tanto no satisfacen las requerimientos 
de cada uno  de los consumidores, lo  que  desencadenara en  un mínimo número 
de clientes reduciendo así su utilidad, ahora bien el 5%  de las personas se en-
cuentran  insatisfechas , es decir las empresas no han  cubierto sus necesidades 
con nuevas e innovadoras ideas  que llamen la atención de los usuarios,  lo que 
genera un gran impacto a su economía.

Figura  4.2.
Pregunta 2. ¿Considera que el turismo contribuye a la economía local del can-

tón Riobamba?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

Al analizar los resultados existe un 54%  considera que el turismo contribuye 
en la economia local del cantón Riobamba, ya que hace representacion a ingresos 
, cuya contribucion ayuda al empleo sin dejar a un lado que el sector  turistico  
contribuye al PIB del pais luego de la construciion de la agricultura -pesca. Ade-
PDV�HO�����PDQL¿HVWD�TXH�VROR�D�YHFHV�VH�YH�DO�WXULVPR�FRPR�JHQHUDGRU�HFRQR-
PLFR�GH�OD�ORFDOLGDG���HVWR�SXHGH�VHU�SRU�TXH�QR�VH�D�SUHVHQWDGR�XQD�GHUVL¿FDFLyQ�
de la oferta turisca para los clientes. Por otro lado el 7% expresa que nunca el 
turismo se lo ha visto como algo que genere ingresos representativos , tal vez por 
TXH�HOORV�QR�VH�KDQ�YLVWR�EHQH¿FLDULRV�GH�ORV�VHUYLFRV�DQWHV�PHQFLRQDGRV�
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Figura  4.3. 
Pregunta3. ¿Considera que la calidad es muy importante en los lugares turísticos?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

De acuerdo con las encuestas realizadas el 85% piensa que siempre es im-
portante la calidad que brindan los lugares turísticos, ya que es la imagen es una 
carta de presentación que tiene con sus consumidores, es decir que estas personas 
han recibido un trato adecuado y que dichos lugares han sabido satisfacer sus 
necesidades. Por otro lado, el 5%, dice que casi nunca es bueno el servicio que 
ofrecen, viendo esto de manera insatisfecha con respecto a lo recibió, se podría 
deber a que algunos lugares no tienen las instalaciones adecuadas lo que hace que 
los clientes no vuelvan más, disminuyendo así los ingresos de la agencia.
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Figura 4.4. 
Pregunta 4. ¿Conoce si el equipamiento e instalaciones de la empresa se en-

cuentra en las condiciones adecuadas?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.
 

&RPR�SRGHPRV�REVHUYDU��HQ�ODV�HQFXHVWDV�UHDOL]DGDV�HO�������PDQL¿HVWD�TXH�
solo a veces se conoce si el equipamiento e instalaciones de los lugares turisticoss 
se encuentran en las condiciones adecuadas, esto puede deberse a que los luga-
res son al aire libre lo que no es lo mismo que estar en la cuidad lo que provoca 
descontento en los consumidores que son los que generam ingresos importantes 
en el sector del turismo, sin embargo el  24% que con frecuencia si conoce el 
buen estado que tienen las instalciones para mantener una estadia placentera . 
¿QDOPHQWH�HO������GLFH�TXH�QXQFD���HVWR�SRGULD�VHU�SRU�TXH�QR�KDQ�WHQLGR�XQD�
informacion brindada del personal que trabaja en los lugares turisticos dejando 
asi al descontento a los clientes.
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Figura  4.5. 
Pregunta 5.¿Considera que la infraestructura es esencial para un mejor desen-

volvimiento en el turismo?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba. 

'H�DFXHUGR�FRQ�HVWD�JUD¿FD�SRGHPRV�GHQRWDU�TXH�HO�����FRQVLGHUD�TXH�VLHP-
pre la infraestructura es esencial para un mejor desenvolvimiento en el turismo , 
lo que genera un ambiente adecuado para cada uno de los visitantes, ya que con 
ello captariamos un mayor numero de clientes, en donde cada una de las instala-
ciones representara un entornoo de tranquilidad y paz hacia los mismos. Tambien 
VH�SXHGH�REVHUYDU�TXH�����GH�ORV�HQFXHVWDGRV�PDQL¿HVWD�TXH��FRQ�IUHFXHQFLD�QR�
es necesario una buena infraestructura , siempre y cuando las empresas ofrezcan 
un buen servicio en donde puedan cubrir con todas sus necesidades. Por otra parte 
el 2% considera que no es importante que el sector turistico no cuente con  unas 
DGHFXDGDV�HGL¿FDFLRQHV�\D�TXH�HQ�VX�FDUWD�GH�SUHVHQWDFLyQ�VH�HQFXHQWUD�WRGRV�VXV�
prestaciones que cubren con todos los requerimientos de los diferentes usuarios.
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Figura  4.6.
Pregunta 6. ¿ Cree Ud. que las actividades productivas del turismo impactan  

positivamente en las comunidades locales?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba. 

Al analizar los resultados existentes  que el 61% indica que las activiades 
productivas del turismo siempre tienen un impacto en  las comunidades loca-
OHV�� SRU� ORV� DOWRV� QLYHOHV� GH� GHVWUXFFLRQ� HQ� OD�ÀRUD� \� IDXQD� GH� GLFKRV� OXJDUHV�
SRU�OR�TXH�D�SURYDFDGR�TXH�HVWRV�VHFWRUHV�DOHGDxRV�QR�WHQJDQ�XQD�FRQ¿DQ]D�HQ�
las agencias de turismos para que los usuarios puedan admirar la belleza de sus 
paisajes. Ademas el 20% expresa que con frecuencia este es un problema que las 
compañias  turisticas no toman al momento de compartir sus prestaciones con los 
usuarios los mismos que ayudan a la contaminacion perjudicando asi al trabajo. 
Para concluir el 2% piensa que nunca dichas acciones dañan a la natuleza de los 
panoramas  de su localidad ya que no se han visto afectadas por estos efectos 
nocivos.
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Variable: Asociatividad

Figura  4.7. 
Pregunta 7. ¿Considera que la gestión que realizan las organizaciones para aso-

ciarse es la adecuada?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba. 

Con los resultados obtenidos se puede denotar que el 59% de las personas 

PDQL¿HVWDQ�TXH�D�YHFHV�OD�JHVWLyQ�TXH�UHDOL]DQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�VRQ�ODV�DGHFXD-
das ya que plantean un cronograma para la realización de todas sus actividades 

previstas para no tener ningún percance con los tiempos de los usuarios, y de 

esta manera ofrecer un servicio de calidad. Por lo tanto, el 20% aduce que dichas 

HQWLGDGHV�VLHPSUH�WLHQHQ�XQD�H[FHOHQWH�JHVWLyQ��\D�TXH�VH�KD�YLVWR�UHÀHMDGR�HQ�
todo desenvolvimiento en cada uno de sus productos y prestaciones en donde la 

demanda de sus clientes ha sido satisfecha, por último, nos encontramos con un 

10% que expresa que nunca han encontrado una buena comisión en dichas em-

presas las cuales no satisfacen a los clientes.
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Figura  4.8. 
Pregunta 8. ¿Cree que la cooperación y trabajo en equipo son fundamentales 

para que una asociación tenga éxito? 

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba. 

De acuerdo con las encuestas se determina que el 83%  piensa que siempre es 
necesario que la cooprecion y el trabajo en equipo  cumplen un rol funadamental 
para  el éxito de una organización, estableciendo normas de convivencia y  bue-
nas relaciones laborales , en donde el trabajo de uno sea complemetario de otro y 
de esta manera poder lograr las metas propuestas. Sin embargo el 2% determina 
que no es necesario una buena gestion para que las entidades que prestan sus ser-
vicios tengan un mayor resultado  en el futuro dejando a un lado el compañerismo 
\�VROR�YLHQGR�SRU�ORV�EHQH¿FLRV�GH�XQRV�\�QR�GH�WRGRV�
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Figura 4.9. 
Pregunta 9. ¿Piensa que los compromisos entre las dos partes son esencial para 

que la asocian alcance las metas establecidas?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba. 

(Q�HO�DQiOLVLV�GH�HVWD�JUD¿FR�SRGHPRV�GHQRWDU�TXH�XQ�����SLHQVD�TXH�VLHP-
pre es fundamental los compromisos en ambas partes al momento de realizar 
cualquier tipo de negociación ya que la misma ayudara al éxito de la empresa , 
en donde se fortalecerá el compromiso al momento de tener los resultados ade-
cuados,  por otro lado se encuentra un 12% que establece que con frecuencia es 
necesario  mantener responsabilidades y un buen desempeño para que de manera 
RSRUWXQD�ORJUHQ�VXV�PHWDV�\D�VHDQ�D�FRUWR�R�ODUJR�SOD]R���\�DO�¿QDO�HVWD�HO�����
visualiza que nunca se deberá mantener un enfoque en las entidades ya que las 
mismas saben cuales son sus funciones en las cuales se encuentra el giro ya que 
de eso dependerá el los fracasos o triunfos para cada una de las partes.
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Figura  4.10.
Pregunta 10. ¿Considera que la asociatividad garantiza el posicionamiento en el 

mercado?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

Mediante los resultados obtenidos tenemos que el 41% expresa que con fre-
cuencia una asociación garantiza el posicionamiento en el mercado, cuando sus 
productos han sido de calidad y se ha denotado la diferencia con la competencia 
por ende dichas empresas lograran que el número de clientes se incremente cada 
GtD�PiV��DKRUD�ELHQ�HO�����HQ�VX�SXQWR�GH�YLVWD�PDQL¿HVWD��TXH�VROR�D�YHFHV�ODV�
asociaciones puedan  logran posicionarse en el mercado, ya que no cumplen con 
algunos requerimientos de los diferentes clientes, por lo tanto hace que su pro-
GXFWR�VHD�FRQVXPLEOH�SHUR�QR�SULPRUGLDO��DO�¿QDO�GHWHFWDPRV�TXH�XQ����QR�OH�
LPSRUWD�WHQHU�XQ�EHQH¿FLR�GH�UHFRQRFLPLHQWR�VREUH�VX�PHUFDGHUtD�RIUHFLGD�HQ�HO�
mercado competitivo.
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Figura  4.11. 
Pregunta 11. ¿Considera importante potenciar el encadenamiento productivo a 

nivel local para fortalecer a los emprendimientos locales?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

$O�DQDOL]DU�OD�JUi¿FD�GH�UHVXOWDGRV�SRGHPRV�GHQRWDU�TXH�HO�����FRQVLGHUD�
que siempre es importante potenciar el encadenamiento productivo a nivel local 
ya que con ello ayudaran a un mayor crecimiento económico para cada uno de los 
emprendimientos, en donde a su vez sean reconocidos por presentar un producto 
GH�FDOLGDG�KDFLD�ODV�GHPiV�SHUVRQDV��OD�PLVPD�TXH�VHUi�H¿FLHQWH��SRU�RWUR�ODGR�
el 24% considera que no es de mayor categoría el desarrollo de cada una de sus 
ideas las cuales sean acogidas de mejor manera por los individuos. Finalmente, 
el 5% es a quienes no les importa incluirse en un conjunto para destacar su pro-
ducto, y así puedan interactuar con otras asociaciones de tal manera que obtengan 
EHQH¿FLRV�FRQMXQWDPHQWH�\�DXPHQWDU�HO�QLYHO�GH�FRPSHWLWLYLGDG�
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Figura  4.12. 
Pregunta 12. ¿Está de acuerdo que una asociatividad ayuda a mejorar el acceso 

a nuevos mercados y fortalecer las capacidades empresariales?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

(Q�HO�DQiOLVLV�GHO�SUHVHQWH�JUD¿FR�SRGHPRV�YLVXDOL]DU�TXH�HO�����HVWi�GH�
acuerdo que una asociatividad es esencial para el fortalecimiento de nuevos y 
amplios mercados ya que con ello aumentara las capacidades empresariales que 
VH�UHÀHMDUDQ�HQ�ORV�LQJUHVRV�GH�FDGD�XQD�GH�HOODV��\D�TXH�DO�IRUPDU�HVWH�WLSR�GH�
DOLDQ]DV�VH�SURPRYHUi�XQ�DPSOLR�FUHFLPLHQWR�¿QDQFLHUR���3RU�HQGH��HO�����SLHQ-
sa que las organizaciones puedan brindar una mejor forma de asistencia para sus 
federaciones con el aumento de sus potencialidades empresariales. Además, el 
���HVWi�HQ�GHVDFXHUGR�FRQ�TXH�SDUD�HVWDU�HQ� ORV�PHUFDGRV� LQÀX\HQWHV�\� WHQHU�
buenas capacidades en manera de las empresas tenga ver estrechamente con la 
unión con otras entidades, pudiendo desarrollarse de manera individual.
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Variable: Alianzas Público - Privadas

Figura 4.13. 
Pregunta 13. ¿Considera que las alianzas están orientadas a desarrollar infraes-

tructura y servicios públicos?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

'H�DFXHUGR�FRQ�HO�JUD¿FR�VH�REVHUYD�TXH�HO�����GH�ORV�HQFXHVWDGRV�FRQVLGH-
ra que las alianzas están orientadas al desarrollo de la infraestructura y servicios 
públicos debido a que esto les otorgara de una mejor manera la captación de sus 
clientes. Por ende, el 32% considera que las federaciones estas encaminadas en el 
desarrollo de las subestructuras y en la administración de los bienes debido a que 
no siempre ven el porvenir de las misma sino más bien algo material por ende no 
ponen énfasis en su construcción, por otro lado, se encuentra que un 2% conside-
ran que no es apropiado tener algún tipo de correlaciones con otras entidades para 
el funcionamiento de la misma y el mejoramiento de su establecimiento. 
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Figura  4.14.
3UHJXQWD�������¢&RQVLGHUD�TXH�XQD�DOLDQ]D�JHQHUD�XQ�LQFUHPHQWR�GH�H¿FLHQFLD"�

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba

De acuerdo con las encuestas realizadas el 34% considera que una alianza ge-
QHUDUD�DOJ~Q� LQFUHPHQWR�HQ�VX�H¿FLHQFLD�GHELGR�D�HVWR�KDFH�TXH�VX�UHQWDELOLGDG�
vaya creciendo más, por lo que establece nuevas herramientas de trabajo.  Por ende, 
el 29 % establece que las organizaciones   aumentarán constantemente en el valor 
de los resultados esperados, por lo tanto, un 2% considera que la intervención de al-
guna entidad no siempre será una mejor solución para su crecimiento empresarial, 
ya que las mismas tiene un lugar muy bien posesionado en el mercado.  
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Figura  4.15.
Pregunta 15. ¿Cree que una alianza promueve una sostenibilidad a largo plazo?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba. 

6HJ~Q�OD�JUi¿FD�HO�����GH�ODV�SHUVRQDV�FUHH�TXH�OD�LQWHUYHQFLyQ�GH�DOJXQDV�
alianzas promoverá algún tipo de sostenibilidad el momento de querer satisfacer 
dichas necesidades generadas por cada uno de sus clientes, en los cuales coticen 
los recursos disponibles en cada una de las entidades. Por ende, un 27% piensa 
que una organización siempre estará en proceso de tener conservabilidad, la cual 
D\XGH�DO�PHMRUDPLHQWR�\�FRRSHUDFLyQ�GH�ODV�HPSUHVDV��¿QDOPHQWH�XQ����FRQVL-
dera que nunca en el crecimiento de su compañía se relaciona con los parámetros 
establecidos.  
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Figura  4.16.
3UHJXQWD�����¢3LHQVD�TXH�HO�GHVDUUROOR�GH�XQD�DOLDQ]D�EHQH¿FLD�D�PHMRUDU�ORV�

suministros de servicios públicos?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba. 

6HJ~Q�ORV�GDWRV�UHÀHMDGRV�HQ�ODV�HQFXHVWDV�HO�����SLHQVD�D�YHFHV�TXH�HO�GH-
VDUUROOR�GH�XQD�DOLDQ]D�EHQH¿FLDUD�GH�PHMRU�PDQHUD�ORV�VXPLQLVWURV�GH�VHUYLFLRV�
públicos, en el cual se generara alguna estrategia en el proceso de optimizar los 
recursos. Por otro lado, el 27% estipulan que la distribución y manejos de dichos 
implementos que siempre favorecerán en el manejo de productos que abastez-
can a la rentabilidad de dichas entidades. Por lo cual un 5% tiene presente a los 
competidores los mismos que tendrán que adaptarse de una u otra manera a los 
cambios establecidos por las empresas.      
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Figura  4.17
Pregunta 17. ¿Considera que existe un equilibrio en la distribución de riesgo 

entre empresas públicas y privadas?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

Según los resultados se observa que el 24% considera que existe un equi-

librio en la distribución de riesgo entre empresas públicas y privadas debido a 

TXH�VX�SODQ�HVWUDWpJLFR�HVWi�GHELGDPHQWH�HVSHFL¿FDGR�OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�GH�VXV�
recursos. Por otro lado, el 20% considera que frecuentemente existe algún tipo 

de amenazas en la colocación presentadas por dichas empresas. Finalmente, el 

����DGXFH�TXH�QXQFD�VH�HQFRQWUy�DOJ~Q�WLSR�GH�SHOLJUR�HQ�OD�SODQL¿FDFLyQ�GH�VXV�
productos de cada una de las compañías.
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Variable: Comercio

Figura  4.18.
Pregunta 18. ¿Considera que los comerciantes cumplen los requerimientos que 

exige la demanda?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

'H�DFXHUGR�FRQ�OD�JUi¿FD�VH�REVHUYD�TXH�HO�����FRQVLGHUD�TXH�ORV�FRPHU-
ciantes cumplen solo a veces con los requerimientos que exige la demanda debi-
do a que desempeñan los parámetros establecidos por el consumo de sus clientes, 
SRU�HQGH��HO�����PDQL¿HVWD�TXH�FRQ�IUHFXHQFLD�VH��HVWDEOHFH�TXH�ORV�QHJRFLDQWHV�
llegan a cubrir con  cada una de sus necesidades al momento de adquirir dichos 
productos, por otro lado un 2% piensa que el mercado mercantil   no satisface con  
sus exigencias como consumidores.   
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Figura  4.19
Pregunta 19. ¿Cree Ud. ¿Que los intermediarios pagan a los productores un 

precio justo?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba. 

'H�DFXHUGR�FRQ�ORV�UHVXOWDGRV�HO�����PDQL¿HVWD�TXH��FDVL�QXQFD�ORV�LQWHUPH-
diarios pagan de manera justo a los productores ya que no es el mismo precio que 
VH�SDJD�SRU�XQ�SURGXFWR�HQ�RULJHQ�D�ORV�TXH�VH�YHQGHQ�DO�FRQVXPLGRU�¿QDO�����OR�
que hace que sea un aspecto muy lucrativo para las personas que son intermedia-
rios, por otro lado el 17% de las personas encuestadas expresa que solo a veces se 
SDJD�GH�PDQHUD�MXVWD�D�ORV�FUHDGRUHV�TXH�FRQ�VDFUL¿FLR�JHQHUDQ�QXHYRV�SURGXFWRV�
para el mercado , el 5% piensa que siempre los productores son bien pagados por 
WRGR�VX�VDFUL¿FLR�\�TXH�GH�WDO�PDQHUD�VH�EHQH¿FLDQ�WRGRV��
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Figura 4.20. 
Pregunta 20. ¿Está usted de acuerdo que se establezca un seguimiento y control 

sobre los precios de los productos?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

&RPR� VH� SXHGH� REVHUYDU� HQ� OD� JUi¿FD� XQ� ���� GLFH� TXH� VLHPSUH� VH� GHEH�
establecer un seguimiento y control sobres los precios de los productos ya que 
PXFKDV�GH�ODV�YHFHV�VROR�VH�EHQH¿FLDQ�PiV�XQRV�TXH�RWURV��D�SHVDU�TXH�TXLHQHV�
hacen  mayor trabajo son  los productores que trabajan en la tierra de manera 
directa, el 7% dice que solo a veces se mantiene un sistema para controlar de ma-
nera a adecuada sobre  los precios en un mercado determinado y que no excedan 
\�¿QDOPHQWH�XQ����HVWi�HQ�GHVDFXHUGR�SRU�TXp�QR�VH�WLHQH�XQ�FRUUHFWR�PDQHMR�GH�
los  costos que puede llegar a valer un bien o servicio.
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Figura  4.21.
3UHJXQWD�����¢&RQVLGHUD�8G��4XH�HO�JRELHUQR�JDUDQWL]D�XQ�EHQH¿FLR�HTXLWDWLYR�

de las oportunidades y la formación de procesos productivos en el cantón?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

En los resultados existe que un 37% de los encuestados expresa  que solo  
D�YHFHV�HO�JRELHUQR�JDUDQWL]D�XQ�EHQH¿FLR�HTXLWDWLYR�GH�ODV�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�
quienes se dedican a actividades comerciales en un mercado, lo  cual ayuda a la 
formación de más procesos productivos en la localidad , por otro lado el 22% 
PDQL¿HVWD�TXH�FDVL�QXQFD�DO�JRELHUQR�OH�LQWHUHVD�TXH�WRGRV�WHQJDQ�ORV�PLVPRV�
ingresos por lo que deja un descontento en la población que no ve el compromiso 
de sus gobernantes para que el país se siga desarrollando económicamente, de 
otra manera el 5% piensa que siempre  que los representantes del país buscan 
la igualdad para todos , mejorando la calidad de vida y dejando el desarrollo de 
grandes industrias se den en un determinado lugar. 
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Variable: Agroindustrial

Figura  4.22. 
Pregunta 22. ¿Piensa que las empresas cuentan con la tecnología adecuada para 

la industrialización de productos?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

0HGLDQWH� ORV� UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�SRGHPRV�REVHUYDU� HQ� OD�JUi¿FD�TXH�XQ�
����PDQL¿HVWD�TXH� D�YHFHV� ODV� HPSUHVDV� FXHQWDQ� FRQ� OD� WHFQRORJtD� DGHFXDGD�
para la realización de los productos que ponen en el mercado, porque en muchos 

GH�ORV�FDVRV�SUH¿HUHQ�XWLOL]DU�ORV�VHUYLFLRV�GHO�SHUVRQDO�SDUD�TXH�UHDOLFH�GH�ODV�
grandes maquinas, además el 12% piensa que casi nunca las organizaciones están 

dispuestas a implementar tecnología para facilitar la labor y tener una producción 

en menor tiempo posible. Por otro lado, el 2% toma en cuenta que siempre las en-

tidades comerciales tienen todos los implementos para que sus productos salgan 

al mercado con estándares de calidad debido a la innovación en lo tecnológico 

que lo aplican.
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Figura  4.23.  
Pregunta 23. ¿Conoce si las agroindustrias en el cantón establecen planes de 

desarrollo sustentable?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

 

De acuerdo con los resultados se observa que el 49% a veces las personas 

conocen si las agroindustrias establecen planes de desarrollo sustentables , es 

decir que cumplen con lo estipulado por el gobierno para que la sociedad tenga 

una mejor calidad de vida en todos los aspectos que compete, en cambio un 22% 

PDQL¿HVWD�TXH�FRQ�IUHFXHQFLD�ODV�HPSUHVDV�DJURLQGXVWULDV�WLHQHQ�FRQRFLPLHQWR�
de un crecimiento perdurable al momento de realizar sus actividades cuyo obje-

WLYR�HV�TXH�OD�VRFLHGDG�VH�HQFXHQWUH�D�JXVWR�FRQ�HVWR��¿QDOPHQWH�XQ����GLFH��TXH�
siempre las organizaciones constan de estrategias para un desarrollo que dure 

muchos años para seguir operando.
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Figura  4.24. 
Pregunta 24 ¿Considera importante la responsabilidad social corporativa en la 

toma de decisiones de la empresa?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

�&RPR�SRGHPRV�REVHUYDU�HQ�OD�JUi¿FD�XQ�����SLHQVD�TXH�VLHPSUH�HV�LP-
portante que las responsabilidad social corporativa en los temas que competen a 
la sociedad y ambientales en toma de decisiones de la empresa , ya que son dos 
temas que cumplen un papel fundamental para el éxito que puede alcanzar un or-
ganización , sin embargo un 22% expresa que solo a veces es necesario tomar en 
cuenta a la sociedad y al ecosistema para las decisiones dentro de la entidad , eso 
quiere decir que muy poco es el interés para que las demás personas tengan una 
mejor calidad de vida. Por otro lado, un 5% dice que nunca esto ha sido relevante 
para que las entidades tomen las mejores decisiones en cuento a su labor y con la 
población para que siga operando sin ninguna novedad.
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Figura  4.25. 
Pregunta 25. ¿Considera que los procesos son los adecuados para la 
transformación de los productos agrarios, forestales y biológicos?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

'H�DFXHUGR�FRQ�OD�JUi¿FD�SRGHPRV�REVHUYDU������TXH�D�YHFHV�ORV�SURFHVRV�
son los más adecuados para la transformación de los productos agrarios, foresta-
les y biológicos , ya que las diferentes empresas buscan mecanismos que ayuden 
a realizar un mejor producto con un aval de calidad, por ende el 12 % expresa  
que siempre las organizaciones que realizan actividades que tengan que ver con 
el medio ambiente , adquieren tratos diferentes para tener de resultado algo bue-
QR��VLQ�HPEDUJR�XQ����PDQL¿HVWD�TXH�QXQFD�ORV�SDVRV�VRQ�ORV�FRUUHFWRV�HQ�OD�
transformación  de los productos antes mencionados por lo que sociedad se siente 
insatisfecha con este trabajo.
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Variable: Centro de Acopio

Figura  4.26.
3UHJXQWD�����¢&RQVLGHUD�TXH�XQ�FHQWUR�GH�DFRSLR�EHQH¿FLD�D�ORV�SHTXHxRV�SUR-

ductores

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba

En el análisis de esta pregunta llegamos a visualizar que un 44% de las per-
VRQDV�FUHHQ�TXH�FRQ�IUHFXHQFLD�ORV�FHQWURV�GH�DFRSLR�GDQ�XQ�EHQH¿FLR�SDUD�ORV�
pequeños productores ya que los mismos permitirán competir uno con otro deno-
WDQGR�SRU�XQ�SURGXFWR�GH�FDOLGDG�\�XQ�VHUYLFLR�H¿FLHQWH�D�WRGRV�ORV�FRQVXPLGRUHV�
y además demostrar el nivel de emprendedores que existe en nuestro país, por 
otro lado se observa que un 20% determina que a veces los diferentes acopios 
ayudan a resaltar los diferentes mercados que están ofertando ya que a lo mejor  
existe mucha demanda en los mismos y por ende no existe un mayor nivel de 
LQJUHVRV�SRU�OR�WDQWR�PHQRV�FOLHQWHV��DO�¿QDOL]DU�HVWD�XQ����TXH�YHUL¿FD�TXH�HVWDV�
actividades no son buenas ya que a lo mejor no pudieron tener la rentabilidad que 
deseaban y sobre todo lo lograron posesionar los diferentes productos ofrecidos 
y esto les ha provocado un gran estancamiento.
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Figura 4.27.
Pregunta 27. ¿Cree Ud. que se debe desarrollar cursos de capacitación para poten-
ciar la comercialización de los productos a través de servicios de valor agregado?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

'H�DFXHUGR�FRQ�HO�JUD¿FR�VH�SXHGH�REVHUYDU�TXH�XQ�����GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�
UHDOL]DURQ�OD�HQFXHVWD�UHÀHMD�TXH�VLHPSUH�VH�GHEH�UHDOL]DU�XQD�FDSDFLWDFLyQ�SDUD�
poder potenciar la comercialización, además que ayuda a los pequeños productos 
tener más claro cuáles son los mejores servicios para ofrecer a sus clientes , por 
otro lado también productos de calidad y sobre todo una buena solvencia en los 
negocios para que cada uno de ellos puedan cumplir con sus metas que han sido 
establecidas, además se puede determinar que un 12% que a veces es necesario 
tener un conocimiento adecuado , ya que a lo mejor muchos de ellos cuentan con 
algún tipo de experiencia y saben cómo manejar sus negocios y como captar más 
FOLHQWHOD��DO�¿QDO�HVWi�XQ�����HQ�HO�TXH�OD�JHQWH�SLHQVDV�TXH�FDVL�QXQFD�VH�GHEH�
tener algún tipo enseñanza en para potenciar su mercado , ya que los mismos pue-
den contar con una amplia experiencia lo que hace que inmediatamente puedan 
FXEULU�\�VREUH�WRGR�FXPSOLU�H¿FD]PHQWH��OD�VDWLVIDFFLyQ�GH�VX�GHPDQGD�
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Figura  4.28.
Pregunta 28. ¿Considera que se debe ejecutar un plan de ayuda técnica para el 

sector comercial?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

(Q�HO�DQiOLVLV�GH�HVWD�JUD¿FD�VH�HQFXHQWUD�XQ�SRUFHQWDMH�GHO������HQ�GRQGH�VH�
SXHGH�GH¿QLU�TXH�VLHPSUH�VH�GHEH�HMHFXWDU�FXDOTXLHU�WLSR�GH�HVWUDWHJLD�HQ�GRQGH�
permita a los determinados ofertantes cumplir con sus aspiraciones y sobre todo 
tener una buena organización en cada una de sus actividades que deberán ser 
realizadas en los tiempos establecidos, por otra parte se encuentra un porcentaje 
del  5 % en que a veces se deberá establecer  dichas estrategias en un sector tan 
amplio como lo es el comercial , en donde muchos de ellos tienen muy claro cuá-
les son las pasos y directrices a seguir para lograr todos los objetivos planteados 
, por último se encuentra un porcentaje del 7% que no desarrollaran ningún tipo 
GH�SODQ��\D�TXH�WLHQHQ�OD�VX¿FLHQWH�KDELOLGDG�GH�OOHYDU�D�FDGD�XQR�GH�VXV�QHJRFLRV�
hasta un gran nivel y sobre todo determinar innumerables ganancias.
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Figura 4.29.
Pregunta 29. ¿Considera que el centro de acopio fortalecerá la oferta de produc-

tos de calidad y empacado?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

'H�DFXHUGR�FRQ�OD�JUi¿FD�SUHVHQWDGD�VH�GHWHUPLQD�TXH�XQ�����HVWDEOHFH�TXH�
siempre los centros de acopio fortalecerán la oferta de cada uno de los productos 
en donde se desarrollara un mercado más competitivo en donde ayudara a un 
mejor circulante del efectivo para cada una de las familias ya que sus productos 
tendrán una amplia gama en la cual existirá una gran variedad y esto es muy 
atrayendo para los consumidores, además se establece un 14%  para aquellas per-
sonas que si es necesario el ofertar un buen producto en los diferentes sectores , 
pero no es esencial ya que ellos lo pueden  expandir en cualquier parte del merca-
GR���FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�TXH�ORV�PLVPRV�VHDQ�DGTXLULGRV��$O�FXOPLQDU�WHQHPRV�XQ�
5% en la cual no creen fundamental el crecimiento de sus emparamientos y esto 
VH�GHEH�D�OD�FRQ¿DQ]D�TXH�WLHQHQ�HQ�VXV�FOLHQWHV�\�HQ�OD�DFHSWDFLyQ�TXH�KDQ�WHQLGR�
, en donde ya se encuentran claramente en un buen nivel de posicionamiento.
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Figura  4.30.
Pregunta 30. ¿Cree que es necesario asegurar acuerdos de comercialización, 

procedimientos y comercialización para el aumento de la demanda?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba

(Q�HO�DQiOLVLV�GH�HVWD�JUD¿FD�VH�SXHGH�YLVXDOL]DU�TXH�HO�����FUHH�TXH�HO�DVH-
gurar acuerdos para la comercialización es muy fundamental ya que promoverá 
el aumento de la demanda y esto por ende se traerá mayor captación de dinero, 
además que es esencial el tener buenas relaciones con las diferentes empresas o 
FRPHUFLDQWHV�SDUD�D¿DQ]DU�DVt�XQ�PHMRU�IXWXUR�SDUD�ODV�PLVPDV���SRU�RWUR�ODGR�VH�
establece un 41% al nivel de frecuencia que pueda existir al momento de realizar 
un procedimiento para el crecimiento de la demanda , no creen que sea de rele-
vancia realizar acuerdos ya que muchas de ellas se pueden solventar solas ya que 
tiene sus productos potencializados, y con un 2%  casi nunca realizan convenios 
con diferentes empresas ya estas pueden claramente incrementar sus ganancias y 
sobre todo lograr un buen y adecuado manejo para un desarrollo fructífero.

Series1
0%

7%

22%

15%

49%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Casi nunca

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre 7%

Series1
0%

5%

5%

10% 20% 30% 40% 50%

27%

22%

41%

Casi nunca

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre

Series1
0%

2%

10%

10%

20%

44%

24%

20% 30% 40% 50%

Casi nunca

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre

Series1
0%

7%

5%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Casi nunca

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre

27%

49%

12%

Series1
0%

5%

2%

32%

12%

49%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Casi nunca

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre
7%

Series1

0%

29%

59%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre

7%

5%

Series1
0%

5%

10%

15%

20% 30%

39%

40%

41%

50%

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre

Series1
0%

2%

5%

10%

41%

44%

20% 30% 40% 50%

Casi nunca

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre

7%

Series1
0% 5% 10% 15%

15%

20%

10%

24%

27%

24%

25% 30%

Casi nunca

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre



Desarrollo económico local y responsabilidad social corporativa

124

Variable: Tecnología

Figura  4.31 
3UHJXQWD�����¢3LHQVD�TXH�OD�DXWRPDWL]DFLyQ�GHO�WUDEDMR�KD�EHQH¿FLDGR�D�ORV�

empleados de las empresas?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.
 

(Q�HO�DQiOLVLV�GH�HVWH�JUD¿FR�VH�OOHJy�D�YLVXDOL]DU�XQ�����TXH�D�YHFHV�OD�DX-
WRPDWL]DFLyQ�GHO�WUDEDMR�ORV�SXHGH�EHQH¿FLDU���\D�TXH�LQGXGDEOHPHQWH�UHPSOD]DQ�
la mano de obra por medios tecnológicos en donde si bien es cierto es necesario 
la capacitación de cada uno de los empleos para que vayan a la vanguardia de la 
tecnología , pero con ello también se ven afectadas la familia de los mismos ya 
que se reducirá en número de trabajadores y por ende el desempleo, por otra parte 
está un 24% que del mismo modo no se encuentran satisfechos porque esto pue-
de ser un golpe duro para su crecimiento económico lo cual lo necesitarán para 
SRGHU�FXPSOLU�FRQ�VXV�QHFHVLGDGHV�EiVLFRV���$O�¿QDO�VH�HVWDEOHFH�XQ�����SDUD�
ODV�SHUVRQDV�TXH�SLHQVDQ�TXH�QXQFD�HV�EHQH¿FLRVR�GLFKRV�DYDQFHV�\D�TXH�WUXQFDQ�
las labores de los diferentes obreros en donde muchos de ellos no tienen un nivel 
adecuado para el manejo de las mismas y por lo tanto caen en el desempleo.
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Figura  4.32 
Pregunta 32. ¿Considera Ud. ¿Que las empresas en el Cantón  

están en constante innovación?
Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

(Q�HO�DQiOLVLV�GHO�VLJXLHQWH�JUD¿FR�VH�SXHGH�GHQRWDU�TXH�XQ�����FRQVLGHUDQ�
que a veces las empresas tienen innovación ya sea en sus productos o servicios 
ya que a lo mejor muchas de ellas ya tienen sus productos posesionados y  creen 
que es mejor dejarlos de esa manera , y no a arriesgarse ya que puede cambiar con 
la idea esencial de las empresas, en otro enfoque se encuentra un 27% que con 
IUHFXHQFLD�SXHGHQ�JHQHUDU�DOJ~Q�FDPELR�SHUR�QR�WDQ�VLJQL¿FDWLYR���HV�GHFLU�TXH�
siguen ofreciendo la mima gama de productos sin tener a lo mejor algún valor 
agregado o algún cambio por lo que hace que su clientela se pueda ver cansada 
�DO�FXOPLQDU�VH�GHVDUUROOD�XQ����TXH�VH�¿MD�FRPR�XQ�QXQFD�WLHQHQ�XQ�FUHFLPLHQWR�
creador  para lograr nuevas propuestas que ofrecer ya sea bien porque estas están 
formadas por dueños empíricos en solo mantienen su idea básica y no miran más 
allá de las necesidades de las personas.
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Figura  4.33  
Pregunta 33.¿Cree que la tecnología ayuda a incrementar la productividad en 

las empresas?
Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

(Q�HO�DQiOLVLV�GH�HVWH�JUD¿FR�VH�GHWDOOD�TXH�FRQ�XQ�����TXH�VLHPSUH�OD�WHF-
nología ayuda a incrementar la productividad en las diferentes empresas y esto 
se debe a que la misma puede aportar con ideas creadoras que se podrán imple-
mentadas en las mismas ofrecientes un servicio de calidad y sobre todo en la 
captación de nuestros clientes más potenciales por medio de las redes sociales, 
por otro lado, está un 37% que con frecuencia puede ayudar a mejorar su nivel 
de producción , sin embargo puede sostener una metodología clara y precisa en 
donde puedan determinar cuál será su punto máximo y mínimo de fabricación y 
DO�¿QDO�WHQHPRV�XQ����GH�TXH�QXQFD�HV�HVHQFLDO�OD�WHFQRORJtD�SDUD�HO�DYDQFH�GH�
VX�HPSUHVD���\D�TXH�GHEHQ�WHQHU�XQ�SODQ�HVSHFt¿FR�GH�FyPR�VH�OOHYDUD�OD�REWHQ-
ción de sus diferentes mercaderías y  son ellos mismos saben cómo incrementar  
VX�QLYHO�GH�EHQH¿FLR�SDUD�OD�HPSUHVD�
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Figura  4.34  
3UHJXQWD�����¢&RQVLGHUD�8G��TXH�OD�WHFQRORJtD�RSWLPL]D�HO�XVR�PiV�H¿FLHQWH�GH�

los recursos?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

'H�DFXHUGR�FRQ�HO�DQiOLVLV�GH�HVWD�JUD¿FD�SRGHPRV�GHQRWDU�TXH�XQ������FRQ�
IUHFXHQFLD�SLHQVD�TXH�OD�WHFQRORJtD�SXHGH�OOHJDU�D�RSWLPL]DU�HO�XVR�H¿FLHQWH�GH�
cada uno de los recursos ya que al momento de ser remplazada puede ser per-
judicial ya que al no poder contar con una buena supervisión por parte del re-
FXUVR�KXPDQR�R�XQD�EXHQD�JHVWLyQ�HQ�ORV�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�SXHGH�SURYRFDU�
el quiebre de la empresa , por otro lado está  el 12% en donde se visualiza que 
a veces la tecnología puede  mejorar la calidad de cada uno de los elementos de 
OD�RUJDQL]DFLyQ��SHUR�QR�FRQ�HOOR�KDUi�TXH�WHQJDQ�XQD�EXHQD�H¿FDFLD��HQ�GRQGH�
los mismo ya tendrán desarrollado un plan estratégico para que cada uno de sus 
SURGXFWRV�VHDQ�GH�FDOLGDG�SDUD�WRGRV�ORV�FRQVXPLGRUHV���$O�¿QDO�HVWi�XQ�����TXH�
GHPXHVWUD�TXH�QXQFD�VH�SXHGH�WHQHU�H¿FLHQFLD�GH�VXV�FRPSRQHQWHV�FRQ�ORV�DYDQ-
ces de la innovación que se desarrollan en todo el mundo ya que dichas empresas 
saber cómo potenciar todos sus elementos y además tener un buen manejo de los 
mismos para lograr sus metas.

Series1

0%

5%

5%

10% 20% 30% 40% 50%

Casi nunca

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre

17%

27%

46%

Series1
0%

7%

10%

10%

20% 30% 40%

46%

50%

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre

37%

Series1
0%

2%

10%

22%

20% 30% 40%

29%

50%

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre

46%

Series1
0%

2%

10% 20% 30% 40%

39%

50%

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre

41%

Series1
0%

5%

10%

12%

20% 30% 40%

39%

50%

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre

44%

Series1
0%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

29%

59%

7%

Casi nunca

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre

7%

Series1
0%

5%

12%

15%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Casi nunca

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre 12%

56%

17%

Series1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

27%

10%

59%

2%

2%Casi nunca

Nunca

Con frecuencia

A veces

Siempre

INDICADORES

RECURSOS

CRONOGRAMA

RESPONSABLES

OBJETIVOS

ACCIONES

LINEAMIENTOS

LINEAMIENTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL CON RESPONSABILIDAD SOCIAL



Desarrollo económico local y responsabilidad social corporativa

128

Figura  4.35. 
3UHJXQWD�����¢3LHQVD�TXH�HO�FRUUHFWR�XVR�GH�ODV�WHFQRORJtDV�EHQH¿FLD�DO�FUHFL-

miento económico de las empresas en el Cantón?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

(Q�HVWD�JUD¿FD�SRGHPRV�GHQRWDU�TXH�XQ�����GH�ODV�SHUVRQDV�DQDOL]D�TXH�OD�
WHFQRORJtD�EHQH¿FLD�SDUD�HO�FUHFLPLHQWR�GH�XQD�HPSUHVD�\D�TXH�SRU�PHGLR�GH�HOOR�
pueden nacer ideas innovadores que ayuden incrementar mucho más sus ganan-
cias en donde se establecerán estrategias que pueden ser fructíferas para la misma 
, además de presentar productos innovadores que tengan una buena calidad y so-
bre todo aceptación ,por otro lado se encuentra un 29% en el que aduce que con 
frecuencia el uso correcto de los métodos tecnológicos podrá ayudar dichas orga-
nizaciones tener buenos resultados , ya que en muchas de las ocasiones no tienen 
un manejo adecuado y esto provocara que al momento de tomar las decisiones 
VH�SRGUtD�FRPHWHU�HUURUHV�TXH�SHUMXGLTXHQ�D�OD�PLVPD���\�DO�¿QDO�HVWi�XQ�����TXH�
QXQFD�HV�EHQH¿FLRVR�ORV�PHGLRV�GH�DYDQFH�SDUD�ODV�HPSUHVDV�\D�TXH�D�OR�PHMRU�
tiene ya métodos estratégicos que solo necesitan ser ejecutados y desarrollados 
de manera oportuna.
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Ferias Inclusivas

Figura  4.36 
Pregunta 36. ¿Considera Ud. que la normativa nacional vigente brinda las facili-

dades necesarias para las ferias inclusivas?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.
 

'H�DFXHUGR�FRQ�ORV�UHVXOWDGRV�TXH�VH�SXHGHQ�REVHUYDU�HQ�OD�JUi¿FD�XQ�����
expresa que a veces la normativa nacional vigente brinda las facilidades necesa-
rias para las ferias inclusivas, es decir las entidades que contraten con el único 
¿Q�GH�DGTXLULU�QXHYRV�ELHQHV�\�VHUYLFLRV�GH�OD�SURGXFFLyQ�QDFLRQDO��DGHPiV�HO�
12% dice que con frecuencia se pone en consideración la normativa para captar 
nuevos usuarios mediante este tipo de ferias. Por otro lado, un 5% piensa que 
casi nunca es necesario que dicha norma se emplee para facilitar que se den este 
tipo de eventos ya que sirven como herramientas de contratación ayudando a los 
grupos asociados.
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Figura 4.37.  
Pregunta 37. ¿Las capacitaciones socio-productivas contribuyen a la evolución 

de su empresa?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

 En los resultados existen que un 46% piensa que con frecuencia todas las ca-
pacitaciones socio-productivas contribuyen a la correcta suscripción, ya que con 
esto tienen mayor conocimiento de los que se puede presentar en un futuro y cuál 
sería su destino, por otro lado un 22% dice que solo a veces dichas conferencias 
contribuyen para que las personas desarrollen de mejor manera tanto en lo social 
\�HQ�OD�SURGXFFLyQ���¿QDOPHQWH�XQ����PDQL¿HVWD�TXH�QXQFD�SRU�PiV�FDSDFLWD-
ciones que puede ver los individuos saben con precisión que se debe hacer en el 
mercado.
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Figura  4.38. 
Pregunto 38. ¿Considera que la asistencia técnica es adecuada para cumplir con 

los objetivos?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

'H�DFXHUGR�FRQ�OD�JUi¿FD�VH�REVHUYD�TXH�HO�����GH�ODV�SHUVRQDV�SLHQVD�TXH�
frecuentemente la asistencia es la más adecuada para el cumplimiento de los ob-
jetivos planteados por cada una de las organizaciones para ir satisfaciendo con 
cada una de las necesidades de sus clientes. Por otro lado, un 31% siempre está 
de acuerdo con la ayuda de terceros para el funcionamiento de dicha entidad, por 
ende, un 2% no concuerda con la vigilancia de alguna persona externa en manejo 
de su plan estratégico para el desempeño de sus metas.
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Figura 4.39. 
Pregunta 39. ¿Considera que el fortalecimiento en los grupos asociados es fun-

damental para realizar las ferias inclusivas?

Fuente: Encuesta aplicada al sector empresarial de la ciudad de Riobamba.

Según las encuestas realizadas se obtuvo que un 59% de los encuestados 
concuerda con el fortalecimiento en los grupos asociados es fundamental para la 
realización de ferias inclusivas ya que se pueden abrir a otros mundos competi-
tivos los cuales les ayudara para el mejoramiento de estas. Por lo cual un 27% 
con frecuencia piensa que las exposiciones ayudaran a expandirse en un universo 
FRPSHWLGRU�HQ�HO�TXH�VLHPSUH�VREUH�VDOH�OD�PHMRU�LGHD��¿QDOPHQWH�XQ����QXQFD�
cree que es conveniente la unión entre alianzas para el aumento de sus ganancias 
y la posición de sus mercaderías debido a la aceptación dada por los clientes.
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CAPITULO V

LINEAMIENTOS DE DESARROLLO ECONOMICO LO-
CAL CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Caso: Cantón Riobamba

En este capítulo se aborda la propuesta para promover el Desarrollo Eco-
nómico Local con Responsabilidad Social Corporativa en el Cantón Riobamba, 
SDUWLHQGR�GH�OD�UHYLVLyQ�ELEOLRJUi¿FD�IXQGDPHQWDGD�WHyULFDPHQWH�HQ�ORV�FDStWXORV�
anteriores y luego del diagnóstico realizado al sector empresarial.

Entre los resultados obtenidos, se corrobora el débil desarrollo económico lo-
cal con Responsabilidad Social Corporativa en el Cantón Riobamba, para (Rome-
ro C. e., 2017) la inestabilidad económica del cantón Riobamba no permite alcan-
zar niveles de desarrollo económicos apropiados para el incremento del empleo 
y subempleo y por ende el desarrollo económico esperado, es así que buscando 
renovar  las estrategias que accedan mejorar la calidad de vida de la población 
riobambeña a través de la implementación de acciones conjuntas que ayuden a la 
generación de fuentes de empleo, al fortalecimiento de micro y pequeñas unida-
des productivas, redes de cooperación, redes de comercialización, formación del 
recurso humano, fortalecimiento del tejido económico generando el desarrollo en 
un entorno competitivo, que posibilite el progreso de las empresas, la generación 
de nuevas fuentes de empleo y lucha efectiva contra la pobreza.

En la tabla 5.1. se recoge la información referente a los problemas básicos 
diagnosticados previo a la elaboración de los lineamientos de Desarrollo Econó-
mico Local con responsabilidad social Corporativa en el sector empresarial del 
Cantón Riobamba.
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Tabla 5.1.: 
Problemas del Desarrollo Económico Local con Responsabilidad Social Corpotariva

Variables Problemas por analizar 

Turismo 

• En la localidad es muy baja la fomentación del turismo. 
• No cuenta con las rutas o senderos turísticos de calidad 

para los atractivos de la zona.
• Baja promoción de la calidad de las comidas típicas del 

sector.
• Baja disponibilidad de guías o videos sobre las locali-

dades para turistas. 

Asociatividad 
• No se promueve la asociatividad.
• Inconformidad con la gestión que realizan las organi-

zaciones.

Alianzas Público 
Privada 

• No han establecido alianzas entre las empresas privadas 
\�S~EOLFDV�TXH�EHQH¿FLHQ�D�OD�FRPXQLGDG��

• No cuentan con un modelo de gestión que se establezca 
un desarrollo sostenible.

• Infraestructura.
• Inexistencia que el sector privado introduzca tecnolo-

gía e innovación para mejorar el suministro de servicios 
públicos. 

• No hay desarrollo de las capacidades locales. 

Comercio 

• Los productos no cumplen con los requerimientos que 
exige la demanda.

• Los productores no están satisfechos con los precios de 
venta de sus productos.

• Baja disponibilidad de insumos agropecuarios.
• Costos elevados de los insumos agropecuarios -superior 
• El intermediario no paga un precio justo por los pro-

ductos.
• Precio de venta de productos agrícolas bajo.
• La satisfacción del consumidor por los productos es 

media.



Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

135

Agroindustrial 

• El cantón no cuenta con una industrialización y comer-
cialización adecuada de productos agropecuarios.

• Debilidad en los programas del cuidado ambiental.
• Carecen de una tecnología apropiada. 

Centro de acopio 

• El cantón no cuenta con una plaza para reunir de peque-
ños productores.

• 1R�H[LVWH�XQD�SODQL¿FDFLyQ�DGHFXDGD�
• Baja calidad de los mercados de centros urbanos.
• Inexistencia de valor agregado en la producción. 

Tecnología 

• Los productores no cuentan con disponibilidad ni co-
nocimientos para mejorar su capacidad tecnológica o 
innovación.

• Baja capacitación de las instituciones públicas al pro-
ductor.

Ferias Inclusivas 

• Escasa actividad de disfunción de los productos. 
• No se desarrolla una capacitación socio-productivas y 

asistencia técnica adecuada. 
• Bajos niveles de fortalecimiento de los grupos asocia-

dos o personas naturales e la Economía Popular y So-
lidaria 

Fuente: Elaboración del equipo de investigación

Es importante indicar que el planteamiento de cada lineamiento responde a 
la estructura que se muestra a continuación en la Figura 5.1.
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Figura 5.1.
Estructura de los lineamientos de Desarrollo Económico Local con Responsa-

bilidad Social Corporativa

5.1. VARIABLE: TURISMO  

Lineamiento 1:  Incentivar a la comunidad del cantón Riobamba a pro-
piciar su potencialidad turística.

Objetivo: Impulsar el desarrollo Económico Local a través de la participa-
ción activa del sector turístico del Cantón Riobamba

Acciones: 

A1. Destacar los principales atractivos y mejorar la calidad de los servicios 
que se prestan las agencias turísticas. 

A2. Otorgar información constante en medios de comunicación de los paque-
tes turísticos que la localidad ofrece a los clientes. 

A3. Facilitar un servicio de calidad para todos los turistas que visitan a la 
FXLGDG��FUHDQGR�XQ�DPELHQWH�GH�FRQ¿DQ]D�\�VHJXULGDG�
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 Lineamiento 2:  Implementar nuevas rutas turísticas con un personal 
capacitado que resalte los lugares más atractivos de la localidad, brindando 
así un buen servicio a los usuarios  

Objetivo: Brindar al cliente un servicio de calidad con diversidad de rutas 
turísticas.

Acciones: 

A1��5HXQLyQ�FRQ�ODV�DXWRULGDGHV�FRPSHWHQWHV�GH�OD�FXLGDG�FRQ�HO�¿Q�GH�REWH-
QHU�ORV�UHFXUVRV�QHFHVDULRV�SDUD�GHVDUUROODU�FDSDFLWDFLRQHV�D�¿Q�GH�TXH�HO�SHUVR-
nal brinde una buena oferta turística. 

A2. Adquisición de implementos para los guías que realizaran las rutas en los 
lugares turísticos. 

A3.�3ODQL¿FDFLyQ�GH�FDSDFLWDFLRQHV�FRQVWDQWHV�DO�SHUVRQDO�SDUD�GDU�D�FRQR-
FHU�ORV�VHQGHURV�D�UHFRUUHU�\�TXH�QR�VH�SUHVHQWHQ�QLQJXQD�GL¿FXOWDG�DO�PRPHQWR�
explorar cada lugar. 

 Lineamiento 3: Fomentar el consumo de la gastronomía típica, median-
te la degustación de los variados platos que existen en la localidad como un 
servicio adicional en las agencias turísticas. 

Objetivo: Satisfacer la necesidad de brindar un buen servicio, una alimen-
tación sana y agradable a todas las personas que frecuenten, visten o vivan en el 
sector. 

Acciones: 

A1. ,GHQWL¿FDU� ODV� SUHIHUHQFLDV� DOLPHQWDULDV� GHO� FRQVXPLGRU�� SDUD� FXPSOLU�
cada uno de sus requerimientos. 

A2. Proveer de un excelente servicio de gastronomía de comida típica, sien-
do un servicio distinguido con los mejores niveles de calidad para la atención del 
cliente. 

A3. Realizar una feria gastronómica con el propósito de dinamizar la eco-
nomía del sector e incentivar al consumo de la comida tradicional en donde se 
destaque los diferentes sabores y la sazón casera de cada plato.  
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Tabla 5.2. 
Indicadores de Gestión Variable Turismo
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5.2. VARIABLE: ASOCIATIVIDAD

Lineamiento 1: Incentivar a grupos de empresas que tengan una activi-
GDG�HFRQyPLFD�VLPLODU��SDUD�DVRFLDUVH�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�UHDOL]DU�SURSXHV-
WDV�FODUDV�\�REWHQHU�EHQH¿FLRV�PD\RUHV�

Objetivo: Consolidar al cantón Riobamba como el eje de la economía con 
capacidad de articular la actividad productiva y comercial.

Acciones: 

A1. ,GHQWL¿FDU�ORV�GLIHUHQWHV�JUXSRV�GH�HPSUHVDV�TXH�H[LVWHQ�HQ�HO�&DQWyQ�\�
realizar las acciones pertinentes para conformar legalmente una organización de 
acuerdo con el sector que se pertenece. 

A2. Articular acciones con los actores locales gubernamentales pertinentes, 
FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�SODQWHDU�SURSXHVWDV�YLDEOHV�\�REWHQHU�EHQH¿FLRV�FRQMXQWRV�

A3. Implementar cursos, talleres según su actividad ya sea por su profesión, 
R¿FLR��VHFWRU�SURGXFWLYR�R�GH�VHUYLFLRV�

Lineamiento 2: Desarrollar modelos de cooperación empresarial que fa-
ciliten a los participantes el acceso e incorporación de experiencias de otros 
actores reduciendo el riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones. 

Objetivo: Impulsar las buenas prácticas de cooperación y solidaridad 
entre los empresarios del Cantón Riobamba.

Acciones: 

A1. Elaboración de un plan de acción para resolver problemas comunes.

A2. 5HDOL]DU�ODV�DFFLRQHV�SHUWLQHQWHV�D�¿Q�GH�LPSRUWDU�WHFQRORJtD�GH�SXQWD�
que permita la reducción de aranceles de importación.

A3. Promocionar los productos y servicios aplicando criterios comunes de 
buenas prácticas comunitarias y ambientales.
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Tabla 5.3. 
Indicadores de Gestión Variable Asociatividad
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5.3. VARIABLE: ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS

Lineamiento 1:  Establecer convenios entre las diferentes entidades pú-
EOLFR�±�SULYDGDV�SDUD�D¿DQ]DU�OD�DVRFLDWLYLGDG�FRQ�HO�¿Q�GH�D\XGDU�DO�FUHFL-
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miento económico de ambas partes y de la localidad.

Objetivo:�(VWDEOHFHU�DFXHUGRV�TXH�SHUPLWDQ�LGHQWL¿FDU�ODV�GLIHUHQWHV�DFFLR-
QHV�TXH�HVWDUiQ�HQ�EHQH¿FLR�GH�WRGD�OD�ORFDOLGDG�GHVDUUROODQGR�QXHYDV�DOLDQ]DV�
incrementando un desarrollo sustentable y económico.

Acciones:

A1. Vinculación con empresas ya posesionadas en el mercado bien sean pú-
blicas o privadas que permitan a las pequeñas organizaciones formar algún tipo 
de tratado en donde puedan contribuir a la evolución de esta.

A2.�(VWDEOHFHU�DFXHUGRV�TXH�EHQH¿FLHQ�D�OD�JUDQ�SDUWH�D�OD�VRFLHGDG��\D�TXH�
esto ayudara a mantener un mejor equilibrio monetario y social.

A3. Realizar una constante revisión de los parámetros establecidos en los 
acuerdos por las entidades, ya que estos documentos deberán estar debidamente 
legalizados y conforme a la ley sin perjudicar a ninguna de las dos partes.

Lineamiento 2:  Implementar un plan de acción en donde se desarrollen 
ODV�GLIHUHQWHV�JHVWLRQHV�TXH�VH�GHEHUi�FXPSOLU�SDUD�HO�EHQH¿FLR�GH�OD�VRFLH-
dad y en mejorar el crecimiento sustentable. 

Objetivo:�3ODQL¿FDU�FDGD�XQD�GH�ODV�HVWUDWHJLDV�D�FXPSOLU�\D�TXH�HQ�HOOR�GH-
penderá la buena o mala gestión de las diferentes entidades.

Acciones:

A1. Establecer lineamientos en donde se destaquen cada una de las activida-
GHV�D�UHDOL]DUVH�\�GH�HVWD�PDQHUD�YHUL¿FDU�OD�EXHQD�FRRUGLQDFLyQ�GH�HVWRV��HQIR-
cados al cumplimiento de sus metas.

A2. Determinar los puntos más destacados a desarrollarse para el buen ma-
QHMR�HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�\�HVWiQ�GHEHUiQ�WHQHU�XQD�JUDQ�H¿FLHQFLD�DO�PRPHQWR�GH�
ser ejecutadas.

A3. 9HUL¿FDU�TXH�FDGD�XQD�GH�ODV�HVWUDWHJLDV�HVWDEOHFLGDV�VH�UHDOL]DQ�HQ�ORV�
tiempos establecidos ya que al no cumplir con ellos puede traer grandes conse-
cuencias para las diferentes entidades.



Desarrollo económico local y responsabilidad social corporativa

142

Tabla 5.4. 
Indicadores de Gestión Variable Alianzas Público - Privadas

INDICADORES DE GESTIÓN

V
a
r
i
a
b
l
e

L
i
n
e
a
m

i
e
n
t
o
s

Acciones

N
o
m

b
r
e
 
d
e
l
 

I
n
d
i
c
a
d
o
r

T
i
p
o
 
d
e
 
 

I
n
d
i
c
a
d
o
r

F
o
r
m

u
l
a
 
d
e
l
 

I
n
d
i
c
a
d
o
r

F
r
e
c
u
e
n
c
i
a

A
L

I
A

N
Z

A
S

 
P

U
B

I
C

O
-
P

R
I
V

A
D

A
S

 

1
:
 
 
E

s
t
a
b
l
e
c
e
r
 
c
o
n
v
e
n
i
o
s
 
e
n
t
r
e
 
l
a
s
 
d
i
f
e
r
e
n
t
e
s
 
e
n
t
i
d
a
-

GH
V�S
~E
OLF
R�
±�
SU
LY
DG
DV
�S
DU
D�D
¿D
Q]
DU
�OD
�DV
RF
LDW
LY
LG
DG
�

FR
Q�
HO�
¿Q
�G
H�D
\X
GD
U�D
O�F
UH
FLP

LHQ
WR
�HF
RQ
yP

LFR
�G
H�

a
m

b
a
s
 
p
a
r
t
e
s
 
y
 
d
e
 
l
a
 
l
o
c
a
l
i
d
a
d
.

A1. Vinculación con empresas ya pose-

sionadas en el mercado bien sean públicas 

o privadas que permitan a las pequeñas 

organizaciones formar algún tipo de tratado 

en donde puedan contribuir a la evolución 

de esta.

$���(VWDEOHFHU�DFXHUGRV�TXH�EHQH¿FLHQ�D�OD�
gran parte a la sociedad, ya que esto ayuda-

ra a mantener un mejor equilibrio monetario 

y social.

A3. Realizar una constante revisión de los 

parámetros establecidos en los acuerdos 

por las entidades, ya que estos documentos 

deberán estar debidamente legalizados y 

conforme a la ley sin perjudicar a ninguna 

de las dos partes.
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A1. Establecer lineamientos en donde se 

destaquen cada una de las actividades a 

UHDOL]DUVH�\�GH�HVWD�PDQHUD�YHUL¿FDU�OD�
buena coordinación de estos, enfocados al 

cumplimiento de sus metas.

A2. Determinar los puntos más destacados 

a desarrollarse para el buen manejo en las 

actividades y están deberán tener una gran 

H¿FLHQFLD�DO�PRPHQWR�GH�VHU�HMHFXWDGDV�
$���9HUL¿FDU�TXH�FDGD�XQD�GH�ODV�HVWUDWH-
gias establecidas se realizan en los tiempos 

establecidos ya que al no cumplir con ellos 

puede traer grandes consecuencias para las 

diferentes entidades. 
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5.4. VARIABLE: COMERCIO:

Lineamiento 1: Realizar un estudio de mercado en donde se pueda le-
vantar información sobre las necesidades que tienen los consumidores y de 
esta manera poder cumplir con todas las exigencias que se requiera.

Objetivo:  Lograr cumplir las diferentes exigencias que tengan los deman-
dantes tanto en la calidad de los productos como también en su variedad.

Acciones

A1. Establecer precios justos y cómodos para cada uno de los clientes, que 
además de satisfacer la exigencia con la demanda de los productos se puede lo-
grar captar consumidores de todas partes del Ecuador.

A2. Mantener un mercado de innovación en donde también se pueda visuali-
zar productos nuevos para tener un mercado más amplio para los turistas.

A3. Motivar a cada uno de los pequeños y medianos productores a siempre 
SUHVHQWDU�XQ�SURGXFWR��ELHQ�R�VHUYLFLR�GH�H¿FLHQFLD��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�TXH�ORV�
consumidores puedan llevar una buena impresión de la localidad.

Lineamiento 2: Analizar periódicamente la satisfacción de los clientes 
respecto al bien o servicio ofertado en la localidad.

Objetivo:  Poder cumplir con los requerimientos de la demanda en donde los 
consumidores se sientan satisfechos con su compra.

Acciones

A1.  Diseñar un plan de negocios en donde se establezca las metas a cumplir 
para satisfacer los gustos, necesidades y preferencias de los clientes.

A2:  Determinar el costo a producir y el precio a la venta de los productos 
dependiendo su tamaño, calidad, y la variedad que pueda tener el mismo en el 
mercado

A3. Realizar un control semanal por medio de encuesta de satisfacción a los 
clientes en donde expresen si tienen algún problema en lo que se estará ofrecien-
do en el mercado o si mantienen un buen servicio.
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Lineamiento 3: Establecer procesos en donde se pueda llegar a los con-
sumidores con una buena diversidad de productos competitivos y de calidad.

Objetivo: Cumplir con todos los requerimientos de la demanda ya que esto 
podrá ayudará poder potencializar más cada negocio y un mayor crecimiento 
económico. 

Acciones

A1. Implementar estrategias de mercado en donde se buscará visualizar cada 
uno de los requerimientos que tiene la demanda para que se pueda tener un mejor 
ÀX\HQWH�GH�GLQHUR�

A2:  Fomentar un mercado de innovación en el cual los pequeños y media-
nos productores y comerciantes puedan ofertar servicios y productos cumpliendo 
estándares de calidad.

A3. Diferenciar cada parte del mercado en donde cada ofertante tenga su 
espacio y que los usuarios tengan un ambiente más propicio con buenas prácticas 
de intercambio, para poder satisfacer sus necesidades.
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Tabla 5.5. 
Indicadores de Gestión Variable  Comercio

INDICADORES DE GESTIÓN
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A1. Establecer precios justos y cómo-
dos para cada uno de los clientes, que 
además de satisfacer la exigencia con la 
demanda de los productos se puede lo-
grar captar consumidores de todas partes 
del Ecuador.
A2. Mantener un mercado de innova-
ción en donde también se pueda visua-
lizar productos nuevos para tener un 
mercado más amplio para los turistas.
A3. Motivar a cada uno de los peque-
ños y medianos productores a siempre 
presentar un producto, bien o servicio 
GH�H¿FLHQFLD��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�TXH�ORV�
consumidores puedan llevar una buena 
impresión de la localidad.
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A1.  Diseñar un plan de negocios en 
donde se establezca las metas a cumplir 
para satisfacer los gustos, necesidades y 
preferencias de los clientes.
A2:  Determinar el costo a producir y el 
precio a la venta de los productos depen-
diendo su tamaño, calidad, y la variedad 
que pueda tener el mismo en el mercado
A3. Realizar un control semanal por 
medio de encuesta de satisfacción a los 
clientes en donde expresen si tienen 
algún problema en lo que se estará ofre-
ciendo en el mercado o si mantienen un 
buen servicio.
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A1. Implementar estrategias de mercado 
en donde se buscará visualizar cada uno 
de los requerimientos que tiene la de-
manda para que se pueda tener un mejor 
ÀX\HQWH�GH�GLQHUR�
A2:  Fomentar un mercado de innova-
ción en el cual los pequeños y medianos 
productores y comerciantes puedan 
ofertar servicios y productos cumpliendo 
estándares de calidad.
A3. Diferenciar cada parte del mercado 
en donde cada ofertante tenga su espacio 
y que los usuarios tengan un ambiente 
más propicio con buenas prácticas de 
intercambio, para poder satisfacer sus 
necesidades.
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5.5. VARIABLE:  AGROINDUSTRIAL

Lineamiento 1: Realizar un adecuado monitoreo en donde se pueda ve-
UL¿FDU�HO�SURFHVR�GH�ORV�SURGXFWRV�DJURSHFXDULRV��DVt�FRPR�WDPELpQ�HO�GHVD-
rrollo de su comercialización en el mercado. 

Objetivo:  Implementar estándares de calidad en la producción para que 

cumplan con las exigencias de los demandantes.

Acciones

A1.  Determinar si la maquinaria que es utilizada para la materia prima está 

en buen estado y que cumpla con las diferentes funciones para desarrollar un 

buen producto.

A2. Fomentar la participación de todos los productores pequeños y media-

nos, para incrementar el número de proveedores que apliquen técnicas de marke-

ting colaborativo con la mayor calidad posible.

A3.  Fortalecer la competitividad en los diferentes sectores del mercado en 

donde se busque potencializar los mismos y de esta manera lograr sacar sus pe-

queños negocios en grandes empresas con proyección a nivel nacional

Lineamiento 2: Fomentar la producción con Responsabilidad Social 
Corporativa, respecto al cuidado del medio ambiente.
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Objetivo: Realizar un programa ambiental en donde se tenga una conciencia 
ecológica evitando sumar a los niveles de contaminación existentes.

Acciones

A1. Desarrollar diferentes charlas de concientización entre empresas agre-
miadas con la participación del sector público. donde se incentive la importancia 
del cuidado ecológico, promoviendo la creación de nuevos productos que no 
afectan a la naturaleza. 

A2.�,PSOHPHQWDU�XQD�KXHOOD�DPELHQWDO�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�LGHQWL¿FDU�UHFXUVRV�
óptimos para la producción.  

A3.  Utilizar la menor cantidad de recursos nocivos para el ambiente, to-
mando en cuenta que se hará una producción de calidad para cada uno de los 
consumidores.

/LQHDPLHQWR����%XVFDU�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�¿QDQFLDPLHQWR�FRQ�OD�¿QDOL-
dad de adquirir bienes de capital adecuados para mejorar los procesos pro-
ductivos.

Objetivo��2EWHQHU�¿QDQFLDPLHQWR�H[WHUQR�SDUD�LQQRYDU�\�FRPSHWLU�D�WUDYpV�
de la producción de punta.

Acciones

A1. ,GHQWL¿FDU�ODV�QHFHVLGDGHV�WHFQROyJLFDV�HQ�OD�HPSUHVD�SDUD�SRGHU�SURGX-
FLU�XQ�SURGXFWR�GH�FDOLGDG�\�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�HVWDEOHFHU�ORV�SDUiPHWURV�D�VHJXLU�
SDUD�EXVFDU�HO�¿QDQFLDPLHQWR�DGHFXDGR�

A2. Realizar una valoración de cada uno de los implementos que pueden ser 
obsoletos y que necesiten un mejoramiento para que de esta manera se pueda 
tener una tecnología de punta.

A3. Desarrollar diferentes capacitaciones a las empresas y microempresas en 
donde se puede dedicar al uso y manejo adecuado de equipos nuevos, así como 
también a desarrollar mejor cada una de sus habilidades.
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Tabla 5.6. 
Indicadores de Gestión Variable Agroindustrial
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A1.  Determinar si la maquinaria que es utilizada 
para la materia prima está en buen estado y que 
cumpla con las diferentes funciones para desarro-
llar un buen producto.
A2. Fomentar la participación de todos los pro-
ductores pequeños y medianos, para incrementar 
el número de proveedores que apliquen técnicas 
de marketing colaborativo con la mayor calidad 
posible.
A3.  Fortalecer la competitividad en los diferentes 
sectores del mercado en donde se busque poten-
cializar los mismos y de esta manera lograr sacar 
sus pequeños negocios en grandes empresas con 
proyección a nivel nacional
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A1. Desarrollar diferentes charlas de concientiza-
ción entre empresas agremiadas con la partici-
pación del sector público. donde se incentive la 
importancia del cuidado ecológico, promoviendo 
la creación de nuevos productos que no afectan a 
la naturaleza. 
A2. Implementar una huella ambiental con el 
REMHWLYR�GH�LGHQWL¿FDU�UHFXUVRV�ySWLPRV�SDUD�OD�
producción.  
A3.  Utilizar la menor cantidad de recursos nocivos 
para el ambiente, tomando en cuenta que se hará 
una producción de calidad para cada uno de los 
consumidores.
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$���,GHQWL¿FDU�ODV�QHFHVLGDGHV�WHFQROyJLFDV�HQ�OD�
empresa para poder producir un producto de cali-
GDG�\�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�HVWDEOHFHU�ORV�SDUiPHWURV�
D�VHJXLU�SDUD�EXVFDU�HO�¿QDQFLDPLHQWR�DGHFXDGR�
A2. Realizar una valoración de cada uno de los 
implementos que pueden ser obsoletos y que nece-
siten un mejoramiento para que de esta manera se 
pueda tener una tecnología de punta.
A3. Desarrollar diferentes capacitaciones a las em-
presas y microempresas en donde se puede dedicar 
al uso y manejo adecuado de equipos nuevos, así 
como también a desarrollar mejor cada una de sus 
habilidades.
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5.6. VARIABLE: CENTRO DE ACOPIO 

Lineamiento 1: Formar un centro de apoyo el cual proporcione un me-
jor desempeño entre los pequeños productores del cantón en donde puedan 
explotar sus productos.

Objetivo: Realizar un centro de acopio para pequeños productores para be-
QH¿FLR�GH�OD�FRPXQLGDG�HQ�FXDO�OHV�SHUPLWD�OD�YHQWD�GH�VXV�SURGXFWRV�

Acciones:

A1.��5HDOL]DU�XQD�FKDUOD�FRQ�ORV�EHQH¿FLDULRV�VREUH�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�FXOWLYR�
de sus productos con la protección de cada una de las especies en la naturaleza.

A2. Ayudar a que los productores en desarrollo puedan reducir sus costos y 
QHJRFLHQ�HQ�FRQMXQWR��REWHQLHQGR�XQ�PD\RU�EHQH¿FLR�DO�YHQGHU�ODV�PHUFDQFtDV�

A3.�(OHYDU�HO�QLYHO�GH�YLGD�GH�ORV�EHQH¿FLDULRV��FRPHUFLDOL]DQGR�XQ�SURGXFWR�
de calidad que ayude a satisfacer las necesidades de los mismos.

/LQHDPLHQWR����(VWDEOHFHU�XQ�SODQ�HVWUDWpJLFR�SDUD�OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�
de cada uno de los productos de los distintos socios el mismo que no tenga 
ningún recargo adicional.

Objetivo: Implementar una estrategia adecuado para la producción con la 
ayuda de la comunidad para una buena comercialización de los mismo.

Acciones:

A1.  Recibir y almacenar el producto de los comerciantes, coordinando la 
fecha de entrega y de venta.

A2. Trasportar el producto en cantidad exacta para cada localidad estableci-
da, evitando el pago de trasportes adicionales.

$���,GHQWL¿FDU�OD�LQIRUPDFLyQ�FRQVWDQWHPHQWH�SRU�PHGLRV�GH�ODV�UHGHV�VRFLD-
les sobre la competencia.

Lineamiento 3:  Fomentar el valor agregado a la producción para que 
sea un producto competitivo en el mercado comercial y con un precio ase-
quible a los consumidores.

Objetivo:�3URSRUFLRQDU�XQ�EHQH¿FLR�DGLFLRQDO�D�ORV�SURGXFWRV�HO�PLVPR�TXH�
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deberá tener un debido procesamiento, llegando así al mercado en condiciones 
competitivas para logar mejores precios al momento de la comercialización.

Acciones:

A1.  Ofrecer a nuestros clientes información sobre la variedad de nuestros 
productos y los días que se brindan rebajas.

A2. Darle charlas a los comerciantes sobre la elaboración de cada uno de 
sus productos para que cumplan con todos los estándares establecidos por los 
consumidores.

A3.�'DU�D�QXHVWURV�FRQVXPLGRUHV�¿MRV�SRU�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�XQD�FRPSUD�XQ�
elemento adicional al que no se le pueda poner precio monetario.

Tabla 5.7. 
Indicadores de Gestión Variable Centro de Acopio
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de sus productos con la protección de 
cada una de las especies en la naturale-
za.
A2. Ayudar a que los productores en 
desarrollo puedan reducir sus costos y 
negocien en conjunto, obteniendo un 
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cías.
A3. Elevar el nivel de vida de los bene-
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A1.  Recibir y almacenar el producto de 
los comerciantes, coordinando la fecha 
de entrega y de venta.
A2. Trasportar el producto en cantidad 
exacta para cada localidad establecida, 
evitando el pago de trasportes adicio-
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A1.  Ofrecer a nuestros clientes infor-
mación sobre la variedad de nuestros 
productos y los días que se brindan 
rebajas.
A2. Darle charlas a los comerciantes 
sobre la elaboración de cada uno de 
sus productos para que cumplan con 
todos los estándares establecidos por los 
consumidores.
A3.�'DU�D�QXHVWURV�FRQVXPLGRUHV�¿MRV�
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mento adicional al que no se le pueda 
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5.7. VARIABLE: TECNOLOGÍA 

Lineamiento 1: Implementar nuevas herramientas tecnológicas las mis-

mas que serán de gran ayudada para el mejoramiento de los productores 

ya que permitirá tener nuevas fuentes de trabajo, en donde podrán exhibir 

cada uno de sus productos con la implementación de equipos tecnológicos 

los mismos que les generarán nuevos ingresos económicos al mismo tiempo 

tener buenas relaciones laborales con todos sus clientes.
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Objetivo: Generar tecnologías apropiadas a las condiciones ecológicas de 
la localidad, orientadas principalmente a proveer a los pequeños productores en 
cómo dar uso de estas nuevas herramientas en sus labores diarias las misma que 
le permitirán generar nuevas fuentes de trabajo.

Acciones:

A1.  Dar charlas a los pequeños comerciantes sobre el uso y manejo de los 
equipos tecnológicos en donde se puedan solventar cada una de sus dudas y así 
adquirir el conocimiento necesario. 

A2.  Brindar un mantenimiento adecuado cada cierto tiempo   a todos los 
equipos tecnológicos adquiridos por los comerciantes, así poder brindar un servi-
cio de calidad a todos los clientes. 

A3. Implementar nuevos programas tecnológicos los cuales serán de gran ayu-
da para el manejo adecuado de cada una de sus actividades como comerciantes.

Lineamiento 2:  Fomentar la participación de instituciones públicas en 
donde proporcionen tipos tecnológicos para la captación de nuevos clientes 
potenciales, los cuales nos permitirán generar buenas relaciones con el mun-
do exterior. 

Objetivo: Mejorar la capacidad institucional públicas, mediante el desarro-
OOR�\�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�FRQRFLPLHQWRV� WHFQROyJLFRV�FRQ�HO�¿Q�GH�D\XGDU�D� ORV�
comerciantes a poder brindar un servicio de alta calidad que permitan atender las 
GHPDQGDV�GH�OD�FLXGDGDQtD�GH�PDQHUD�H¿FD]�\�H¿FLHQWH�

Acciones:

A1.  Dar constantemente tips para el manejo de las redes sociales en donde 
pondrán sus productos a la vente o la distribución de los mismos.

A2. Evaluar constantemente cada uno de los parámetros implementas en sus 
equipos tecnológicos los cuales les generar otro tipo de ingresos.

A3. Fortalecer mensualmente sus conocimientos en el mundo tecnológico 
para estar al mismo nivel que la competencia.
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Tabla 5.8. 
Indicadores de Gestión Variable Tecnología
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A1.  Dar charlas a los pequeños 
comerciantes sobre el uso y 
manejo de los equipos tecno-
lógicos en donde se puedan 
solventar cada una de sus dudas 
y así adquirir el conocimiento 
necesario. 
A2.  Brindar un mantenimiento 
adecuado cada cierto tiempo   a 
todos los equipos tecnológicos 
adquiridos por los comer-
ciantes, así poder brindar un 
servicio de calidad a todos los 
clientes. 
A3. Implementar nuevos pro-
gramas tecnológicos los cuales 
serán de gran ayuda para el 
manejo adecuado de cada una 
de sus actividades como comer-
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A1.  Dar constantemente tips 
para el manejo de las redes 
sociales en donde pondrán sus 
productos a la vente o la distri-
bución de los mismos.
A2. Evaluar constantemente 
cada uno de los parámetros 
implementas en sus equipos 
tecnológicos los cuales les 
generar otro tipo de ingresos.
A3. Fortalecer mensualmente 
sus conocimientos en el mundo 
tecnológico para estar al mismo 
nivel que la competencia.
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5.8. VARIABLE: FERIAS INCLUSIVAS   

Lineamiento 1:  Fomentar la participación de los productores en ferias 
inclusivas en donde den a conocer cada uno de sus productos, como sus be-
QH¿FLRV�SDUD�LPSXOVDU�PiV�VX�HFRQRPtD�

Objetivo: Establecer metas para la impulsar las ferias productivas con la 
intervención de las autoridades para que los comerciantes pueden vender sus 
productos y dar a conocer cada uno de los mismos.

Acciones:

A1.  Organizar cada mes una presentación con los comerciantes en donde les 
motiven la participación a realizar cada una de las actividades.

A2. Realizar un concurso entre los productores para ver cuál es el mejor 
explicando cada uno de los productos y tiene la capacidad de vender dichos ar-
tículos. 

A3.  Impulsar a las personas que participación en cada uno de estos pequeños 
eventos realizados para así poder ir trabajando en equipo.

Lineamiento 2:  Proporcionar capacitaciones socio productivas y una 
JHVWLyQ�WpFQLFD�DGHFXDGD�FRQ�OD�D\XGD�GH�SURJUDPDV�ORV�FXDOHV�VRQ�SURSRU-
cionadas por las autoridades para una buena gestión de los productores en 
el desarrollo de sus actividades como comerciantes.

Objetivo:  Establecer un plan estratégico para la programación y realización 
adecuada de cada una de las actividades para el funcionamiento de los producto-
res en el mundo competitivo.

Acciones:

A1.  Las autoridades brinden una capacitación a los productores para que 
tengan un conocimiento apropiado el cual les permita la implementación de un 
plan adecuado para la realización de cada una de las actividades.

A2. Enfatizarse en el potencial de cada uno de los productores para el desa-
rrollo de cada una de las acciones para el crecimiento económico.

A3. Realizar un concurso entre los socios en los cuales puedan hablar sobre 
sus experiencias en el mundo comercial.
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Lineamiento 3:   Fortalecer los niveles de los grupos asociados o per-
sonas naturales en la Economía Popular y Solidaria con la intervención de 
los productores con la implementación de emprendimientos para el mejora-
miento de su economía.

Objetivo:  Desarrollar proyectos e intercambio de mercados para los produc-
WRV�\�VHUYLFLRV�GH�ORV�DFWRUHV�UXUDOHV�GH�OD�HFRQRPtD�SRSXODU�\�VROLGDULD�EHQH¿FLD-
dos para cada uno de los comerciantes.

Acciones:

A1.  Implementar nuevos emprendimientos para que los medianos produc-
tores pueden fortalecer sus niveles de conocimientos al monto de ejercer sus 
actividades como productor en cada una de sus tierras.

A2.  Establecer parámetros en cada uno de las asociaciones para que siempre 
persigan el mismo objetivo entre todos y puedan apoyarse el uno con el otro en 
la realización de sus labores diarias.

A3. Realizar concursos entre los comerciantes que son parte de alguna aso-
ciación para ir mejorando sus niveles de comerciantes y puedan estar capacitados 
para enfrentarse al mundo competitivo y puede así su economía mejor.

ACTIVIDAD 2. Partiendo de los lineamientos propuestos en la actividad 
DQWHULRU��HVWDEOHFHU�ORV�LQGLFDGRUHV�GH�JHVWLyQ��H¿FLHQFLD��H¿FDFLD�\�FDOLGDG��FR-
rrespondientes conforme a sus variables:
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Tabla 5.9. 
Indicadores de Gestión Variable Ferias Inclusivas
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A1.  Organizar cada mes una presen-
tación con los comerciantes en donde 
les motiven la participación a realizar 
cada una de las actividades.
A2. Realizar un concurso entre los 
productores para ver cuál es el mejor 
explicando cada uno de los productos 
y tiene la capacidad de vender dichos 
artículos. 
A3.  Impulsar a las personas que parti-
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ños eventos realizados para así poder 
ir trabajando en equipo.
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A1.  Implementar nuevos emprendi-
mientos para que los medianos pro-
ductores pueden fortalecer sus niveles 
de conocimientos al monto de ejercer 
sus actividades como productor en 
cada una de sus tierras.
A2.  Establecer parámetros en cada 
uno de las asociaciones para que siem-
pre persigan el mismo objetivo entre 
todos y puedan apoyarse el uno con 
el otro en la realización de sus labores 
diarias.
A3. Realizar concursos entre los 
comerciantes que son parte de alguna 
asociación para ir mejorando sus 
niveles de comerciantes y puedan estar 
capacitados para enfrentarse al mundo 
competitivo y puede así su economía 
mejor.
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