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Resumen 

La responsabilidad social en el sector empresarial se implementa bajo una 

mentalidad gestora que se centra en mitigar el impacto de sus operaciones y 

posteriormente, comunicar a la comunidad. La RSE no se considera como un 

conductor de innovación, no existe un modelo estándar o conocimiento preciso para 

la implementación lo que trae a consecuencia una práctica ocasional y 

desestructurada que se rige en intereses y preferencias de los líderes 

organizacionales. La presente investigación tiene por objetivo demostrar la 

incidencia de la responsabilidad social empresarial sobre la rentabilidad de las 

empresas que cotizan en el índice S&P/BMV Total México ESG 2014-2022. La 

metodología tiene un enfoque cuantitativo, un alcance explicativo y un tipo de diseño 

no experimental longitudinal. El proceso de recolección de datos constó de 

observación documental de informes de sustentabilidad e informes anuales de las 

empresas que cotizan en el índice S&P/BMV Total México ESG y análisis de 

contenido para la asignación de dimensiones de responsabilidad social empresarial 

a cada inversión socialmente responsable encontrada en dichos informes. 

Posteriormente, se realizó una regresión lineal. Los resultados obtenidos del modelo 

estadístico evidencian una incidencia baja de la responsabilidad social empresarial 

en su dimensión social sobre la rentabilidad. El presente contribuye a la literatura 

académica existente sobre la relación de la RSE y la rentabilidad. También pone a 

disposición estos hallazgos al sector empresarial que establecen una relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables y sugiere un potencial beneficio 

al implementar estas conductas responsables con conciencia y estrategia. 

Palabras clave:  responsabilidad social empresarial, rentabilidad, índices bursátiles 

sustentables 
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Abstract 

Social responsibility in the business sector is implemented through a managerial 

mindset that focuses on mitigating the impact of its operations and subsequently 

communicating to the community. CSR is not considered a driver of innovation, there 

is no standard model or precise knowledge for its implementation, which results in 

an occasional and unstructured practice based on the interests and preferences of 

organizational leaders. The objective of this research is to demonstrate the impact 

of corporate social responsibility on the profitability of companies listed on the 

S&P/BMV Total México ESG index from 2014 to 2022. The methodology for this 

research consisted in a quantitative approach, an explanatory scope, and a non-

experimental longitudinal design. The data collection process consisted of 

documentary observation of sustainability reports and annual reports of companies 

listed on the S&P/BMV Total México ESG index and, a content analysis to assign 

dimensions of corporate social responsibility to each socially responsible investment 

found in such reports. Subsequently, a linear regression was performed. The results 

obtained from the statistical model show a low impact of corporate social 

responsibility in its social dimension on profitability. This research contributes to the 

existing academic literature on the relationship of CSR and profitability. It also 

provides these findings to the business sector, establishing a statistically significant 

relationship between both variables and suggesting a potential benefit in 

implementing these responsible behaviors with awareness and strategy. 

Keywords: corporate social responsibility, profitability, sustainable stock index 
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Introducción 

Es notable el impacto que la actividad empresarial ha tenido sobre el entorno 

social con el paso del tiempo; deterioro, consumo de recursos no renovables, 

contaminación, entre otros. Ante esto, las empresas como medida de compensación 

plantean el concepto de responsabilidad social que busca aminorar las 

repercusiones a nivel social, económico y ambiental (Lambarry, 2016). 

La presente investigación pretende establecer la incidencia sobre la 

rentabilidad de una empresa al llevar a cabo conductas socialmente responsables, 

donde lo anteriormente mencionado sea capaz de ofrecer claridad sobre la relación 

entre ambas variables para beneficio de los intereses de la empresa. 

En capítulo I se presenta el entorno de la implementación de conductas 

socialmente responsables en el contexto internacional, nacional y local; analizando 

las variables que llevan a la empresa a salir de un enfoque shareholder a un enfoque 

stakeholder. Se persigue que el lector tenga un panorama actual de los temas 

mencionados, mostrando datos estadísticos que facilita en la comprensión del tema. 

Después de eso se plantean los objetivos de investigación seguida por la 

justificación, hipótesis y delimitación de la investigación. 

En capítulo II se realiza una revisión de literatura que contribuye a la solución 

del problema planteado, considerando así los antecedentes investigativos que da 

soporte a la misma pues son aquellos que se han realizado en la búsqueda de 

encontrar la relación entre las variables, teorías y conceptualizaciones que dan 

claridad al tema de investigación de la responsabilidad social empresarial y la 

rentabilidad. 

En capítulo III se plantea el aspecto metodológico que acompaña esta 

investigación incluyendo el diseño y alcance, matriz de congruencia y constructo de 

investigación, se señalan las hipótesis y los métodos  y modelos empleados dónde 

se describen las técnicas de investigación utilizadas; también, se aborda el 

instrumento desde su diseño hasta su descripción y por último, se menciona el 

proceso para tratamiento de datos. 
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En capítulo IV se exponen los resultados de la investigación sobre la 

incidencia de la responsabilidad social empresarial sobre la rentabilidad de las 

emisoras seleccionadas como muestra, abordando la descripción del objeto de 

estudio, análisis de resultados e interpretación de resultados.  

En capítulo V se muestran las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación que incluyen las. conclusiones, contrastación de la hipótesis, 

aportaciones y discusiones y por último, recomendaciones y futuras líneas de 

investigación.  
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Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes del problema 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) integra una forma de gestión 

que incluye operar sus actividades de manera sensible al entorno que rodea a la 

organización en materia social, ambiental y económica. Sin embargo, no es 

precisamente altruismo desinteresado sino que busca alcanzar un beneficio 

conjunto para las dos partes: la sociedad y la empresa.  

En atención al logro de los objetivos de la agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible adoptados por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, las 

organizaciones no pueden mantener una trayectoria de negocios como se ha 

llevado hasta ahora. Es un hecho que ha cambiado lo que la sociedad debería 

esperar de las compañías en sus comunidades y el rol como líderes de la transición 

hacia un sistema sustentable (ElAlfy et al, 2020). 

Es conveniente que a las empresas les resulte atractivo el ser socialmente 

responsables y esto contribuya en la consecución de metas planteadas es por ello 

que surge el presente planteamiento para analizar si existe incidencia en la 

rentabilidad al optar por conductas socialmente responsables. La empresa es un 

organismo que precisa de la innovación para permanecer y sobrellevar la evolución 

del mercado así como tener la capacidad para tolerar el cambio inherente en las 

reglas del mercado. 

De acuerdo a Lambarry (2016), cada vez es más frecuente que los 

inversionistas soliciten acerca de su ejercicio sobre la RSE, lo cual ha colocado 

estas prácticas como algo digno de reportar al momento de exponerse al escrutinio 

de los inversionistas. Se encuentran efectos positivos en las empresas que cotizan 

en la bolsa y tienen el distintivo de RSE, ya que se asume que se trata de una 

empresa que contribuye a su entorno y a los inversionistas se les permite considerar 

que dichas organizaciones se esfuerzan por un futuro sostenible dirigiendo así a 

éstas sus fondos de inversión (Solari, 2018). 



 4 

En materia de rentabilidad, en las empresas socialmente responsables (ESR) 

se encuentra un aumento en el margen bruto de ventas, probablemente ligado a los 

consumidores de la actualidad que se caracterizan por hacer un consumo que busca 

más que sólo satisfacer sus necesidades sino también contribuir a la sociedad. Lo 

anterior derivado de generar una sensación de bienestar al realizar la erogación, tal 

es la relevancia que abonan a este segmento del mercado que se permiten 

aumentar el gasto puesto que encuentran justa la relación costo-beneficio. Lo 

mencionado puede indicar una mayor fidelidad por parte de los clientes (Rangel-

Lyne et al, 2019). 

Investigadores en Pakistán encontraron que llevar responsabilidad social 

empresarial tiene un impacto positivo significativo en la satisfacción del cliente y 

además, un impacto positivo en la lealtad. Ambas hipótesis comprobadas apuntan 

a consumidores que tienden a la readquisición, a recomendar el producto o servicio 

y a favorecerlo en presencia de otros posibles consumidores. Dicha investigación 

permite apreciar el potencial que implementar la RSE puede traer a las empresas 

(Irshad et al, 2017). 

1.2 El contexto del problema internacional, nacional y local 

A continuación se describe el contexto de las variables que intervienen en la 

problemática de investigación con nivel internacional, nacional y local. 

1.2.1 Contexto internacional 

De acuerdo con Abreu et al (2007) los orígenes del término de 

responsabilidad social se adjudican al primer filósofo de la humanidad, Zaratustra, 

a través del concepto que propuso hace más de tres mil años: Vohû Khshathra 

Vairya. Asimismo, desarrolló una filosofía basada en la responsabilidad social que 

se sostiene de tres pilares: buenos pensamientos, buenas palabras y buenas 

acciones; para él cada persona debe escoger servir a la sociedad y al mundo 

viviente.  

No obstante, a lo que refiere el nacimiento literario del concepto moderno de 

responsabilidad social empresarial data en los años cincuenta del siglo veinte. Ese 
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hito permitió mayor expansión y proliferación del término (años 60 y 70) y a su vez 

surgen los primeros enfoques empíricos en investigación y la teoría de lo 

stakeholders (años 80). 

A nivel internacional, en materia de iniciativas o documentos que aportan el 

contexto de la RSE se han hecho presentes diversos formatos. De acuerdo a  

Saldaña (2009) un antecedente de gran relevancia fue la Cumbre de la Tierra 

realizada en Río de Janeiro en 1992 donde se trataron temas relacionados con el 

medio ambiente, salud, residuos, biodiversidad y desarrollo sostenible, así como 

también el cambio climático; mencionado formato tuvo también lugar en 

Johannesburgo en 2002. 

Posteriormente, se encuentra el Pacto Mundial de la Organización de 

Naciones Unidas emitido en 1999 mismo que convoca a las organizaciones a 

incorporar en sus operaciones 10 principios universales relacionados con derechos 

humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra corrupción sugiriendo un beneficio 

para la sociedad como para el de los empresarios (Kingo, s.f.).  

El Libro Verde de la Unión Europea fue elaborado en 2001 en atención a 

convertir a Europa en una economía sostenible. Este libro delinea las políticas 

gubernamentales en Responsabilidad Social Corporativa (Observatorio de 

responsabilidad social corporativa, 2001). El Libro Verde ha fomentando la RSE en 

las empresas a nivel europeo e internacional, al proponer prácticas correctas, invitar 

a las empresas a tomar un enfoque proactivo en relación al desarrollo sostenible a 

través del tiempo. 

En 2010, la Organización Internacional de Normalización proporciona un 

encuadre en la Guía sobre responsabilidad social IS0 26000 invitando a mejores 

prácticas sostenibles a través de conceptos, términos y definiciones, antecedentes, 

tendencias, características, principios, prácticas relativas de la responsabilidad 

social; así como material para la integración, implementación y promoción de un 

comportamiento socialmente responsable dentro de la organización además de 

proponer un esquema de identificación y compromisos así como comunicación con 

los stakeholders (ISO, 2010). 
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A su vez, el Instituto Ethos en Brasil en 2006 generó una herramienta de 

nombre Indicadores Ethos en forma de cuestionario para que las empresas evalúen 

su compromiso con la responsabilidad social, mismo que el instituto puntúa y 

comunica resultados a los aplicantes proporcionando un panorama comparativo con 

las 10 empresas mejor evaluadas y las empresas que recién hayan tomado el 

instrumento. Los indicadores Ethos evalúan valores, transparencia y gobierno 

corporativo, público interno, medio ambiente, proveedores, consumidores y clientes, 

comunidad, gobierno y sociedad (Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social, 2007). 

Por otra parte, desde 2006 se crea el Sistema B, certificación que avala el 

proceder responsable en materia social, ambiental y económica para dar respuesta 

a problemáticas en su entorno. Mencionado sistema suma a una forma adicional de 

demostrar con acciones que son sensibles a las necesidades del consumidor y que 

están dispuestos a devolver sus ganancias para coadyuvar a la mejora del contexto 

mundial. Ser empresa B incluye evaluación en gobernanza, relación con 

trabajadores, clientes y comunidad y medio ambiente (Oreja, 2021). 

En 2015 se lanza la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible emitido por 

la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y dirigido hacia los 

estados miembros con el objetivo de plantear el plan de acción con culminación en 

2030 constituido de 17 objetivos de desarrollo sostenible: (a) fin de la pobreza, (b) 

hambre cero, (c) salud y bienestar, (d) educación de calidad, (e) igualdad de género, 

(f) agua limpia y saneamiento, (g) energía asequible y no contaminante, (h) trabajo 

decente y crecimiento económico, (i) industria, innovación e infraestructura, (j) 

reducción de las desigualdades, (k) ciudades y comunidades sostenibles, (l) 

producción y consumos responsables, (m) acción por el clima, (n) vida submarina, 

(o) vida de ecosistemas terrestres, (p) paz, justicia e instituciones sólidas y (q) 

alianzas para lograr objetivos (Naciones Unidas, 2015). 

Se podría señalar que el 2015 acoge un hito de gran relevancia aún al día de 

hoy pues en él tomó lugar la mencionada agenda cuyo próposito es alcanzar un 

estado de bienestar al cumplir los 17 puntos. Conviene puntualizar que éste plan 
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dirige programas y distintas estratégias empresariales y de los Estados alrededor 

del mundo. 

En cuanto a transparencia de las conductas socialmente responsables se 

encuentra la organización Global Reporting Iniciative fundada en Boston en 1997 la 

cual propone un estándar para generación de memorias de sostenibilidad 

delineando y orientando sobre los principios e indicadores que las empresas pueden 

hacer uso para medir y dar a conocer su desempeño social, ambiental y social; en 

función de crear un futuro sustentable (Global Reporting Initiative, 2022). 

En los mercados bursátiles también han suscitado índices que evalúan el 

comportamiento de las empresas que efectúan inversiones socialmente 

responsables, el primer índice bursátil responsable en el mundo fue creado en. 

Estados Unidos en 1990, el “Domini 400 Social Index” que consideraba las 

empresas con las mejores calificaciones en materia ambiental, social y de gobierno. 

Desde ese momento los índices bursátiles responsables han ido aumentando su 

presencia en el mundo cómo se puede ver en la figura 1.1. En la figura 1.1 se 

muestra el comportamiento de índices bursátiles responsables donde la 

característica principal de los mismos es medir el desempeño de las empresas que 

comparten sus prácticas de inversión en materia ambiental, social y de 

gobernabilidad. 

Figura 1.1 Índices bursátiles responsables en el tiempo                                                           

Nota.  Elaboración propia con datos de Gavira-Durón et al (2020). 
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En materia de implementación de RSE, en Malasia, todas las empresas que 

cotizan en la bolsa están obligadas a compartir sus actividades socialmente 

responsables desde el 2006; dicha postura está alineada a los requerimientos para 

figurar en la Bolsa de Malasia. Es desde entonces que las empresas toman la 

responsabilidad social empresarial con mayor seriedad. Para Malasia las 

dimensiones a considerar bajo este esquema son el medio ambiente, lugar de 

trabajo, comunidad y el mercado (Wan y Sani, 2016).  

Keong et al (2018) señalan que en Malasia en 2016 las empresas vinculadas 

a gobierno obtuvieron mejores resultados en conductas socialmente responsables 

sobre el medio ambiente, en cuanto al cuidado de las interacciones de las mismas 

con el ecosistema y en atención al uso eficiente de recursos naturales. La 

subcategoría que tuvo mayor puntuación fue la de energía y cambio climático. 

En Europa Central se presenta un aumento en la participación de empresas 

con responsabilidad social y a través de una encuesta dirigida a empresarios y 

directores encuentran que el 84% de los entrevistados aseguran que adaptar estas 

conductas les ha permitido tomar un papel activo en resolver problemas sociales y 

económicos, protegiendo al medio ambiente, apoyando la educación y 

contrarrestando el desempleo. El 75% de los encuestados reporta que este cambio 

está ligado a la presión proveniente de los consumidores que cada vez más esperan 

ver ofertados productos y servicios socialmente responsables. No obstante, este 

cambio tiene algunos obstáculos tales como la percepción de la responsabilidad 

empresarial como una forma de patrocinio, la falta de incentivos estatales y la 

renuencia de las empresas en invertir en estas conductas (Kovačič, 2018). 

En Polonia, las empresas que cotizan en la bolsa se han dado cuenta de las 

ventajas de considerar e implementar conductas empresariales socialmente 

responsables en sus estrategias a largo plazo; el punto que los induce es generar 

informes apropiados sobre sus medidas responsables que resulten atractivos para 

los inversionistas. Sin embargo, el ambiente para este país y para las corporaciones, 

es uno que no potencializa la adopción del concepto ya que sus esfuerzos van 

dirigidos a pagar salarios, conseguir fondos para desarrollarse así como también 
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mantener en línea el cumplimiento fiscal con su gobierno. Ser socialmente 

responsable resulta ser una aspiración para el futuro puesto que se concibe como 

patrocinio y filantropía. Las principales barreras para la RSE incluye puntos de 

capacitación, el no apreciar el efecto directo que puede tener sobre los negocios, la 

poca incentivación del estado, tiempo insuficiente y los recursos financieros 

limitados (Dyduch y Krasodomska, 2017). 

En América Latina se encuentra un despertar significativo en las conductas 

socialmente responsables aún con el nivel de desarrollo económico inferior a otros 

países que hace que los pasos en Latinoamérica no sean comparables con otros 

países en el mundo. Las empresas que se permiten adoptar esta filosofía son en 

gran suma organizaciones grandes; en cuanto a las PYMES, esto es adoptado de 

forma sistemática aunque sí prudente a las necesidades de los stakeholders por la 

cercanía que mantiene con los mismos (Ormaza et al, 2020). 

Sin embargo es en esta misma región donde los mercados verdes resultan 

ser un tema de consideración lejana en consecuencia al bajo desarrollo tecnológico, 

lo cual reduce significativamente el beneficio a corto y largo plazo. Pese a que 

Lationamérica posee una amplia biodiversidad y muchos recursos naturales a su 

alcance, lo cual lo coloca en una posición de gran potencial, el mercado verde no 

es una prioridad (Sanchez y Aguilar, 2020). 

Cabe mencionar, la presencia y la implementación de bonos verdes a lo largo 

del mundo. Los bonos verdes son instrumentos de deuda para financiar proyectos 

verdes tal como el uso e infraestructura de energía limpia. En 2018 en Asia y en el 

Pacífico un 35% de emisión de bonos considerándole así el mayor porcentaje desde 

su fundación, estas regiones figuran en las primeras en extender los mencionados 

instrumentos desde 2016 y para ello cuentan con 345 diferentes instituciones 

emisoras. No obstante, la realidad del mercado de bonos verdes es que supone un 

escenario arriesgado para los inversionistas derivado de su lento retorno de 

inversión comparado con los proyectos cafés como son aquellos que se recargan 

en la energía fósil. Cualquier institución puede emitir bonos verdes desde 2007, a 

partir de Climate Bonds Initiative con las primeras inversiones en este tema por parte 
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del Banco Europeo de Inversiones y el Banco Mundial (Taghizadeh-Hesary et al, 

2021). 

En lo que refiere a Colombia, las PYMES toman acciones socialmente 

responsables con frecuencia ocasional y desestructurada, es decir, no se ve incluido 

en su planeación estratégica. Además, estas organizaciones consideran esta 

implementación como un sobrecosto que no coadyuvará al objetivo de incrementar 

la rentabilidad; mencionadas posturas apuntan a un desconocimiento profundo 

acerca del alcance y significado de la RSE (Giraldo-Cardenas et al, 2016).  

En Ecuador las empresas contemplan preponderantemente a sus empleados 

en cuanto a la responsabilidad social y por tanto, impacta en mayor satisfacción de 

sus clientes. Además, en dicho país, la intervención referente al medio ambiente 

gana un creciente interés aún cuando los procesos para la consecución de 

patrocinio sean complicados y costosos (Padilla et al, 2017). 

La literatura a través del contexto internacional permite inferir que el 

establecimiento de las conductas socialmente responsables y su éxito en las 

mismas podría estar relacionada al medio socio-económico de los países además 

de presentar injerencia el impulso que los gobiernos generan sobre las empresas 

de sus regiones. 

1.2.2 Contexto nacional 

La responsabilidad social en México tiene orígenes en la época prehispánica 

donde la tradición de ayuda se remonta a los aztecas con el calpulli, un 

conglomerado de familias con relación ascendente en común, mismo que elegía un 

protector responsable del bienestar del grupo (Verduzco, 2003). Más adelante, la 

iglesia católica toma un papel preponderante en la cultura filantrópica a lo largo de 

la Conquista y la Colonia; posterior a la Independencia (1810) mantuvo sus acciones 

en relación a salud pública, educación, atención a pobres y enfermos así como otros 

grupos necesitados a través de instituciones (Pérez, 2009).  

Las acciones filantrópicas de la iglesia católica se regían bajo la creencia que 

la desigualdad era divinamente predestinada y en el ejercicio de la caridad los 
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seguidores a esta religión aseguraban su propia salvación exaltando así más la 

acción que en resultado en sí; la iglesia desanimó el establecimiento de iniciativas 

de bienestar autónomas a ella. No fue sino hasta las leyes de Reforma (1857-1860) 

que la iglesia fue separada del estado por lo que se vió limitada en poder, influencia 

y riqueza en la sociedad, además de prohibir la instrucción religiosa en la academia 

también les restringieron a cualquier derecho legal o reconocimiento. Con el 

fortalecimiento del Estado, muchas de las instituciones que practicaban filantropía 

y eran dirigidas por la iglesia fueron tomadas y administradas por el Estado 

(Dirección de Fondos de Bienestar Público). El paradigma de salvación a través de 

la caridad pronto transmutó a ejecutarlo para mitigar todo aquello que conducía a la 

pobreza (Blasco, 2010). 

El siglo veinte se caracterizó por una fuerza dominante por parte del gobierno 

mexicano el cual asumía la responsabilidad del bienestar social para la generación 

de empleos, educación y atención médica en gran parte de México.  

Inherente así el sector privado permaneció ajeno al desarrollo del país; sin 

embargo este escenario cambia entre 1980 y 1990 con la presencia del Tratado de 

Libre Comercio en Norteamerica ya que se redujo la brecha a través de la 

desregulación en diversas industrias, la privatización de empresas estatales y el 

aumento de comercio asimismo, un incremento en inversiones entrantes y salientes 

lo que permitió al sector tener un papel de relevancia productiva en materia 

económica y social (Van Buren III et al, 2006). 

Para Nuevo León, el siglo XX fue distinto en materia de intervención social 

ya que a finales siglo XIX e inicios del XX se fundaron grandes empresas que 

fungieron como pilares de la economía del país; mencionadas organizaciones se 

diferenciaron del resto por mostrar una genuina preocupación por la sociedad 

mexicana, es decir, sus intereses sobrepasaban los problemas inherentes a sus 

empresa; la responsabilidad social nace en el norte de México y como filantropía 

con un dejo de paternalismo (Pérez, 2009). 

El asistencialismo y la caridad de las sociedades privadas marcó la pauta en 

el siglo XX: servicios de salud, educación, casas hogar para niños y ancianos, 
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comedores, dormitorios, distribución de ropa y alimentos e incluso entierros. 

Posteriormente nacen la Unión Social de Empresarios de México y Fundación 

Mexicana para el Desarrollo Rural. En los años sesenta y setenta las organizaciones 

sin fines de lucro presentan un incremento paulatino y es en los años ochenta 

cuando el asistencialismo evoluciona a una visión más integral que provoca un 

cambio de consciencia y una suma de creación de fundaciones de apoyo a 

diferentes causas, tal como, la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) así 

como otras de carácter empresarial orientadas principalmente a la promoción de la 

cultura, la educación y la ecología (Pérez-Morales et al, 2018). 

Un evento de tal magnitud como lo fue el terremoto de 1985 en Ciudad de 

México significó un momento de transición del enfoque que los mexicanos daban a 

su comunidad. Es decir, cambió la sostenida tendencia a conferir responsabilidad 

absolu ta al gobierno mexicano sobre los cambios sociales y brindó la confianza a 

que las empresas privadas hicieran su partes; los mexicanos están convencidos 

que el gobierno federal no está ejerciendo su responsabilidad de manera efectiva, 

y cuando lo hace enfoca sus esfuerzos en problemas ambientales por tanto, 

fomentan cada vez más las actividades de organizaciones que impactan 

positivamente en su país fomentando las prácticas democráticas, la confianza y la 

participación ciudadana (Hodges, 2007). 

Los empresarios fundaron distintas e importantes agrupaciones con fines 

sociales, entre las cuales sobresale el Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI), asociación civil sin fines de lucro y sin filiación de partido, raza o religión 

dedicada a la promoción y apoyo a las empresas en implementación de 

responsabilidad social mismo que fue fundado en 1988 (Pérez, 2009).  

CEMEFI es una institución que es aprobada por el gobierno federal para 

recibir donativos deducibles de impuestos. Su labor se extiende a todo la federación 

y su sede se encuentra en Ciudad de México (Cemefi, 2022). Además desde el año 

2001 galardona a las empresas con “mejores prácticas” luego de un autodiagnóstico 

y posterior evaluación por un comité de especialistas, demuestran acciones de RSE; 

en 2001 sólo galardonó a 17 empresas y es a partir de allí que ha ido en aumento 
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el número de organizaciones merecedoras de esta distinción, como se puede 

observar en la figura 1.2. Este distintivo no es una certificación oficial sino más bien 

un instrumento de autoevaluación acerca de las conductas socialmente 

responsables (Sapién et al, 2016).  

Como se observa en la figura 1.2 el número de empresas que han obtenido 

el galardón de empresa ESR ha ido en aumento, iniciando en 17 empresas para 

culminar en 1,962 en 2022. A inicios de siglo XXI mantenía un promedio de 75 

empresas y en los últimos cinco años del siglo presenta una media de 1,908 de 

empresas al año. Los datos presentados en la figura muestran un salto de 2007 a 

2018 por la información disponible para consulta.  

Figura 1.2 Empresas que Obtuvieron Distintivo ESR (2001-2022) 

Nota.  Elaboración propia con datos de Cemefi (2021) y de Madero y Navarro (2010). 

Por otra parte, en el año 2000 acaeció un congreso sobre RSE organizado 

por CEMEFI, cámaras de comercio entre otras, que derivó en la creación de 

AliaRSE, una red de alianza de siete empresas que promueven la responsabilidad 

social: 1) Administración de valores (AVAL), 2) Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), 3) Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), 4) 

Confederación USEM, 5) Impulsa, 6) Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 

y 7) Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

(CONCAMIN) (Weyzig, 2006). AliaRSE se plantea la meta de homogenizar el 
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lenguaje de la RSE y generar sinergia entre las organizaciones le conforman 

(Correa et al, 2004). 

Al comienzo del siglo XXI se percibió el incremento sustancial de 

participación del sector empresarial en actividades de filantropía, regularmente 

vinculado a grandes empresas o empresarios destacados y dedicándose en gran 

suma a la protección del medio ambiente y derechos humanos con fundaciones 

privadas como la Fundación Miguel Alemán, la Fundación Mexicana para la Salud, 

la Fundación para la Educación Ambiental, Fundación Televisa, Fundación 

Banamex y Bancomer. A su vez, empresas y asociaciones empresariales con 

antecedentes de interés sobre el bienestar social adoptaron discurso de RSE, como 

ejemplo COPARMEX, Grupo Bimbo, TELMEX y CEMEX (Blasco, 2010). 

De acuerdo a Weyzig en su estudio en 2006 conformado por 75 entrevistas 

a profundidad a gerentes, empleados y stakeholders en México encontró un enfoque 

“local” dominante recargado en la filantropía, desarrollo comunitario y alivio de 

pobreza a través de conductas éticas, satisfacción de necesidades en la comunidad 

mediante la generación de proporcionando empleos. 

Dicho proceder estuvo aunado a un contexto político y social que incluye falta 

de conscientización e interés sobre la RSE por parte del sector privado, la 

resistencia de la sociedad civil hacia el sector privado y el actuar poco democrático 

de los sindicatos mexicanos. Asimismo, propone un enfoque “global” que considera 

el cumplimiento de estándares internacionales así como también enfatiza el 

monitoreo de la cadena de suministro. México se encontraba fortaleciendo esta 

perspectiva. 

Paul et al (2006) indicaron que los reportes de responsabilidad social de las 

empresas mexicanas se encontraban disponibles en sólo algunos sitios web 

corporativos, con periodicidad ocasional y muchos de ellos estuvieron disponibles 

sólo en español mientras que sólo la mitad fueron redactados a la lengua inglesa 

durante el periodo 2000-2003. Esta investigación señala que en el gremio 

empresarial a inicios de siglo XXI no predominaba la implementación de iniciativas 

internacionales que promueven y miden la información social empresarial ya que la 
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redacción más frecuente atendía a narración o declaraciones generales de 

principios o valores. 

De acuerdo con Meyskens & Paul (2010) quienes analizaron las empresas 

del estudio en 2006 encontraron que las mismas evolucionaron en concientización, 

adoptando prácticas cada vez más globales para los informes de responsabilidad 

social empresarial a su vez, parece indicar que la aceptación hacia la RSE ha 

aumentado. El estudio sugiere que existe una relación estrecha y positiva entre 

desarrollo de informes de RSE integrales y competitividad a nivel mundial. 

Existen otras instituciones que permiten esclarecer la presencia y alcance de 

la RSE en México tal como es el caso del Comité Nacional de Productividad e 

Innovación Tecnológica, A.C. (COMPITE) perteneciente de 2006 a 2010 en United 

Nations Global Compact la cual emplea sus actividades a servicios de consultoría 

para las micro, pequeñas y medianas empresas con el objetivo de incrementar la 

competitividad, productividad y calidad asimismo responsabilidad social basado en 

normas NMX-SAST-004-IMNC-2004 y SA8000 (COMPITE, 2022). En 2008 

solamente 534 empresas y 873 personas recibieron consultoría u orientación en 

materia de RSE que si se coloca de frente al universo de organizaciones en aquél 

año contrastándolo con las poco más de tres millones de empresas, se estima un 

esfuerzo poco significativo (Saldaña, 2009).  

Es hasta finales de 2011 cuando en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se 

instaura el primer índice sustentable que llevaba por nombre S&P/BMV IPC 

Sustentable que como cualquier otro índice mide el rendimiento de las empresas 

con mejores prácticas sustentables (Gavira-Durón et al, 2020).  

Por otra parte, en 2014 se emitió el primer valor del índice S&P/BMV Total 

Mexico ESG cuya filosofía es alinearse con los valores de sustentabilidad de los 

inversionistas y cuya emisión formalizada se dio en 2020; en él se excluyen las 

empresas involucradas en tabaco o armas convencionales y aquellas que superen 

el umbral máximo de ingresos, éste índice propone rebalanceos durante el año para 

determinar la permanencia de las emisoras en él. A continuación se indica en figura 

1.3 su presencia a través de los años.  
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Como se observa en la figura 1.3 el número de empresas que cotizan en el 

índice ha ido en aumento, iniciando en siete empresas para culminar en 30 en 2022. 

Figura 1.3 Empresas que cotizaron en índice S&P/BMV Total Mexico 

Nota.  Elaboración propia con datos de Spice (2022). 

Donde la participación de sectores en el índice ha mostrado una mayor 

presencia en empresas de consumo frecuente, servicios financieros e industriales 

(Figura 1.4). Las leyes mexicanas no precisan de reglamentaciones que obliguen al 

empresario a conducirse socialmente responsable, lo cual da pie a que la RSE sea 

voluntaria cuya existencia atiende a motivaciones propias ligadas a una sensación 

de satisfacción por realizarlo.  

La empresa también puede distinguir beneficios a través de la 

implementación tales como una mejora en la posición competitiva, en desempeño 

financiero, en la lealtad de clientes, satisfacción laboral del personal (López, 2013).  

Más adelante, Avendaño Ruiz et al, (2015) señalaron que las empresas 

llevan a cabo protocolos de responsabilidad social empresarial para mantener 

presencia en el mercado internacional y una ventaja competitiva aún cuando no es 

de carácter obligatorio. 
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Figura 1.4 Sectores de empresa que cotizaron en índice S&P/BMV Total Mexico  

Nota.  Elaboración propia con datos de Spice (2022). 

Actualmente, México no figura ni remotamente entre los países con más 

participación en acciones de RSE, incluso puede considerarse que está apenas en 

sus primeras manifestaciones. Esta declaración se sostiene en que al menos en 

2021, poco más de 1,129 empresas PYME fueron merecedoras de la insignia ESR, 

reconociendo que 278 lo recibieron por primera vez; la Ciudad de México encabeza 

el listado con mayor cantidad de empresas socialmente responsables, seguido de 

Jalisco y en tercer lugar, Sinaloa (Ganar-Ganar, 2021). El último estudio sobre la 

demografía de los negocios en 2020 dicta que en México operan poco más de tres 

millones de empresas: micros, pequeñas y medianas, es evidente que la 
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participación social por parte de las empresas es casi nula con un porcentaje de 

0.02% del total (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2021). 

Al respecto, se declara en el segundo informe “Panorama de la 

Responsabilidad Social en México” (2019) que las empresas mexicanas adoptan 

conductas socialmente responsables con el objetivo de proteger y cuidar el medio 

ambiente permitiendo inferir la prevalencia de visión filantrópica de la RSE, esto 

implica que aunque en discurso hayan alusiones a rentabilidad o de negocio, la 

realidad es que el mayor beneficio que se concibe es contribuir al bienestar del 

entorno. Lo cual sugiere que en el país las organizaciones son ESR porque es lo 

que deben ser y no porque serlo sea un valor agregado. 

Se asocia que en México no se ha difundido la cultura de responsabilidad 

social por la poca información disponible, por una visión que lo coloca como un lujo 

que sólo pueden permitirse algunas empresas; además, por seguir operando bajo 

la creencia que el desarrollo social sólo es responsabilidad del gobierno y que la 

contribución social basta con generar empleos. Esto apunta a una imperante 

ignorancia en el gremio empresarial (Fong et al, 2020). 

Es un hecho que la academia en México se ha visto poco involucrada en la 

implantación de un sistema de gestión de responsabilidad social, y resulta en un 

proceder empresarial más bien filantrópico, caritativo y asistencialista sin seguir un 

camino dirigido para la gestión. Que la investigación sea escasa aleja de trabajos 

que proporcionen encuadres teóricos que respondan las preguntas básicas sobre 

cómo, cuándo, por qué, etcétera. Es imperativo generar fuentes de información 

variada para que la réplica sea congruente, de relevancia y pertinente (Saldaña, 

2019). 

La tendencia apunta que el perfil de las empresas en México que adoptan la 

RSE son empresas grandes en su mayoría, luego que cuentan con mayor 

capacidad de implementarlo de manera estructurada; esto permite observar que las 

empresas micro, pequeña y medianas enfrentan dificultades para financiar de estas 

conductas (Méndez et al, 2019). Dicha aseveración fue compartida en el pasado, 
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de acuerdo a Saldaña (2009) las empresas y fundaciones grandes eran las más 

comprometidas en destinar recursos y llegar a la población mientras que las 

empresas micro, pequeña y mediana no participan en esta tendencia. Lo cual hasta 

2018 fue verídico no obstante, a partir del 2019 son más las PYMES, en relación a 

las empresas grandes que reciben distintivo como se aprecia en la figura 1.5.  

En la figura 1.5 se muestra el número de empresas PYMES y grandes que 

obtienen el galardón de empresa ESR desde 2018 hasta 2021 donde se aprecia la 

tendencia hacia arriba de las PYMES en 2020 y 2021 además de una tendencia 

estable por parte de las empresas grandes.  

 

Figura 1.5 Empresas PyME y Grandes con Distintivo ESR (2018 – 2021) 

Nota. Elaboración propia con datos de Cemefi (2021). 

En lo referente a la integración de la responsabilidad social empresarial en la 

planeación estratégica de las cien empresas más importantes del país en 2019 de 

acuerdo a la revista “Expansión” autores concluyen que sobre la decisión de adoptar 

estas conductas y hacerlo claro en su misión, visión y valores se presenta en menos 

de la mitad del listado; lo anterior podría sugerir un interés nulo o bajo por incluir la 

RSE en la cultura organizacional de la empresa además de una pobre cultura 

empresarial al respecto (Huerta-Estévez y Andrade-Estrada, 2021). 
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En Puebla, de una muestra de 401 empresas micro y pequeñas formales e 

informales de la zona de Atlauta, Ozumba y Amecameca, al menos el 50% muestran 

un grado alto/medio de implementación social delineado por la ISO 26000; casi 70% 

contemplan políticas y procedimientos enfocados en evitar la complicidad en actos 

de agravio a los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y laborales. En temas 

de reciclaje y cuidado del medio ambiente un 73.4% de los directos se ubican en 

una participación alta a media. Los directivos se consideran en nivel alto a medio en 

materia de bienestar a trabajadores, acciones a evitar malas prácticas, 

responsabilidad con los clientes y desarrollo comunitario encontrándose un 

porcentaje por arriba del 70% (Ramos et al, 2021). 

En Quintana Roo, en Playa de Carmen, se encuentra que la participación en 

medidas de implementación de responsabilidad social empresarial ocurre en 

función al grado de conocimiento del tema que los restauranteros tienen al respecto: 

características, beneficios y procesos; además, la investigación apunta a que el 

impacto en la aplicación de estas conductas sumando al conocimiento del 

empresario acerca del tópico inciden estadísticamente en llevar a cabo la RSE como 

estrategia (Sansores y Granados, 2017).  

1.2.3 Contexto local 

Sinaloa es uno de los estados con mayor porcentaje de empresas 

certificadas con relación a su población total; en 2017 lideró con una participación 

de 0.62% (Fong et al, 2020). En 2020, en Sinaloa fueron ciento treinta y cinco 

empresas quiénes obtuvieron el galardón de ESR: cuarenta y cinco empresas 

grandes y noventa PYME; destacándose una vez más como uno de los estados con 

más entidades promotoras en el país (Mestre, 2020).  

Si contemplamos que en 2019, se censaron más de ciento treinta y siete mil 

establecimientos de los cuales 92.6% son empresas tamaño micro; 7.2% son 

PYMES y 0.2% fueron empresas grandes. Se puede inferir un porcentaje de 

participación aproximado de 0.009% para el caso de PyMES y un 0.16% en las 
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empresas grandes (INEGI, 2020), en la tabla 1.1 se presentan empresas ESR 

PYMES y grandes, reconocidas en Sinaloa que obtuvieron galardón en 2021. 

En los agronegocios turísticos de Sinaloa en materia de RSE se observan 

prácticas aceptables en el factor de ética, recurso humano y comunidad. Sin 

embargo, se advierte un desempeño principiante en aspectos de atención sobre el 

medio ambiente. Se concluye que para los agronegocios turísticos de Sinaloa 

resulta evidente los impactos sociales que sus actividades dejan en su entorno así 

como también el desconocimiento del concepto de responsabilidad social 

empresarial y cómo adherirla a sus procesos integrales de gestión que atienda la 

exigencia del escenario que les acompaña (Murillo et al, 2019). 

En la tabla 1.1 se observa que las empresas reconocidas y socialmente 

responsables que recibieron galardón de CEMEFI en 2021 son en su mayoría 

empresas que clasifican como PYMES. 

Tabla 1.1  

Empresas ESR Reconocidas en Sinaloa 2021 
PYMES Años 

Aurum Consulting Group 15 

Laboratorios Delia Barraza 14 

Jaztea 13 

Club Tomateros de Culiacán 11 

Manjarrez Impresores 10 

PASSA Agroservicios 9 

Bux Puntual, S.A. DE C.V. 9 

Pinsa Comercial, S.A. de C.V. 7 

Beisbox 5 

GRANDES Años 

Agrícola Chaparral, S. DE P.R. DE R.L 16 

AGRICOLA PAREDES SAPI DE CV 15 

Kuroda, S.A. de C.V. 9 

Café El Marino 9 

FETASA Culiacán, S.A. de C.V. 6 

Nota. Elaboración propia con datos de Cemefi (2021). 
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Al respecto conviene decir que en las empresas agropecuarias (empresas de 

servicios y comerciales así como también Sociedades de Producción Rural y 

agricultores) localizadas en Angostura, cuentan con una noción del término de 

responsabilidad social empresarial no obstante no conocen el organismo que 

adjudica este título así como sus procesos. Lo cual en suma se refleja en prácticas 

empíricas que se realizan de acuerdo a sus beneficios y no a lo que demande una 

certificación o bien, la sociedad. Es imperativo que estas empresas reciban 

capacitación en el área para incorporar los procesos y obtener un distintivo por la 

sociedad y a su vez, lograr mayores índices de competitividad (Zayas, 2019).  

1.3 Planteamiento del problema 

A partir de lo planteado previamente en la exposición del contexto, los 

problemas identificados es en primera instancia una mentalidad gestora en las 

organizaciones (Abenoza y Lozano, 2014) cuyo interés principal se centra en mitigar 

impacto de sus operaciones y comunicar las acciones llevadas a cabo a las partes 

interesadas; adicionalmente se distingue que la RSE no está siendo considerada 

como un conductor de innovación (Esparza y Reyes, 2019) y que las empresas no 

han encontrado un modelo estándar de RSE manifestándose en una participación 

ocasional y desestructurada que atiende a intereses y preferencias personales de 

los líderes organizacionales (Schislyaeva et al, 2014). Asimismo, las empresas 

carecen del conocimiento preciso para la implementación de prácticas de 

responsabilidad social empresarial que les permita considerarlo como un elemento 

más de la gestión empresarial que nazca desde la visión de la organización (Naranjo 

et al, 2018). 

De igual manera, los puntos señalados como problemática permite identificar 

consecuencias positivas, tal como un mayor mercado de clientes que requieren a 

instituciones de consultoría para temas de implementación de responsabilidad 

social empresarial que les proporcionen estrategias precisas para cada 

organización de mentalidad gestora a fin de encontrar su mejor modelo estándar; 

esto implica que la empresa privada se beneficie con la venta de estos servicios.  
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La sociedad ha cambiado el paradigma determinando que ya no puede 

recargar sus exigencias hacia el Estado cuando se trata de sustentabilidad, mejora 

social o de materia económica-financiera, por tanto las empresas han adquirido un 

papel de importancia en mitigar las áreas de oportunidad en nuestro entorno y 

principalmente, atender todos aquellos temas que comprometen al llevar a cabo sus 

operaciones; refiriendo a consecuencias negativas de este problema refiere a que 

las comunidades en general podrían no alcanzar su mayor estado de bienestar en 

las dimensiones previamente comentadas. 

Asimismo, se pueden identificar las causas que originan la situación 

problema para la ejecución de la responsabilidad social empresarial. Se pueden 

distinguir las causas manipulables éstas se relacionan con ausencia de 

instrumentos asequibles que orienten procesos de autoevaluación en conductas de 

esta clasificación, ausencia de sistemas de seguimiento y monitoreo orientados a 

acompañar en proceso de aprendizaje y obtención de resultados, ausencia de 

cultura empresarial que proponga la ESR como estrategia corporativa. En referencia 

a las causas no manipulables, remiten al nivel de participación y voluntad política 

en el tema, las prioridades de la agenda pública al respecto; así como también los 

intereses de otros grupos de poder, que puede significar en el desarrollo de 

acciones de estas conductas. 

Una solución puede ser generar conocimiento que permita a las empresas el 

vislumbrar a la responsabilidad social empresarial como algo más allá que caridad 

o una obligación sino como una estrategia de negocio, un elemento clave para la 

innovación, transformación de gestión y adaptabilidad empresarial; lo cual permitiría 

consolidar la economía del país, impulsando los factores clave como la atracción de 

nuevas inversiones, cuidado del medio ambiente, entre otros. 

La responsabilidad social empresarial puede ser útil para memorias de 

sostenibilidad, para atender riesgos empresariales y para tener acercamiento con 

los interesados a través de estas prácticas; ya que de acuerdo a Avendaño et al 

(2021) las empresas que no se adhieren a mencionadas conductas suelen ser 

desplazadas a mercados de menor exigencia y demanda aunado al cambio que 
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priorizan a las empresas que ofrecen productos socialmente responsables y que por 

tal, son incluidas en las cadenas globales de suministro. Adquirir certificaciones que 

avalen este proceder significa una oportunidad de alcanzar metas de competitividad 

y conquista de mercados.  

1.4 Pregunta central y específicas 

Con la intención de abordar la relación entre la responsabilidad social 

empresarial y su incidencia en la rentabilidad, a continuación, se plantean las 

siguientes interrogantes de investigación: 

Interrogante general: 

¿Cómo incide la responsabilidad social empresarial sobre la rentabilidad de 

las empresas que cotizan en el índice S&P/BMV Total México ESG, 2014-2022? 

Interrogantes específicas: 

¿Qué repercusiones ocurren en la rentabilidad de las empresas que cotizan 

en el índice S&P/BMV Total México ESG al implementar conductas socialmente 

responsables con dimensión social en el periodo 2014-2022?  

¿Cuáles efectos suceden en la rentabilidad de las empresas que cotizan en 

el índice S&P/BMV Total México ESG al implementar conductas socialmente 

responsables con dimensión ambiental en el periodo 2014-2022? 

1.5 Objetivo central y específicos 

Los objetivos de estudio de esta investigación son los siguientes: 

Objetivo general 

Demostrar la incidencia de la Responsabilidad Social Empresarial sobre la 

rentabilidad de las empresas que cotizan en el índice S&P/BMV Total México ESG, 

2014-2022. 
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Objetivos específicos 

Determinar las repercusiones sobre la rentabilidad de las empresas que 

cotizan en el índice S&P/BMV Total México ESG al implementar conductas de 

responsabilidad social con dimensión social en el periodo 2014-2022.  

Examinar los efectos que suceden sobre la rentabilidad de las empresas que 

cotizan en el índice S&P/BMV Total México ESG al implementar conductas de 

responsabilidad social con dimensión ambiental en el periodo 2014-2022.  

1.6 Justificación de la investigación 

La importancia de realizar un estudio sobre la responsabilidad social 

empresarial como elemento para tener una rentabilidad superior recae en 

determinar si hay impacto en una habiéndose presentado la otra. Las ciencias de la 

administración deben orientar su investigación hacia la acción, teniendo como meta 

ser un sustento para las transiciones corporativas hacia futuros más sustentables. 

Es conveniente realizar la investigación en vista de que a partir de ella se 

pueda entender la responsabilidad social empresarial como estrategia financiera, 

esto con el objetivo de generar y poner a disposición datos de interés empresarial 

que pueda abonar a un cambio de proceder ante estas conductas a través de 

capturar interés de más organizaciones a que las adopten y por lo tanto, se beneficie 

la sociedad mexicana y se trabaje en la reversión de tendencias de daño el entorno 

que les rodea. 

Por lo tanto, la presente tesis pretende aportar valor teórico sobre los efectos 

financieros que pueden presentarse a partir de la responsabilidad social empresarial 

en las empresas que cotizan en índices bursátiles responsables. En los últimos 

años, estos índices han resultado ser impulsores de la inversión responsable 

conservando una postura mercantil que favorece a los inversionistas con 

maximización de beneficios asimismo, promueven la implementación del accionar 

empresarial responsable. Los indices socialmente responsables señalan la 

evolución de precios de títulos al mercado distinguiendo información para aquellos 
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inversionistas que valoran no sólo los números sino también el enfoque destinado 

a temas sociales, ambientales y de gobierno corporativo. 

La utilidad metodológica radica en ayudar a la definición de relación de las 

variables. Los resultados de la investigación serían útiles para los directivos de la 

empresa puesto que tendrán dimensión del impacto de su decisión a favor de la 

sociedad y el medio ambiente.  

Cabe destacar, la base de este trabajo es una que señala que la acción 

voluntaria de las empresas y sus accionistas para incorporar estas medidas no es 

un remedio productivo. Además, parte de la observación que invita a pensar que, 

las empresas manifiestan resistencia para conducirse de esta forma ya que no 

reconocen los beneficios que podrían generar.  

El presente sostiene que el camino para mejorar y garantizar que la 

aplicación sea útil para todos los involucrados requiere del sentido del deber 

sujetado en regulaciones e instancias gubernalmentales que atiendan, generen 

leyes inclinadas a esta postura; y en adición, que cada organización se regule a sí 

misma en temas de aplicación de conductas socialmente responsables. 

Resulta viable concluir que para que las organizaciones y el estado se 

adhieran a estos comportamientos requieren de clientes más exigentes, que creen 

presión suficiente para que estas entidades propongan en el caso de las empresas, 

productos y servicios socialmente responsable y por parte del estado, medidas 

legales para cuestionar cómo operan estas compañías. Y no sólo eso, mencionados 

grupos habrán de adoptar una mirada autocrítica para evaluar qué papel están 

tomando en este aspecto.  

1.7 Hipótesis de investigación 

La hipótesis de esta investigación es la siguiente: 

Existe una relación positiva entre la responsabilidad social empresarial y la 

rentabilidad de las empresas que cotizan en índice S&P/BMV Total Mexico ESG 

Index, 2014-2022. 
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Las hipótesis de trabajo de esta investigación son las siguientes: 

Las conductas de responsabilidad social empresarial con dimensión social 

tienen una relación positiva con la rentabilidad de las empresas que cotizan en el 

índice S&P/BMV Total México ESG en el periodo 2014-2022.  

Las conductas de responsabilidad social empresarial con dimensión 

ambiental tienen una relación positiva con la rentabilidad de las empresas que 

cotizan en el índice S&P/BMV Total México ESG en el periodo 2014-2022.  

Por su parte, Muñoz et al (2020) a través de un análisis documental 

investigaciones sobre la relación entre responsabilidad social empresarial y 

rentabilidad encuentran que el 62% demuestran relación positiva entre variables, lo 

cual sugiere que la RSE es una propuesta de creación de valor luego que la mayoría 

de los documentos evaluados señalan que los consumidores, inversionistas y 

Estado valoran positivamente la participación en conducta socialmente 

responsables.  

En este sentido, Coba et al (2017) señalan que las empresas con mayor 

difusión sobre sus actividades socialmente responsables mantienen y fortalecen la 

credibilidad con los grupos de interés; además, las empresas que invierten en 

asesoría para realizar y difundir sus actividades de RSE, tienen mejores resultados 

en cuanto a liquidez y rendimiento sobre ventas. 

Así mismo, Freire et al (2018) encuentran que la inversión en conductas 

empresariales socialmente responsables tiene incidencia sobre la rentabilidad, 

maximizando los beneficios económicos de las empresas.  

1.8 Alcance del estudio 

La investigación es de corte explicativo para el constructo y variables 

seleccionadas, atendiendo el objetivo donde se persigue determinar el grado en el 

cual las variaciones en el factor de responsabilidad social empresarial es asociado 

a la variación de otro factor, como lo es la rentabilidad. El diseño de la presente es 

longitudinal ya que es un estudio centrado en analizar datos recopilados en un 

periodo de tiempo de las dos variables sobre la población de muestra. 
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1.9 Metodología 

Para la presente investigación se decide implementar el enfoque cuantitativo, 

con un diseño no experimental. Para atender el método se propone la recolección 

de datos financieros de los informes anuales de cada emisora asimismo, 

recopilación de inversiones responsables señalados en informes de sustentabilidad 

anuales, posteriormente, se decide la utilización de regresión lineal simple para la 

determinación de la relación causal entre las dos variables que son la parte central 

de la investigación, responsabilidad social empresarial y rentabilidad.  

1.10   Alcance y limitaciones 

La investigación se realiza de agosto 2021 a junio 2023 teniendo como 

unidad de análisis las empresas emisoras que cotizan en el índice  S&P/BMV Total 

México ESG desde 2014 a 2022 con años consecutivos. La principal limitante es la 

claridad de la información disponible para esta investigación en formatos de reportes 

financieros anuales consolidados e informes de sustentabilidad publicados en los 

sitios web de cada una de estas organizaciones. Asimismo, se considera una 

limitante la falta de interacción con la población estudiada. 
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Capítulo II. Marco de referencia 

En el presente capítulo se presentan los principales elementos teóricos en 

los que se fundamenta y respalda la presente investigación, se muestran las 

principales teorías y conceptos asimismo antecedenes investigativos vinculados a 

responsabilidad social empresarial y rentabilidad. 

2.1 Responsabilidad social empresarial 

La presente investigación aborda la variable de responsabilidad social 

empresarial por lo cual, a continuación se presentan las principales teorías que la 

fundamentan: teoría de las partes interesadas, teoría del desempeño social 

corporativo, y por último, teoría de administración estratégica. Posteriormente, se 

abordan los principales conceptos tal como shareholder, stakeholder, 

responsabilidad social empresarial, sustentabilidad y objetivos de desarrollo 

sostenible. 

2.1.1  Teorías 

Según Gray et (2010) la teoría es una concepción de cómo ocurre la relación 

entre elementos. Esta sección discute las principales teorías que dan sustento a la 

variable de responsabilidad social empresarial abordada en esta investigación.  

2.1.1.1 Teoría de las partes interesadas 

La teoría de las partes interesadas surge para responder tres problemas: (a) 

de creación de valor y comercio, (b) de la ética en el capitalismo, (c) de la mentalidad 

gerencial; proviendo una consideración - probablemente más efectiva - de unidad 

análisis de relación entre el negocio y los grupos e individuos que afectan o son 

afectados por la operación de la organización.  

Desde esta perspectiva, la teoría aborda la manera en que los clientes, 

proveedores, empleados, accionistas, bancos, comunidades y gerentes interactúan 

para crear y comercializar valor de manera conjunta. En este sentido, entender un 

negocio es saber cómo funcionan las relaciones y cómo dar forma para crear tanto 

valor como sea posible para las partes interesadas. Asumir este enfoque en la 
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conducta empresarial coadyuva a la creación de valor y evitar fallas morales 

(Freeman et al, 2010). 

El enfoque comprensivo de la teoría de los stakeholders centra su atención 

en tratar a todas las partes interesadas con justicia, honestidad e incluso 

generosidad. Como consecuencia, perseguir la premisa de la mencionada influye 

en las actitudes y comportamientos de los empleados, proveedores y consumidores 

lo cual permite asociar que a cuanto mejor gerencia, mayor rendimiento financiero 

(Freeman et al, 2015). 

González (2007) señala que la teoría de las partes interesadas encuadra el 

diálogo entre la empresa y las partes interesadas donde se pretende obtener los 

valores e intereses grupales para así diseñar y generar estrategias que satisfagan 

a los interesados y a su vez, sensibles a los valores presentes del grupo y en la 

medida de lo posible, atender valores e intereses individuales. Proceder de esta 

forma cumpliendo expectativas resulta en legitimización y credibilidad del negocio. 

La teoría de las partes interesadas converge con la responsabilidad social 

empresarial partiendo de la base que ambos elaboran sus planteamientos 

considerando a sus partes interesadas durante la creación de sus estrategias y toma 

de decisiones con el objetivo de conectar con los mismos y en búsqueda del 

mejoramiento del entorno social. 

2.1.1.2 Teoría del desempeño social corporativo  

De acuerdo a Wood (1991) la teoría del desempeño social corporativo es “la 

configuración en la organización de principios de responsabilidad social, procesos 

de respuesta a la sociedad, políticas, programas y resultados observables en las 

relaciones de la empresa con la sociedad” (p. 692). Esta teoría sostiene que las 

empresas tienen responsabilidad sobre los problemas sociales que sus actividades 

ocasionan; es decir, tener un desempeño social corporativo precisa de producir 

menor impacto y mejores resultados en beneficio de la sociedad (Wood, 2010). 

Carroll (1979) propone un modelo para la teoría del desempeño social 

corporativo, mismo que atiende distintas cuestiones que deben ser articuladas e 
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interlacionadas; en cuanto a la primera, es la consolidación básica de definición de 

responsabilidad social cuestionándose así si la responsabilidad de la empresa 

rebasa lo económico y lo legal puesto que lo ideal es considerar además de lo 

mencionado también lo ético y categorías discrecionales (filantrópicas) del 

desempeño; la segunda es distinguir qué áreas la empresa puede hacerse 

responsable y por último, la respuesta que dan ante lo identificado para 

responsabilizarse.  

2.1.1.3 Teoría de la administración estratégica 

La teoría de administración estratégica es definida como la ciencia de 

formular, implementar y evaluar las decisiones operativas y administrativas que 

permitan en conjunto alcanzar los objetivos de la organización y con ello, resultar 

en alcanzar el éxito bajo los términos establecidos por la misma. El propósito es 

explotar y crear oportunidades para el futuro obteniendo un rendimiento superior al 

promedio (Fred, 2003). 

La administración estratégica contempla tres fases: (a) fase o etapa de 

planeación: revisión y rediseño de misión, visión, objetivos y estrategias, descripción 

del entorno interno y externo e identificación de áreas claves de resultados de 

objetivos a largo plazo, estrategias y categorías; (b) fase de implantación- ejecución 

y, por último, (c) fase o etapa de evaluación de resultados (Torres, 2014). 

La administración estratégica permite a la empresa a estar preparada para 

cualquier incidencia, con planeación, con dedicación en generar cimientos sólidos y 

con cautela considerando las amenazas y debilidades propias de la misma, a fin de 

aprovechar las oportunidades de manera efectiva. 

2.1.2 Conceptos 

2.1.2.1 Shareholder 

Con la revolución industrial y la necesidad de implementar tecnología 

innovadora, las empresas dieron un giro trascendental: pasaron de empresas 

familiares a empresas con diferentes dueños que aportaban capital. Sin embargo, 

no es el único evento que ha transformado la manera de llevar una organización, 
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puesto que con la globalización se presentó un aumento en las corporaciones a 

nivel mundo que tenían injerencia en la operación de las presentes en aquel 

momento, generando una mayor competencia y como consecuencia una 

disminución en el costo por acción.  

Es ante ese escenario que surge la priorización generalizada de cuidar al 

accionista y su relación con el mismo; esta nueva visión pretendía centrarse en la 

maximización de la riqueza para evitar que la empresa quedara en riesgo de la 

misma manera que quedó al presentarse un mercado superior con el cual competir, 

es decir, correr el riesgo de ser absorbidas o disueltas (O'Connell y Ward, 2020). 

Entonces, el panorama económico tradicional adopta una gestión 

empresarial que delinea su eficiencia con base a la satisfacción de los intereses de 

los accionistas y propietarios. Por ello la responsabilidad de la empresa “unitaria” se 

enfoca en hacer uso de los recursos y tomar acciones diseñadas para maximizar 

utilidades para beneficio de los accionistas y propietarios.  

Esta visión corporativa no extiende protección más allá de sus propietarios, 

es decir, no contempla como prioridad a sus empleados, proveedores o incluso la 

comunidad donde realiza sus operaciones; ya que por su parte considera que la 

responsabilidad de cualquier externalidad recaerá en leyes de gobierno y de tener 

obligaciones con los grupos externos sería exclusivamente en atención a aquellas 

estipulaciones en contratos o leyes específicas (Amatucci, 2020). 

De acuerdo a Freeman et al (2015) una empresa con enfoque unitario es 

responsable de maximizar los retornos de inversión a los accionistas y en 

consecuencia, se considera incluso inmoral destinar fondos, tiempo u otros recursos 

para otros interesados tales como empleados, proveedores o comunidades.  

Es importante destacar que los fundamentos del paradigma “unitario” o 

“shareholder” basado en los intereses de los accionistas, crean una brecha entre 

los intereses de las empresas y el bienestar social, ya que la empresa “unitaria” 

propone que su labor es meramente económica y no moral. Para superar esta 
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brecha se propone una nueva visión que es más amplia a sólo contemplar la 

priorización de las ganancias de los accionistas y donde el valor se distribuye entre 

todas las partes interesadas (Alcaniz et al, 2019). 

2.1.2.2 Stakeholder 

El enfoque stakeholder dedica su actividad y encuadra sus decisiones a 

beneficio de sus accionistas, pero también de los grupos interesados por la actividad 

de la empresa puesto que admite que cualquiera de estos sujetos podría influir en 

la consecución de los objetivos de la organización y no sólo eso, sino también llevar 

a cabo los procesos podrían repercutir sobre el grupo de interesados.  Una empresa 

“pluralista” define que para maximizar sus ganancias y beneficios deberá atender al 

entorno que le rodea comunicándose y manteniendo un acercamiento efectivo que 

permita alcanzar satisfacción de todas las externalidades (Sanchez, 2015). 

Freeman et al (2018) distinguen dos grupos de stakeholders: primarios y 

secundarios. El grupo primario incluye clientes, empleados, proveedores de bienes 

tanglibes y servicios, accionistas y la comunidad en donde la empresa opera; la 

característica principal de este grupo es en vínculo formal, oficial o contractual con 

la empresa. Referente al grupo secundario, se encuentran las entidades 

gubernamentales, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y 

competidores entendiéndose que no mantienen una relación necesaria para el 

mantenimiento de la empresa (Figura 2.1). 

La tarea de los estrategas de las empresas implica descubrir la manera de 

dirigir en la misma dirección los intereses de todos los implicados directa o 

indirectamente; ya que el resultado de considerar todas las posturas generarán 

resultados que el enfoque en un solo aspecto no podría hacerlo. Las estrategias 

pueden ser desde mantener un adecuado clima organizacional, sostener una 

relación provechosa para ambas partes con los proveedores hasta una congruente 

vinculación con el entorno que le permite a la empresa desarrollar sus actividades. 
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Como se puede ver en la figura 2.1 se detalla y contrasta de manera 

específica los grupos a los que atienden las empresas con enfoque unitario o 

shareholder y las de enfoque pluralista o stakeholder. 

 

Figura 2.1  Enfoque Unitario y Enfoque Pluralista Empresarial 

Nota. Elaboración propia a partir de Freeman et al (2018) y Amatucci (2020). 

2.1.2.3 Responsabilidad social empresarial  

La palabra responsabilidad implica la obligación de reparar y aceptar las 

consecuencias que surgieran de un hecho previo, por su parte, social trae consigo 

la conclusión que esas consecuencias afectan a otros. Actualmente es conocido 

que el planeta enfrenta una situación de crisis: en materia ambiental se encuentra 

un daño considerable derivado a las altas emisiones de gases de efecto invernadero 

que concluyen en desastres naturales, tal como sequía, huracanes, entre muchos 

otros; en materia social, hay pobreza, desigualdad de ingresos, hambruna, la 

escasez de recursos naturales no renovables, guerras y pandemias. 

La responsabilidad social empresarial se puede definir como el conjunto de 

acciones con fines de hacer un bien social contribuyendo a un desarrollo económico 

sustentable y que va más allá de cumplir con requerimientos legales. La RSE surge 

a partir de reducir los daños que su actividad genera sobre sus clientes, accionistas, 

interesados y comunidades (Suárez, 2020).  No obstante, diferentes instituciones 

en materia de ESR se han avocado a generar su propio concepto (tabla 2.1). En 
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adición, la responsabilidad social empresarial busca el mejoramiento de tres 

vertientes: ambiental, social y económico. Asimismo, de acuerdo a Cajiga (s.f) la 

responsabilidad social empresarial cuenta con dimensiones de aplicación internas 

y externas en lo que a sus áreas de participación refieren, mismas que dirigen el 

enfoque de acción (tabla 2.2).  

En la tabla 2.1 se integran las conceptualizaciones de las instituciones tales 

como ISO, Red Española del Pacto Mundial, Comisión de las comunidades europes 

y el Instituto Ethos. La totalidad de estos convergen en una premisa de gestión 

empresarial que considera participar en el mejoramiento medioambiental, social y 

económico y lo efectúa a partir de estrategias y comportamientos transparentes y 

éticos.  

Tabla 2.1 

Conceptualizaciones de RSE  
Concepto RSE Fuente 

"La responsabilidad de una organización, en relación con los impactos 
de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, a 

través de un comportamiento transparente y ético". 

ISO 26000 

"La integración dentro de la estrategia de la organización de 

aspectos tanto económicos, como aquellos relacionados con los 

derechos humanos, normas laborales, medioambiente 
y lucha contra la corrupción, maximizando en la medida de lo posible 

su contribución a los ODS." 

Red 

Española del Pacto Mundial 

No propone un concepto; sin embargo, mencionan que la 
responsabilidad social empresarial sucede cuando las compañías 

integran preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones y 

en su interacción con sus partes interesadas. 

Libro Verde de la Unión Europea 

"Es la forma de gestión que se define por la relación ética 
y transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales se 

relaciona y por el establecimiento de metas empresariales compatibles 

con el desarrollo sostenible de la sociedad, al preservar recursos 
ambientales y culturales para generaciones futuras, y al respetar la 

diversidad y promover la reducción de las desigualdades sociales." 

Indicadores Ethos de 

Responsabilidad Social Empresarial 

Nota:  Elaboración propia a partir de International Organization for Standardization (2010), 

Red Española del Pacto Mundial (2020), Commission of the european communities (2001) 

y Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (2007). 
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En la tabla 2.2 se observa el enfoque de las aplicaciones tanto internas como 

externas de las dimensiones. Elaborar análisis sobre cada dimensión puede 

coadyuvar a las empresas a definir alcance de las acciones específicas a llevar a 

cabo de acuerdo a su propio contexto (expectativas, valores y necesidades). 

Tabla 2.2 

Dimensión de aplicación en áreas de responsabilidad social empresarial 

Dimensión 
 

Aplicación Enfoque 

Económica 
Interna Generación y distribución del valor agregado. 

Externa Generación y distribución de bienes y servicios útiles y rentables 
para la comunidad. 

Social 

Interna Cuidado y fomento de la calidad de vida en el trabajo y el 
desarrollo integral y pleno de todos ellos. 

Externa 
Generación de condiciones que permitan y favorezcan la 
expansión del espíritu empresarial y el pleno desarrollo de las 
comunidades. 

Ecológica 
Interna Repercusiones ambientales de sus procesos, productos y 

subproductos. 

Externa Preservación y mejora de la herencia ecológica común para el 
bien de la humanidad actual. 

Nota:  Elaboración propia a partir de Cajiga (s.f). 

Por su parte, la revista Expansión en asociación con la Schulich School of 

Business elaboran cada año desde 2014 un ranking con las empresas que cumplen 

en sus operaciones los pilares ambiental, social y de gobierno corporativo; para 

realizar mencionada medición consideran medidas económicas, medidas sociales 

y medidas medioambientales (tabla 2.3) que amplía el conocimiento en aplicaciones 

de las áreas de responsabilidad social empresarial previamente comentadas. 

La responsabilidad social empresarial adquiere un papel de importancia con 

la globalización pues con ésta última, la sociedad comienza a reconocer efectos y 

consecuencias derivadas de aceptar el desempeño de actividades por parte de las 

empresas en sus entornos inmediatos. Actualmente, de alguna u otra manera, 

directa o indirectamente, todas las empresas aportan algo a su entorno a través de 

fundaciones y/o donaciones. 
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Tabla 2.3  

Medidas de responsabilidad social empresarial 

Medida Datos 

Económica 

Gobierno corporativo 
Salarios y compensaciones 
Impuestos 

Ética y cumplimiento de normas 

Social 

Diversidad, prácticas y políticas de empleo, salud y seguridad, y 
responsabilidad social. 

Prácticas y políticas de empleo 
Salud y seguridad 
Responsabilidad social 

Ambiental 

Producción de desechos 
Uso del agua 
Emisión de gases de efecto invernadero 
Uso de energías renovables 

Nota:  Elaboración propia a partir de Malacara (2021). 

2.1.2.4 Sustentabilidad 

La sustentabilidad parte del hecho de lo finito que es el planeta y los escasos 

recursos que en él se encuentran tomando en cuenta las crecientes necesidades 

de los que habitantes requieren. Este concepto pone de relieve el contexto 

mencionado combinándolo con una potencial solución: que el sistema de vida sea 

capaz de reestablecer lo que requiere de la naturaleza antes de solicitarlo de nuevo 

(Zarta, 2018). 

La creciente demanda y los recursos agotables conducen a una situación de 

explotación y colapso que deteriora la calidad de la vida humana. La sustentabilidad 

es la base del desarrollo sostenible que se ocupa de desarrollar esquemas que 

puedan atender las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

atención de las siguientes generaciones. 

2.1.2.5 Objetivos desarrollo sostenible 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible emitido por la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas y dirigido hacia los estados 
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miembros propone el plan de acción con culminación en 2030 constituido de 17 

objetivos de desarrollo sostenible: (a) fin de la pobreza, (b) hambre cero, (c) salud y 

bienestar, (d) educación de calidad, (e) igualdad de género, (f) agua limpia y 

saneamiento, (g) energía asequible y no contaminante, (h) trabajo decente y 

crecimiento económico, (i) industria, innovación e infraestructura, (j) reducción de 

las desigualdades, (k) ciudades y comunidades sostenibles, (l) producción y 

consumos responsables, (m) acción por el clima, (n) vida submarina, (o) vida de 

ecosistemas terrestres, (p) paz, justicia e instituciones sólidas y (q) alianzas para 

lograr objetivos (Naciones Unidas, 2015). 

Al respecto de cada uno de los objetivos plasmados en la mencionada 

agenda se muestran a continuación: 

• Fin de la pobreza: Reducción del 50% de la pobreza no extrema a través del 

reforzamiento de las personas no pobres pero vulnerables con el 

establecimiento y acceso mínimo en sistemas nacionales de protección 

social así como también paso a recursos ecónimos, financieros y de 

propiedad. 

• Hambre cero: Reducción de la desnutrición de los grupos más frágiles en 

2025 que precisa de incrementar la productividad agrícola, ampliar el acceso 

a mercados de los pequeños campesinos, de recursos y suprimir los 

subsidios agrarios dañinos. 

• Salud y bienestar: Reducción de tasa global de mortalidad materna, erradicar 

muertes evitables de infancia y recién nacidos; acabar con el sida, 

tuberculosis, malaria, hepatitis y reducir el índice de muertes prematuras por 

enfermedades no trasmisibles. De igual manera, se pretende alcanzar 

acceso mundial a servicios de salud reproductiva, vacunas y medicamentos 

de primera necesidad. 

• Educación de calidad: Busca alcanzar cobertura completa, gratuita, 

igualitaria y de calidad hasta educación secundaria. De igual manera 

persigue formación profesional y universitaria con igualdad de acceso para 
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mujeres y hombres, aumentar el porcentaje de adultos alfabetizados con 

capacitación técnica y profesional que facilite la empleabilidad. 

• Igualdad de género: Erradicación de la discriminación y violencia contra la 

mujer. 

• Agua limpia y saneamiento: Acceso total e igualitario de agua potable y 

saneamiento acompañado de la mejora de eficiencia de uso y calidad. 

• Energía asequible y no contaminante: Acceso universal a servicios de 

energía renovable, eficiente y transparente. 

• Trabajo decente y crecimiento económico: Lograr empleo productivo decente 

en un ambiente de competitividad y productividad para todos; controlando el 

porcentaje de jóvenes que no cuentan con empleo ni tampoco estudios en 

curso. Erradicando el trabajo infantil en 2025. 

• Industria, innovación e infraestructura: Mejora de infraestructura, enfoque en 

innovación. 

• Reducción de las desigualdades. 

• Ciudades y comunidades sostenibles: Alcanzar ciudades inclusivas, seguras, 

resilientes y sostenibles contando con acceso para todas los habitantes en 

materia de transporte público, vivienda digna y segura, servicios básicos 

asimismo, contar con infraestructura para sobrellevar cualquier desastre. 

• Producción y consumos responsables: El enfoque se dirige a la correcta 

gestión y uso sostenible de los recursos naturales disminuyendo la 

multiplicación de basura, la comida desperdiciada, entre otros. 

• Acción por el clima: Reducción de emisiones y mecanismos de financiación 

para la mitigación y adaptación de los países del Fondo Verde del Clima. 

• Vida submarina: Mantenimiento y utilización sostenible de los océanos, 

ecosistemas marinos mediante la regulación de la pesca y control de la 

contaminación marina.  

• Vida de ecosistemas terrestres: Mantenimiento y utilización sostenible de los 

ecosistemas terrestres mediante el detenimiendo de la deforestación, 

desertización, extinción de especies protegidas e invasión de especies 

foráneas. 
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• Paz, justicia e instituciones sólidas: Reducción de violencia en cualquier 

forma y agenda de gobierno con una postura de justicia, rendición de 

cuentas, lucha contra la corrupción y de armas ilícitos. 

• Alianzas para lograr objetivos: Fortalecimiento de medios de implementación 

de la Asocación Global para el Desarrollo de la agenda (Sanahuja y Tezanos, 

2017). 

2.2 Rentabilidad 

En esta sección se aborda la variable de rentabilidad. Se presenta la teoría 

de recursos y capacidades. Posteriormente, se abordan los principales conceptos 

tal como rentabilidad, utilidad, liquidez, creación de valor e índice bursátil 

socialmente responsable. 

2.2.1 Teorías 

Esta sección discute la teoría que da sustento a la variable de rentabilidad 

abordada en esta investigación.  

2.2.1.1 Teoría de recursos y capacidades 

De acuerdo a la teoría de recursos y capacidades, el éxito de una corporación 

surge a partir de una eficiente combinación de sus recursos y capacidades que 

concluye en la obtención y generación de rentas así como también mantenimiento 

de su ventaja competitiva (Fong et al, 2007). Esta teoría toma el papel de los 

recursos y capacidades como fuente de dirección y base para la rentabilidad de la 

empresa ya que se estima que al emitir estrategias contemplando con lo que cuenta 

y distinguiendo lo que le es posible realizar conlleva a una situación de beneficios 

para la organización y apropiación de estos (Ibarra y Suárez, 2002). 

Para Fong (2018) la teoría de recursos y capacidades supone que los 

beneficios extraordinarios en las organizaciones son los ingresos generados por 

recursos valiosos que pronto fungen como la fuente de ventaja competitiva para la 

empresa; dicha superioridad o valor del recurso se muestra cuando el pago por su 

uso es mayor a su costo. Esta teoría se conduce en la permanente búsqueda de 

rentas extraordinarias y de su conservación por lo que mantiene un estado de 
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heterogeneidad en recursos y capacidades ya que en función a esta diversidad 

puede competir en el mercado con mayor o menor éxito, y a partir de esto 

desarrollen recursos, capacidades y ventajas competitivas diferentes. 

A continuación se presenta el mapa conceptual de teorías que acompañan 

este trabajo de investigación, donde se describe los aspectos que caracterizan a las 

mismas así como los autores que forjan el bajage teórico (Figura 2.2). 

Figura 2.2 Mapa conceptual sobre las teorías que dan sustento a la investigación. 

Nota. Elaboración propia. 

2.2.2 Conceptos 

2.2.2.1 Rentabilidad 

La rentabilidad es la medida del rendimiento que en un determinado periodo 

de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. La rentabilidad es un 

elemento vital para evaluar el desempeño de la compañía mostrando la proporción 

de ganancia en comparación con la inversión de activos, capital o ventas. La 

rentabilidad atrae inversionistas por lo que identificar los factores que impactan en 

la misma es esencial para las organizaciones (Nguyen y Nguyen, 2020). 

Existen tres tipos de rentabilidad: 1) rentabilidad económica: mide la 

capacidad de una empresa para generar valor, compara la rentabilidad entre 

diferentes empresas, mide la eficiencia de la gestión sin tomar en cuenta su 
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financiamiento; 2) rentabilidad financiera: mide el rendimiento de los capitales 

propios en un periodo de tiempo determinado y por último, 3) rentabilidad fiscal: 

hace referencia a que por cada utilidad determinada habrá de cumplirse las 

obligaciones de acuerdo a la tasa vigente (García y Paredes, 2014). 

Desde la perspectiva de medición del rendimiento que producen los capitales 

utilizados en un periodo de tiempo y así, controlar costos o gastos y convertir ventas 

en ganancias, existen los indicadores de rentabilidad; tales como, retorno sobre 

ventas (ROS por sus siglas en inglés), retorno sobre los activos (ROA) y retorno 

sobre el patrimonio (ROE). El retorno sobre activos (ROA) brinda la rentabilidad 

operativa de la empresa, y se determina como utilidad neta entre el activo total; en 

cuanto al retorno sobre el patrimonio (ROE) proporciona la rentabilidad de los 

capitales propios y se calcula como utilidad neta sobre el capital contable total, por 

último, el retorno sobre ventas (ROS) es dimensionado a través de la operación de 

utilidad neta sobre ls ventas (Aguirre et al, 2020). 

2.2.2.2 Utilidad 

La utilidad de una empresa se determina restando a los ingresos todos los 

egresos. De acuerdo a Cárdenas y Daza (2004) la utilidad es “Característica de gran 

número de bienes, que los hace propicios para satisfacer necesidades. Valor de un 

cierto resultado o pago para alguien; el placer o disgusto que alguien infiere a un 

resultado.” Mencionada declaración permite estimar el carácter subjetivo de este 

concepto y obtener utilidad recae en lo que se espera lograr.  

2.2.2.3 Liquidez 

La liquidez muestra la capacidad y velocidad para convertir los activos 

circulantes en dinero en el corto plazo; por consecuencia, una empresa con liquidez 

es capaz financieramente de asumir responsabilidades al corto plazo, para ser 

medida se cuenta con ratios financieros: razón corriente y prueba del ácido 

(Gutiérrez y Tapia, 2016).   

La razón corriente con mide la capacidad de la empresa al solicitar un crédito 

a corto plazo y se calcula considerando el activo circulante entre el pasivo circulante; 
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en relación a la prueba del ácido es similar a la anterior pero deja de lado los 

inventarios de productos, ésta última es considerada más precisa que la razón 

corriente (Sáenz y Sáenz, 2019). 

2.2.2.4 Creación de valor 

El siguiente concepto es creación de valor y se parte de una base de definir 

en primera instancia lo que es valor, de acuerdo con Porter (1985) el valor es el 

monto que los consumidores están dispuestos a pagar y un valor superior se obtiene 

al ofrecer precios más bajos que los de la competencia por calidad y beneficios 

equivalentes o beneficios superiores que justifiquen su precio más alto. 

Para crearse valor se requiere que el beneficio obtenido supere el costo de 

los recursos, esto se refleja en un valor actual neto de la inversión positivo; también 

puede conceptualizarse como el momento donde la empresa genera utilidad 

suficiente para cubrir los costos de los financiamientos de recursos invertidos en el 

negocio (Bonmatí, 2011). 

Para que las empresas logren maximizar su valor deben identificar y 

optimizar las variables que les agregan valor: algunas componen el valor, otras 

crean, le dan soporte, y en su conjunto permiten maximizar el valor. Asimismo, las 

organizaciones se apoyan en tácticas y estrategias para conseguir el objetivo; las 

tácticas son a corto plazo que buscan optimizar la rentabilidad y acrecentar el flujo 

de caja, las estrategias, por su parte, brindan valor en el largo plazo a través de 

decisiones como disminución del costo de capital, elección de proyectos de 

inversión y manejo de financiamiento (Álvarez, 2016). 

En conclusión, crear valor es un instrumento para alcanzar rentabilidad en 

las inversiones efectuadas, para aumentar el valor de los bienes o servicios 

ofertados a los consumidores. 

2.2.2.5 Índice bursátil socialmente responsables 

Un índice bursátil mide el rendimiento en precio de las acciones en un 

mercado bursátil sobre el mercado de la inversión socialmente responsable. 

Estudian el mercado para proveer información a los inversores que se interesan por 
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más que el desempeño económico sino también el enfoque ambiental, social o de 

gobierno corporativo que vierten sobre sus decisiones y acciones (Gavira-Durón et 

al, 2020). 

2.3 Antecedentes investigativos 

Existen investigaciones que se han llevado a cabo con el propósito de 

sustentar o comprobar la relación que existe entre la responsabilidad social 

empresarial y la rentabilidad. En este apartado se citarán algunas de ellas. 

Padilla et al (2017) investigan en Ecuador la relación entre responsabilidad 

social y desempeño financiero a través de la aplicación de encuesta y un 

cuestionario a 192 compañías ecuatorianas del sector industrial del plástico con 

prácticas socialmente responsables. Los resultados obtenidos señalan que no 

existe una relación significativa entre RSE y los indicadores de desempeño 

financiero; sin embargo, se encuentra una relación estadísticamente significativa 

entre responsabilidad económica y ambiental con el retorno sobre el patrimonio y el 

pilar de responsabilidad social y rendimiento sobre las ventas. Por lo cual, se 

concluye que las conductas socialmente responsables con enfoque comunitario y 

medio ambiental generan un impacto positivo sobre el capital invertido. 

Por su parte, Tulcanaza-Prieto et al (2020) investigan el entorno bancario 

ecuatoriano y su desempeño corporativo a través de la medición de desempeño 

financiero y el desempeño no financiero (satisfacción del cliente, tasa de adopción, 

categoría, entre otros). La investigación parte de las hipótesis que señalan que el 

desempeño corporativo, la confianza y lealtad en la marca, la percepción de la 

calidad del servicio así como la satisfacción del cliente se ven afectados 

positivamente por la RSE. Los resultados arrojan que tanto las medidas financieras 

como no financieras resultan positivamente afectadas por la presencia de la 

responsabilidad social empresarial. 

Saeed y Sroufe (2021) realizaron una revisión literaria de administración 

financiera enfocándose en literatura de primer nivel sobre RSE; se revisaron 

materiales publicados entre 2000 y 2009. El objetivo era explorar las publicaciones 
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para desarrollar la responsabilidad social empresarial y respaldarla teóricamente. 

Los hallazgos indican una cantidad considerable de evidencia sobre las 

afectaciones de la RSE en las finanzas corporativas; de acuerdo a la recopilación la 

RSE sí mejora el desempeño financiero, reduce el riesgo financiero (Si está lo 

reduce pero sin garantía, la RSE es negativa se aumenta el riesgo), además mejora 

la información de la empresa y reduce el costo de capital, todo esto sugiere que 

hacer el bien es bueno para los negocios ya que crea valor para las organizaciones 

y sus partes interesadas. 

Damayanti y Assagaf (2022) estudiaron la influencia del desempeño 

financiero y el tamaño de la empresa con el buen gobierno corporativo como 

variable moderadora. La investigación se realizó en una empresa indonesa y a 

través de un análisis de regresión se concluye que el desempeño financiero tiene 

un efecto positivo en el valor de la firma, que el tamaño no tiene efecto positivo en 

el valor de la firma; en lo que respecta al buen gobierno corporativo no muestra 

indiciencia positiva sobre el valor de la firma, así como tampoco señala un efecto 

positivo reforzado de desempeño financiero en el valor de la firma o un valor positivo 

de tamaño de la firma en el valor de la firma. Por lo que se puede concluir que, el 

buen gobierno corporativo no afecta al valor de la empresa. 

Por otro lado, Chaturvedi et al, (2021) llevaron a cabo un estudio para analizar 

el impacto de los gastos en RSE en el desempeño financiero de los bancos 

comerciales en India basado en el modelo CAMEL, utilizando el ROA y el margen 

de interés neto como indicadores de desempeño (NIM). Se analizaron seis bancos 

públicos y diez bancos privados con el periodo de 2015-2021. Los resultados arrojan 

una correlación positiva entre RSE, índice de adecuación de capital, activos líquidos 

a activos totales, préstamo total a activos totales y depósito total a activos totales 

con ROA y NIM. En conclusión, pueden generar más ganancias sobre sus activos  

así como también se mejorará la cantidad de ingresos por intereses netos objetivos 

sobre los activos que devengan intereses y por lo tanto, tendrán un mejor 

desempeño financiero. 
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  Asimismo, Nguyen et al (2022) evaluan el impacto de la implementación de 

conductas socialmente responsables en el valor de la marca corporativa y el 

desempeño financiero. El trabajo cuenta con algunas hipótesis que indican que la 

implementación en sus diversas formas tienen impacto positivo en el valor de la 

marca (RSE hacia los empleados, hacia los accionnistas, hacia los clientes y hacia 

la comunidad) asimismo tienen impacto en el desempeño financiero (RSE hacia los 

empleados, hacia los accionistas, hacia los empleados, hacia los clientes) y por 

último, señalan que el valor de la marca tiene un impacto positivo en el desempeño 

financiero corporativo en los proveedores de servicios de banca seguros.  

El estudio se realizó a través de una encuesta y los datos se recopilaron 

desde la pespectiva de los empleados que laboran en estas empresas de servicios. 

Los resultados indican que la implementación de RSE hacia los empleados tiene un 

impacto positivo en el valor de la marca, esto sugiere que un trato digno y 

beneficioso para los empleados concluye en sentido de pertenencia en la 

organización; además, se encontró relación entre la implementación de RSE en los 

accionistas y el valor de la marca.  

En referencia a los clientes fue el impacto más bajo, esto indica que los 

encuestados necesitan comprender las políticas y actividades de los clientes de las 

empresas. No obstante en lo que atañe a la relación entre implementación de RSE 

hacia clientes y el desempeño financiero se encuentra una dirección positiva y con 

resultado estadísticamente significativo.En cuanto a la comunidad, se encuentra 

que relación positiva y se manifiesta con la consciencia de los empleados sobre las 

actividades orientadas a la comunidad que afecta positivamente el desempeño 

financiero de los bancos. En cuanto a los empleados no se encuentra relación 

significativa. 

Para finalizar, los autores encuentran que las variables de implementación 

de la RSE impactan en un 55.4% de la variabilidad del valor de la marca y que la 

implementación de la RSE incide en un 56.4% de la variación del desempeño 

financiero corporativo. 
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Ekienabor et al (2022) llevaron a cabo una investigación cuantitativa en 

Nigeria que evalúa la relación entre la RSE y el desempeño financiero corporativo, 

con los objetivos específicos de determinar la existencia de relación entre la RSE y 

la utilidad neta después de impuestos y los ingresos de una empresa. Para la 

ejecución de la investigación se utilizó un diseño de investigación descriptivo para 

recopilar los datos y el instrumento fue un cuestionario estructurado. Las hipótesis 

del trabajo de investigación son 1) no existe una relación significativa entre la RSE 

y la utilidad neta después de impuestos, 2) no existe relación significativa entre la 

RSE y los ingresos. Los resultados arrojan que ambas hipótesis nulas se rechazan 

pues se encuentra que sí se encuentra relación significativa tanto para la utilidad 

neta después de impuestos como para los ingresos. Por tal, los autores sugieren 

que los empresarios de bienes de consumo rápido del sector manufacturero 

aumenten sus inversiones en RSE en Nigeria debido al beneficio financiero que 

representa. 

Alonso et al, (2021) condujeron una investigación cuyo objetivo fue 

determinar si la integración de las empresas al IPC sustentable (índice sustentable 

de la BMV que surge en 2011) repercutía en el desempeño financiero. A través de 

una metodología basada en pruebas de estabilidad estructural, CUSUM of squares 

y la Prueba de estabilidad de Chow, utilizando los datos trimestrales de 13 empresas 

que cotizaban de manera constante en el índice (2002 – 2019), concluyen que 3 

empresas (Asur, Bimbo y Cemex) mostraron un impacto en su rentabilidad en 

periodos posteriores a su ingreso al IPC sustentable donde para Asur la tendencia 

es negativa y para Bimbo y Cemex es una tendencia de mejora. 

Alonso y Gavira-Durón (2021) por su parte, llevaron a cabo un estudio similar 

al previamente mencionado utilizando como metodología el análisis descriptivo de 

largo plazo, 2002 a 2019, de los indicadores que refieren a rentabilidad, 

endeudamiento, ventas y crecimiento. Los resultados arrojan una desacelación de 

las ventas, crecimiento, aumento en endeudamiento, deterioro en el ROA y ROE 

posterior a la inscripción en el índice sustentable en la mayoría de las 13 empresas 

muestra. 
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En esa misma línea, Luo et al (2022) señalan el riesgo de la responsabilidad 

social empresarial que está vinculado a las posibilidades de riesgo o consecuencias 

de daño y pérdidas a la organización debido a muchas inversiones corporativas 

sociales hacia las partes interesadas. El riesgo de la RSE se compone de riesgo de 

gobernanza responnsable, riesgo de derechos humanos, riesgo de responsabilidad 

ambiental, riesgo de operación adecuada, riesgo de responsabilidad el producto y 

riesgo de desarrollo comunitario. Con una metodología cuantativa se concluye que 

en el contexto chino las empresas con mayor comportamiento de alto riesgo de RSE 

pueden atenuar el desempeño y valor de la empresa y perjudicar los derechos e 

intereses de las partes interesadas; por lo cual, se sugiere atender cualquier 

incidencia en estas inversiones para reducir los riesgos por la implementación de 

conductas socialmente responsables. 

Los antecedentes descritos previamente permiten inferir que es un tema de 

interés para la academia y que la relación de ambas variables: responsabilidad 

social empresarial y rentabilidad ha presentado distintos matices que han llegado a 

ser incluso contradictorios. 
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Capítulo III. Decisiones metodológicas 

En el presente capítulo se plantea el aspecto metodológico que acompaña 

esta investigación incluyendo el diseño y alcance, matriz de congruencia y 

constructo de investigación, se señalan las hipótesis y los métodos empleados que 

describen las técnicas de investigación utilizadas; también, se aborda el instrumento 

desde su diseño hasta su descripción y por último, se menciona el proceso para 

tratamiento de datos. 

En la figura 3.1 se muestra el diseño de investigación de la presente tesis, 

mismo que se detalla en los párrafos siguientes. 

3.1 Diseño y alcance de la investigación 

Figura 3.1 Diseño de investigación 

Nota. Elaboración propia. 

Esta tesis tiene un enfoque cuantitativo toda vez que utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis tomando el análisis estadístico para determinar 

patrones de comportamiento en los números y de esta manera, obtener respuestas 

a las preguntas de investigación (Hernández et al, 2010); esto porque se recolectan 

datos como inversión responsable de los informes de sustentabilidad compartidos 

en sitios web de las emisoras que cotizan en el índice S&P/BMV Total México ESG 

así como también información sobre utilidad neta de cada una, contenida en los 

informes financieros anuales para posteriormente continuar con el análisis 

estadístico y determinar relación entre variables.   

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD 
DE EMPRESAS QUE COTIZAN EN EL ÍNDICE S&P/BMV TOTAL MÉXICO ESG, 2014-2022

Tipo de investigación:
Cuantitativa

Población y muestra:
Empresas que coticen en índice S&P/BMV Total 

México ESG con presencia continúa
Muestreo no probabilístico

Datos X:
Inversión declarada en informes de 

sustentabilidad a partir de cotizar en índice 
S&P/BMV Total México ESG

Alcance de la investigación:
Explicativo

Datos Y:
Utilidad neta
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El alcance de este trabajo es explicativo porque determina el grado de 

asociación en que la responsabilidad social empresarial sobre la rentabilidad de las 

empresas cotizantes en la BMV [Bolsa Mexicana de Valores]; la investigación busca 

demostrar el grado de de incidencia de una variable al presentarse la otra (Monje, 

2011).  

El diseño es no experimental debido a la no manipulación de la variable 

independiente para analizar su impacto sobre la variable dependiente, permitiendo 

un ambiente de observación sin modificar su contexto natural. El tipo de diseño no 

experimental a realizarse es longitudinal porque analiza cambios en la rentabilidad 

de la empresa a través del tiempo en conjunto con la presencia de la 

responsabilidad social empresarial en el periodo de análisis comprendido desde 

2014 a 2022 (Hernández et al, 2010). Los datos son obtenidos en el pasado y 

analizados en el presente por lo cual esta investigación es retrospectiva. 

La población para el presente trabajo son todas las empresas (30) 

reconocidas en 2022 como cotizantes por la BMV en el índice S&P/BMV Total 

México ESG (Tabla 3.1). Para identificar la muestra se elige un muestreo no 

probabilístico intencional porque se intervino en la selección de las unidades 

muestrales considerando características para la investigación que se busca 

desarrollar (Ñaupas et al, 2018); seleccionando así, las empresas que coticen en 

índice S&P/BMV Total México ESG con presencia continua y que hayan mantenido 

la tendencia por más de dos años consecutivos (Tabla 3.2) y que asimismo, además 

reporten montos económicos destinados a las acciones responsables. 

En la tabla 3.1 se observan las empresas que conforman la nueva 

composición del índice en conjunto con el número de años perteneciendo al mismo, 

éste índice excluye a empresas con actividades comerciales en las industrias de 

armas convencionales y tabaco. 
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Tabla 3.1  

Composición 2022 índice S&P/BMV Total México ESG 

Emisora Clave de cotización Años 
Grupo Rotoplas AGUA 1 
Grupo Bolsa Mexicana de Valores BOLSA 1 
Grupo México GMEXICO 1 
Grupo México Transportes GMXT 1 
El Puerto de Liverpool  LIVERPOL 1 
PLA Administradora Industrial TERRA 1 
Grupo Traxion TRAXION 1 
Cemex CPO CEMEX CPO 2 
Fomento Económico Mexicano FEMSA 2 
Regional  R 2 
Axtel AXTEL 2 
Grupo Elektra ELEKTRA 2 
Alpek ALPEK 2 
Controladora Vuela Cia de 
Aviación  VOLAR 2 

Kimberly Clark de México KIMBER 4 
Orbia Advanced Corporation ORBIA 4 
Qualitas Controladora Q 4 
Alsea ALSEA 5 
Prologis Property México FIBRAPL 5 
Corporación Inmobiliaria Vesta VESTA 5 
Fibra Uno FUNO 6 
Arca Continental  AC 7 
Grupo Bimbo BIMBO 7 
Genomma Lab International LAB 7 
América Móvil  AMX 9 
Grupo Aeroportuario del Pacífico GAP 9 
Grupo Financiero Banorte GFNORTE 9 
Coca Cola Femsa KOF 9 
Grupo Televisa  TLEVISA 9 
Wal-Mart de México WALMEX 9 

Nota. Elaboración propia con datos de Grupo BMV (2022). 

Tabla 3.2  

Muestra de investigación 

Emisora Clave de cotización Años 
Kimberly Clark de México KIMBER 3 
Orbia Advanced Corporation ORBIA 3 
Qualitas Controladora Q 4 
Alsea ALSEA 5 



 52 

Prologis Property México FIBRAPL 5 
Corporación Inmobiliaria Vesta VESTA 5 
Arca Continental  AC 7 
Grupo Bimbo BIMBO 7 
América Móvil  AMX 9 
Grupo Financiero Banorte GFNORTE 9 
Coca Cola Femsa KOF 9 
Grupo Televisa  TLEVISA 9 
Wal-Mart de México WALMEX 9 

Nota. Elaboración propia con datos de Grupo BMV (2022). 

En la tabla 3.2 se observan las empresas (13) que conforman la muestra 

mismas que presentan más de dos años cotizando en el índice mencionado y que 

reportan en sus informes de sustentabilidad la inversión destinada a acciones 

socialmente responsables. Al ejecutar la revisión documental sobre las inversiones 

declaradas en informes de sustentabilidad publicados por cada emisora se encontró 

la tendencia a reportar de manera clara la inversión en materia social y ambiental; 

por lo que, en términos puntuales se excluye la inversión en materia económica. A 

continuación se presenta la muestra de empresas con inversión social y ambiental 

que son utilizadas para la presente investigación. Las empresas que fungen como 

muestra para atender el primer objetivo específico de investigación que apunta 

sobre la dimensión social se presenta en la Tabla 3.3. 

En la tabla 3.3 se observan las empresas que han realizado inversión en 

materia social en conjunto con su clave de cotización y los años que llevan cotizando 

en este índice. Por su parte, las empresas que componen la muestra para el 

segundo objetivo específico de investigación sobre dimensión ambiental se 

presenta en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.3 

Empresas con inversión en dimensión social 

Emisora Clave de cotización Años 
Kimberly Clark de México KIMBER 3 
Orbia Advanced Corporation ORBIA 3 
Qualitas Controladora Q 3 



 53 

Alsea ALSEA 3 
Prologis Property México FIBRAPL 3 
Corporación Inmobiliaria Vesta VESTA 4 
Grupo Televisa TLEVISA 4 
América Móvil AMX 5 
Arca Continental AC 6 
Grupo Bimbo BIMBO 6 
Coca Cola Femsa KOF 7 
Grupo Financiero Banorte GFNORTE 8 
Wal-Mart de México WALMEX 8 

Nota. Elaboración propia. 

En la tabla 3.4 se observan las empresas que han realizado inversión en 

materia ambiental en conjunto con su clave de cotización y los años que llevan 

cotizando en este índice. 

Tabla 3.4 

Empresas con inversión en dimensión ambiental 

Emisora Clave de cotización Años 
Orbia Advanced Corporation ORBIA 3 
Kimberly Clark de México KIMBER 3 
Corporación Inmobiliaria Vesta VESTA 5 
Prologis Property México FIBRAPL 5 
Grupo Bimbo BIMBO 7 
Arca Continental  AC 7 
Grupo Televisa  TLEVISA 9 
América Móvil  AMX 9 
Coca Cola Femsa KOF 9 
Wal-Mart de México WALMEX 9 
Grupo Financiero Banorte GFNORTE 9 

Nota. Elaboración propia. 

3.2 Matriz de congruencia y constructo de investigación 

La matriz de congruencia y constructo de investigación que se presenta en 

lo consecutivo expone y resume los elementos básicos de la investigación; se 

muestra en tabla 3.5 señalando una visión panorámica que integra el proceso con 

el planteamiento del problema y permite comprender y evaluar la coherencia lógica 
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entre las preguntas de investigación, los objetivos, las hipótesis, variables, 

dimensiones y datos a utilizar  (Vera & Ortiz, 2016) 

Tabla 3.5 

Matriz de congruencia y constructo de investigación 

Nota. Elaboración propia. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES DATOS 

PREGUNTAS OBJETIVOS 

Pregunta 
general: ¿Cómo 
incide la 
responsabilidad 
social empresarial 
sobre la 
rentabilidad de las 
empresas que 
cotizan en el 
índice S&P/BMV 
Total México 
ESG, 2014-2022? 

Objetivo general: 
Analizar la 
incidencia de la 
responsabilidad 
social empresarial 
sobre la 
rentabilidad de las 
empresas que 
cotizan en el 
índice S&P/BMV 
Total México 
ESG, 2014-2022. 

Hipótesis 
general: Existe 
una relación 
positiva entre la 
responsabilidad 
social empresarial 
y la rentabilidad 
de las empresas 
que cotizan en 
índice S&P/BMV 
Total Mexico ESG 
Index, 2014-2022. 

Responsabilidad 
social 
empresarial 

Social (X1) 

Ambiental (X2) 

Inversión 
responsable 
en materia 
social 

Inversión 
responsable 
en materia 
ambiental 

P.E. 1:  ¿Qué 
repercusiones 
ocurren en la 
rentabilidad de las 
empresas que 
cotizan en el 
índice S&P/BMV 
Total México ESG 
al implementar 
conductas 
socialmente 
responsables con 
dimensión social 
en el periodo 
2014-2022? 

O.E.1: Determinar 
las repercusiones 
sobre la 
rentabilidad de las 
empresas que 
cotizan en el 
índice S&P/BMV 
Total México ESG 
al implementar 
conductas de 
responsabilidad 
social con 
dimensión social 
en el periodo 
2014-2022. 

H.E.1: Las 
conductas de 
responsabilidad 
social empresarial 
con dimensión 
social tienen una 
relación positiva 
con la rentabilidad 
de las empresas 
que cotizan en el 
índice S&P/BMV 
Total México ESG 
en el periodo 
2014-2022. 

Rentabilidad Utilidad neta 
(Y) 

Utilidad neta 

P.E.2: ¿Qué 
efecto sucede en 
la rentabilidad de 
las empresas que 
cotizan en el 
índice S&P/BMV 
Total México ESG 
al implementar 
conductas 
socialmente 
responsables con 
dimensión 
ambiental en el 
periodo 2014-
2022? 

O.E.2: Identificar 
los efectos que 
suceden sobre la 
rentabilidad de las 
empresas que 
cotizan en el 
índice S&P/BMV 
Total México ESG 
al implementar 
conductas de 
responsabilidad 
social con 
dimensión 
ambiental en el 
periodo 2014-
2022. 

H.E.2: Las 
conductas de 
responsabilidad 
social empresarial 
con dimensión 
ambiental tienen 
una relación 
positiva con la 
rentabilidad de las 
empresas que 
cotizan en el 
índice S&P/BMV 
Total México ESG 
en el periodo 
2014-2022. 
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3.3 Hipótesis de investigación 

La hipótesis de esta investigación es la siguiente: 

Existe una relación positiva entre la responsabilidad social empresarial y la 

rentabilidad de las empresas que cotizan en índice S&P/BMV Total México ESG 

Index, 2014-2022. 

Las hipótesis de trabajo de esta investigación son las siguientes: 

Las conductas de responsabilidad social empresarial con dimensión social 

tienen una relación positiva con la rentabilidad de las empresas que cotizan en el 

índice S&P/BMV Total México ESG en el periodo 2014-2022.  

Las conductas de responsabilidad social empresarial con dimensión 

ambiental tienen una relación positiva con la rentabilidad de las empresas que 

cotizan en el índice S&P/BMV Total México ESG en el periodo 2014-2022.  

Nota: Dichas hipótesis se encuentran sustentadas en capítulo I con autores 

que han investigado sobre las variables. 

3.4 Métodos empleados 

Las técnicas para responder a las preguntas de investigación utilizadas en 

este documento son la observación documental, análisis de contenido y regresión 

lineal simple (véase figura 3.2). En lo que refiere a la observación documental de 

acuerdo con Ñaupas et al, (2018) se llevó a cabo el proceso de lectura y análisis de 

documentos no impresos; para recoger la información de este trabajo se procedió a 

la lectura activa de los informes de sustentabilidad y de los informes anuales para 

posteriormente vaciar en base de datos. 

En la figura 3.2 se ilustra la secuencia de métodos empleados para ejecutar 

el trabajo de investigación. Una vez concluida la recolección fue utilizado el análisis 

de contenido para asignar una dimensión de responsabilidad social empresarial a 

cada punto de inversión señalado en los informes de acuerdo con sus 

características específicas (véase Tabla 3.6). El análisis de contenido es una técnica 
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de investigación objetiva, sistemática y cuantitativa que formula inferencias 

reproducibles y válidas en su propio contexto (Abela, 2002).  

 

Figura 3.2 Métodos empleados 

Nota. Elaboración propia. 

En la tabla 3.6 se observa una extracción del análisis de contenido ejecutado 

sobre los datos recolectados (377 en total); la tabla muestra el sentido con el que la 

información fue clasificada asignando una dimensión propiamente mismas que 

conforman la muestra de la presente investigación. 

Tabla 3.6 

Extracción ejemplo del análisis de contenido 

Emisora Año Inversión Descripción Dimensión 
Kimberly Clark de 
México 2021  $  297,880,000  Inversión y gasto en cuidado del 

medio ambiente Ambiental 

Qualitas 
Controladora 2021  $     18,419,924  Universidad Quálitas Social 

Alsea 2021  $     39,085,783  Fundación Alsea: Donativos 
alimentación Social 

Prologis Property 
México 2019  

$            200,000  
Apoyo a Parque ecológico 
Xochitla Ambiental 

Corporación 
Inmobiliaria Vesta 2020  $        5,111,585  Destinados a las iniciativas 

relacionadas con Covid 19 Social 

Arca Continental  2018  $  116,170,506  Invertidos en programas sociales 
y asociaciones Social 

Grupo Bimbo 2019  $     99,700,000  Donaciones otorgadas a 296 
asociaciones civiles Social 

América Móvil 2014  $     15,612,640  Inversión total en iniciativas 
ambientales Ambiental 

Grupo Financiero 
Banorte 2019  $     16,259,730  Líderes Educativos Banorte Social 

Coca Cola Femsa 2019  $     38,490,625  Desarrollo sustentable: 
Seguridad hídrica Ambiental 

Grupo Televisa 2017  $  461,384,234  Bécalos: 36,505 estudiantes se 
beneficiaron Social 

Wal-Mart de México 2015  $  685,000,000  Invertidos en iniciativas de 
eficiencia energética Ambiental 

Nota. Elaboración propia. 

Observación 
documental

Análisis de 
contenido Regresión lineal
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Al concluir con la recolección y clasificación que consolidaron la matriz de 

datos se procedió a trazar una estrategia de normalización de los mismos. Se 

obtuvieron cuatro bases: 1) Inversión social, 2) Utilidad neta obtenida en los años 

donde se efectuó la inversión social, 3) Inversión ambiental, 4) Utilidad neta obtenida 

en los años donde se efectuó la inversión ambiental. La totalidad de datos 

presentaba una distribución no normal (Figura 3.3). 

En la figura 3.3 se muestra el comportamiento de los datos recabados en 

fuentes secundarias con una distribución no normal; lo cual, señala la necesidad de 

incurrir en un proceso de normalización de datos para garantizar una base de datos 

organizada y coherente para establecer relaciones entre ellas.  

Inversión social Utilidad neta – Inversión social 

Inversión ambiental Utilidad neta – Inversión ambiental  

Figura 3.3 Distribución datos no normales 

Nota. Elaboración propia. 
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Para normalizar los datos se aplican funciones tal como seno hiperbólico 

inverso para la inversión social y logaritmos para el resto de datos (Figura 3.4).En 

figura 3.4 se muestran los resultados de la aplicación de estas funciones, 

demostrando una distribución normal de acuerdo a la prueba de normalidad de 

Ryan-Joiner, misma que es similar a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk.  

Inversión social Utilidad neta – Inversión social 

Inversión ambiental 

 

Utilidad neta – Inversión ambiental  

Figura 3.4 Distribución de datos normales 

Nota. Elaboración propia. 

Para finalizar, se selecciona la regresión lineal simple como método 

estadístico para responder sobre las preguntas de investigación acerca de la 

relación entre un grupo de variables continuas: una variable dependiente (Y) 

referente a un conjunto de variables independientes (X); a un modelo de regresión 

puede llamársele modelo con fines explicativos y predictivos y pretende explicar la 

relación que existe entre Y como variable respuesta y X comovariable explicativa 

(Moral, 2016). 
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Para generar un modelo de regresión lineal es preciso incurrir en la revisión 

de la correlación de las variables de la investigación para conocer el grado de 

asociación y dirección entre las mismas. En primera instancia se deben realizar los 

diagramas de dispersión  en los grupos de datos y posteriormente, para efectos de 

la presente se debió aplicar sobre las variables el coeficiente de Pearson con el fin 

de examinar la pertinencia/adecuación de la información a la recta lineal para definir 

la relación. 

Para continuar con el modelo de regresión lineal simple se debe encontrar la 

ecuación de la recta de regresión a través del método de mínimos cuadrados que 

busca encontrar los valores para 𝜶 y 𝜷 de forma que la suma de cuadrados de los 

residuos sea minúscula y así poder poder resolver las preguntas de investigación. 

Para resolver si el ajuste de este modelo de regresión lineal es suficientemente 

bueno se analiza al coeficiente de determinación R2 que muestra el grado de ajuste 

de la recta de regresión a la muestra y cuantifica el porcentaje de variabilidad de la 

variable dependiente, misma que es explicada en la recta de regresión.  

Por último, para confirmar que la aproximación del modelo es válida se debe 

analizar el cumplimiento de cuatro supuestos: (a) normalidad, que precisa que la 

forma de la distribución de Y para cada X sea normal, (b) homocedasticidad,  que 

indica que las varianzas de Y para cada X son iguales, (c) independencia y (d) 

linealidad, que establece que la media de Y para cada X se encuentran sobre la 

recta de regresión de Y sobre  X (Absalón Copete, 2007). 

3.5 Diseño de instrumentos/Modelos 

La presente investigación diseña un modelo estadístico para evaluar la 

incidencia de la responsabilidad social empresarial (x) sobre la rentabilidad (y) de 

las empresas cotizantes en el índice S&P/BMV Total México ESG. Se plantean dos 

modelos de análisis de regresión lineal simple para atender cada muestra: 

𝒀 = 𝜶 + 𝜷𝒙𝒊 + 𝜺𝒊 

El primer modelo 𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑥" + 𝑢" estudia la relación entre la rentabilidad y la 

inversión de responsabilidad social empresarial en el ámbito social. 
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Donde: 

𝒀 = Rentabilidad 

𝜶,𝜷 = 	Coeficiente de regresión 

𝒙 = Responsabilidad social empresarial – Social 

𝜺𝒊	 = Error 
 

El siguiente modelo 𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑥" + 𝑢" estudia la relación entre la rentabilidad y la 

inversión de responsabilidad social empresarial en el ámbito ambiental. 

Donde 

𝒀 = Rentabilidad 

𝜶,𝜷 = 	Coeficiente de regresión 

𝒙 = Responsabilidad social empresarial – Ambiental 

𝜺𝒊	 = Error 

3.6 Descripción de instrumentos/Modelos 

Son dos los modelos estadísticos de regresión lineal que dirigen esta 

investigación debido a la naturaleza de los datos. Como fue comentado previamente 

al ejecutar la recolección de datos considerando las características definidas para 

el presente estudio, se encontró una tendencia sostenida de datos que atendían a 

lo social y ambiental excluyendo la dimensión económica propia de la 

responsabilidad social empresarial. Por tanto, se deciden dos modelos de regresión, 

el primero atiende al estudio de la inversión en responsabilidad social empresarial 

en dimensión social y el segundo, a la inversión ambiental. 

3.7 Análisis de datos 

Una vez terminado el proceso de recopilación de datos y de clasificar 

dimensiones en el contenido, se procede a un proceso de análisis de regresión en 

el cual se genera una ecuación de regresión lineal. para explicar la relación entre 

un predictore y una variable de respuesta; se utiliza un método de mínimos 

cuadrados. El software que apoya al tratamiento de datos es MiniTab y los 

resultados se muestran de manera gráfica seguida de una descripción analítica.  



 61 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación sobre 

la incidencia de la RSE sobre la rentabilidad de las emisoras seleccionadas como 

muestra, los cuales se organizan en tres secciones: descripción del objeto de 

estudio, análisis de resultados e interpretación de resultados.  

4.1 Descripción del objeto de estudio 

La investigación se llevó a cabo recabando datos de las 30 emisoras que 

están inscritas en el índice S&P/BMV Total México ESG, dentro de la técnica de 

observación documental se encontró que sólo 13 cuentan con las características 

necesarias para este estudio (más de dos años cotizando en el índice mencionado 

y que reportan en sus informes de sustentabilidad la inversión destinada a acciones 

socialmente responsables). En tabla 4.1 se presenta la muestra que integra el objeto 

del estudio, señala el sector al que pertenece de acuerdo a la BMV así como el 

ramo, sitio web y año de inscripción en el índice. 

Tabla 4.1 

Empresas que comprenden el objeto de estudio 

Emisora Clave  Sector Ramo Sitio Web Inscrip 
Orbia Advanced 
Corporation ORBIA Industrial Productos para la 

construcción 
https://www.orbia.co
m  

2019 

Corporación 
Inmobiliaria Vesta VESTA Industrial Desarrollos 

inmobiliarios www.vesta.com.mx  2018 

Kimberly Clark de 
México KIMBER Productos de consumo 

frecuente Productos domésticos www.kimberly-
clark.com.mx 2019 

Arca Continental  AC Productos de consumo 
frecuente Bebidas www.arcacontal.com  2016 

Grupo Bimbo BIMBO Productos de consumo 
frecuente Alimentos www.grupobimbo.co

m.mx  

2016 

Coca Cola Femsa KOF Productos de consumo 
frecuente Bebidas www.coca-

colafemsa.com  

2014 

Wal-Mart de México WALMEX Productos de consumo 
frecuente 

Venta de productos de 
consumo frecuente www.walmex.mx  2014 

América Móvil  AMX Servicios de 
telecomunicaciones 

Servicios de 
telecomunicaciones 
inalámbricas 

www.americamovil.co
m  

2014 

Grupo Televisa  TLEVISA Servicios de 
telecomunicaciones 

Medios de 
comunicación www.televisa.com.mx  2014 

Qualitas Controladora Q Servicios financieros Mercados financieros www.qualitas.com.mx  2019 
Prologis Property 
México FIBRAPL Servicios financieros Bienes inmobiliarios   2018 

Grupo Financiero 
Banorte GFNORTE Servicios financieros Bancos www.banorte.com  2014 

Alsea ALSEA Servicios y bienes de consumo 
no básico 

Hoteles, restaurantes y 
esparcimiento www.alsea.com.mx 2018 

Nota. Elaboración propia. 

http://https/www.orbia.com
http://https/www.orbia.com
http://www.vesta.com.mx/
http://www.arcacontal.com/
http://www.grupobimbo.com.mx/
http://www.grupobimbo.com.mx/
http://www.coca-colafemsa.com/
http://www.coca-colafemsa.com/
http://www.walmex.mx/
http://www.americamovil.com/
http://www.americamovil.com/
http://www.televisa.com.mx/
http://www.qualitas.com.mx/
http://www.banorte.com/
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De las 13 empresas que integran el objeto de esta investigación, cinco 

ejecutan sus actividades en el sector de productos de consumo frecuente (Kimberly 

Clark de México, Arca Continental, Grupo Bimbo, Coca Cola Femsa y Wal-Mart de 

México), dos en sector industrial (Orbia Advanced Corporation y Corporación 

Inmobiliaria Vesta), tres en servicios financieros (Qualitas Controladora, Prologis 

Property México y Grupo Financiero Banorte), dos en servicios de 

telecomunicaciones (América Móvil y Grupo Televisa) y uno en servicios y bienes 

de consumo no básico (Alsea). 

Es destacable que ocho de las empresas que forman parte de la muestra de 

esta investigación tienen origen mexicano y sus actividades son multinacionales 

(Orbia Advanced Corporation, Qualitas Controladora, Alsea, Arca Continental, 

Grupo Bimbo, América Móvil, Coca Cola Femsa y Grupo Televisa), dos de ellas 

tienen origen mexicano y sólo ejercen labores en México (Corporación Inmobiliaria 

Vesta y Grupo Financiero Banorte) y que tres de ellas tengan origen extranjero y 

hayan decidido hacer presencia en México (Kimberly Clark de México, Prologis 

Property México y Wal-Mart de México). Por último, las empresas muestra se 

consideran grandes empresas en función del número de trabajadores.  

4.2 Análisis de resultados 

Con base al criterio definido para la selección de la muestra (elegir a aquellas 

empresas que tuvieran presencia continua en el índice con dos años o más) se 

depura de 30 a 14 emisoras potenciales como muestra. Durante la recolección de 

datos se descarta a la emisora Grupo Aeroportuario del Pacífico porque no señalaba 

montos económicos sobre sus inversiones responsables (véase Tabla 4.2). En 

Tabla 4.2 se señalan en color las empresas que fueron descartadas para esta 

investigación, en el caso de Grupo Rotoplas, Grupo Bolsa Mexicana de Valores, 

Grupo México, Grupo México Transportes, El Puerto de Liverpool, PLA 

Administradora Industrial, Grupo Traxion, Cemex CPO, Fomento Ecónomico 

Mexicano, Regional, Axtel, Grupo Elektra, Alpek, Controladora Vuela Cía de 

Aviación, Fibra Uno y Genomma Lab Internacional fueron descartadas por el 

número de años dentro del índice y su presencia discontinua en el mismo.  
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Tabla 4.2 

Empresas descartadas de la población 

Emisora Inscripción 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Grupo Rotoplas                 * 
Grupo Bolsa Mexicana de Valores                 * 
Grupo México                 * 
Grupo México Transportes                 * 
El Puerto de Liverpool                  * 
PLA Administradora Industrial                 * 
Grupo Traxion                 * 
Cemex CPO *               * 
Fomento Económico Mexicano   *             * 
Regional              *   * 
Axtel         *       * 
Grupo Elektra               * * 
Alpek               * * 
Controladora Vuela Cia de Aviación                * * 
Kimberly Clark de México           * * * * 
Orbia Advanced Corporation           * * * * 
Qualitas Controladora           * * * * 
Alsea         * * * * * 
Prologis Property México         * * * * * 
Corporación Inmobiliaria Vesta         * * * * * 
Fibra Uno   *     * * * * * 
Arca Continental      * * * * * * * 
Grupo Bimbo     * * * * * * * 
Genomma Lab International   * *   * * * * * 
América Móvil  * * * * * * * * * 
Grupo Aeroportuario del Pacífico * * * * * * * * * 
Grupo Financiero Banorte * * * * * * * * * 
Coca Cola Femsa * * * * * * * * * 
Grupo Televisa  * * * * * * * * * 
Wal-Mart de México * * * * * * * * * 

Nota. Elaboración propia. 

El proceso de observación documental para la recolección de datos comenzó 

con la extracción de montos sobre inversión responsable de las 14 emisoras y 

consiguió un total de 377 montos de inversión en temas de responsabilidad social 

empresarial (273 para dimensión social, 77 para la dimensión ambiental y 27 datos 

que involucraban a más de una dimensión) referidas en los informes de 

sustentabilidad de las empresas. Se presenta en ejemplo en Figura 4.1. 
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En Figura 4.1 se presenta una extracción del informe de sustentabilidad de 

América Móvil del 2021 que señala una inversión de $870,000 dólares a temas 

ambientales en diferentes programas de conservación y biodiversidad. Este monto 

fue registrado en una base de de datos. 

Figura 4.1 Inversión ambiental de América Móvil en 2021 

Nota. Extracción de Informe de sustentabilidad de América Móvil (2021). 

Al término de la lectura en estos informes de sustentabilidad se procedió a la 

recolección de los datos sobre la utilidad neta referida en los informes anuales de 

cada emisora en los mismos años por cada inversión responsable encontrada. Se 

presenta ejemplo en Figura 4.2. En Figura 4.2 se presenta la extracción del informe 

anual de América Móvil del 2021 que señala una utilidad de $196,326,114 pesos 

mexicanos. Este monto fue registrado en una base de datos.  

Posteriormente, se procedió a asignar la dimensión a la que pertenecieran 

cada una de las inversiones responsables encontradas, siguiendo con el ejemplo 

de América Móvil se presenta en Tabla 4.3.  
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Figura 4.2  Utilidad neta de América Móvil en 2021 

Nota. Extracción de Informe anual de América Móvil (2021). 

Tabla 4.3 

Ejemplo análisis de contenido 

Emisora Año Inversión Descripción Dimensión 

América Móvil 2021  $870,000 USD Programas de conservación y 
biodiversidad Ambiental 

Nota. Elaboración propia. 

Al concluirse la recolección de datos se retiran duplicados, se agrupan 

montos de inversión con base al año y la dimensión encontrando que se 

recolectaron 66 valores únicos para la dimensión social y 40 valores para la 

dimensión ambiental.  Posteriormente, se procedió a normalizar los datos (léase 

Capítulo III. Decisiones metodológicas, 3.4 Métodos empleados para mayor 

profundidad). En el proceso fue necesario eliminar aquellos datos que 

comprometieran las pruebas de normalidad, dejando 66 datos para lo social y 38 

para lo ambiental.  Se presenta en Tabla 4.3 y Tabla 4.4 las bases de datos 

utilizadas para la dimensión social y para la dimensión ambiental respectivamente. 

En las Tablas 4.3 y 4.4 se presentan las inversiones socialmente responsables y la 

utilidad neta de las emisoras transformadas.  
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Tabla 4.4 

Base de datos de la dimensión social 

Inversión Utilidad Emisora Año 
-1.2525838 9.65263307 Kimberly Clark de México 2021 
-1.0569689 9.78433195 Kimberly Clark de México 2020 
-1.3681693 9.71231291 Kimberly Clark de México 2019 
-1.0363414 10.2010627 Orbia Advanced Corporation 2021 
-0.5109259 9.80343397 Orbia Advanced Corporation 2020 
-0.2638877 9.78972893 Orbia Advanced Corporation 2019 
-1.1114583 9.57725552 Qualitas Controladora 2021 
-0.3503068 9.83238643 Qualitas Controladora 2020 
-0.4530308 9.7290083 Qualitas Controladora 2019 
-0.5840452 8.89457579 Alsea 2021 
-0.6191011 9.03532285 Alsea 2019 
-0.409412 9.05664648 Alsea 2018 

-0.1827325 9.55177608 Prologis Property México 2020 
-1.9205604 9.33429146 Prologis Property México 2019 
-0.2209457 9.47307847 Prologis Property México 2018 
-1.7863144 9.54257207 Corporación Inmobiliaria 2021 
-1.7593266 9.12503532 Corporación Inmobiliaria 2020 
-1.8541985 9.4114577 Corporación Inmobiliaria 2019 
-1.2565869 9.22641974 Corporación Inmobiliaria 2018 
-0.2089785 10.1786692 Arca Continental 2021 
0.36072195 10.0994592 Arca Continental 2020 
-0.3528366 10.069833 Arca Continental 2019 
-0.0808196 10.0342664 Arca Continental 2018 
0.01980799 10.2250149 Arca Continental 2017 
-0.2604389 9.9872509 Arca Continental 2016 
0.64820011 10.2400997 Grupo Bimbo 2021 
0.97500048 10.0232936 Grupo Bimbo 2020 
0.22601588 9.86776202 Grupo Bimbo 2019 
0.39482771 9.83321088 Grupo Bimbo 2018 
0.0851043 9.75350646 Grupo Bimbo 2017 

-1.9199748 9.83046035 Grupo Bimbo 2016 
0.34969492 11.2929781 América Móvil 2021 
0.57819656 10.7077997 América Móvil 2020 
0.4647793 10.8470384 América Móvil 2019 
1.3203146 10.507253 América Móvil 2017 
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-0.6226136 10.6766728 América Móvil 2014 
-0.1569982 10.5446632 Grupo Financiero Banorte 2021 
-0.2515302 10.4844137 Grupo Financiero Banorte 2020 
-0.7642556 10.5626259 Grupo Financiero Banorte 2019 
2.76692202 10.5045796 Grupo Financiero Banorte 2018 
-0.3865997 10.3785432 Grupo Financiero Banorte 2017 
-1.2231396 10.2857373 Grupo Financiero Banorte 2016 
-0.5729794 10.2331992 Grupo Financiero Banorte 2015 
-0.7046231 10.1826429 Grupo Financiero Banorte 2014 
-0.5478175 10.2130128 Coca Cola Femsa 2021 
1.24003006 10.015695 Coca Cola Femsa 2020 
-0.0407969 10.1014034 Coca Cola Femsa 2019 
-0.0458102 10.1781133 Coca Cola Femsa 2018 
0.7188739 10.0223046 Coca Cola Femsa 2016 

-0.3870777 10.0140583 Coca Cola Femsa 2015 
1.19901441 10.0400482 Coca Cola Femsa 2014 
1.44482367 9.66520563 Grupo Televisa 2019 
0.4953745 9.7788022 Grupo Televisa 2018 

0.85307144 9.6555226 Grupo Televisa 2017 
1.32321627 9.57065967 Grupo Televisa 2016 
1.32330996 10.6448134 Wal-Mart de México 2021 
1.27681626 10.5241995 Wal-Mart de México 2020 
1.19417396 10.5786137 Wal-Mart de México 2019 
1.11790646 10.5652882 Wal-Mart de México 2018 
1.06107523 10.6005913 Wal-Mart de México 2017 
1.32195901 10.5231202 Wal-Mart de México 2016 
0.78134911 10.4212598 Wal-Mart de México 2015 
0.6905102 10.4833718 Wal-Mart de México 2014 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 4.5 

Base de datos de la dimensión ambiental 

Inversión Utilidad Emisora Año 
8.47404135 9.65263307 Kimberly Clark de México 2021     
8.41715603 9.78433195 Kimberly Clark de México 2020     
8.38196298 9.71231291 Kimberly Clark de México 2019     
6.92904655 9.78972893 Orbia Advanced Corporation 2019     
9.15718438 9.99910273 Prologis Property México 2021     
9.87365186 9.55177608 Prologis Property México 2020     
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5.30103 9.33429146 Prologis Property México 2019     
7.80143184 9.54257207 Corporación Inmobiliaria Vesta 2021     
9.66745295 10.1786692 Arca Continental 2021     
7.23626032 10.0342664 Arca Continental 2018     
9.44715803 9.86776202 Grupo Bimbo 2019     
7.48782618 11.2929781 América Móvil 2021     

7.368539 10.7077997 América Móvil 2020     
6.93449845 10.8470384 América Móvil 2019     
7.82347423 10.7365305 América Móvil 2018     
7.19347635 10.6766728 América Móvil 2014     
6.54777471 10.5446632 Grupo Financiero Banorte 2021     
10.547627 10.4844137 Grupo Financiero Banorte 2020     

5.92424206 10.5626259 Grupo Financiero Banorte 2019     
9.97563657 10.3785432 Grupo Financiero Banorte 2017     
6.65417654 10.2857373 Grupo Financiero Banorte 2016     
6.67024585 10.2331992 Grupo Financiero Banorte 2015     
6.50882036 10.1826429 Grupo Financiero Banorte 2014     
8.27804156 10.2130128 Coca Cola Femsa 2021     
10.6646029 10.015695 Coca Cola Femsa 2020     
7.87609943 10.1014034 Coca Cola Femsa 2019     
7.75547323 10.1781133 Coca Cola Femsa 2018     
7.87151689 10.0223046 Coca Cola Femsa 2016     
7.42484346 10.0140583 Coca Cola Femsa 2015     
6.60459213 9.78218587 Grupo Televisa 2021     
6.48009322 9.7788022 Grupo Televisa 2018     
5.88631054 9.6555226 Grupo Televisa 2017     
11.9514436 10.6448134 Wal-Mart de México 2021     
9.05986622 10.5241995 Wal-Mart de México 2020     
8.10037055 10.5786137 Wal-Mart de México 2019     
8.24054925 10.5231202 Wal-Mart de México 2016     
8.99475694 10.4212598 Wal-Mart de México 2015     
8.59988307 10.4833718 Wal-Mart de México 2014     

Nota. Elaboración propia. 

Para iniciar el proceso de regresión lineal se necesita incurrir en la revisión 

de la correlación de las variables de la investigación para conocer el grado de 

asociación y dirección entre las mismas. En primera instancia se realizaron los 

diagramas de dispersión véase Figura 4.3 en los grupos de datos y posteriormente, 

para efectos de la presente se decide aplicar sobre las variables el coeficiente de 
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Pearson (Figura 4.4) con el fin de examinar la pertinencia/adecuación de la 

información a la recta lineal para definir la relación; es decir, que ésta muestre si la 

relación entre variables es significativa para proceer con la regresión lineal.  

En figura 4.3 se muestran los diagramas de dispersión ejecutados señalando 

una aparente asociación de puntos en la dimensión social mientras que para la 

dimensión ambiental no. Seguido a esto, se procedió con cuantificación de esta 

asociación a través del coeficiente de Pearson. 

Dimensión social Dimensión ambiental 

 

Figura 4.3 Aplicación de diagrama de dispersión. 

Nota. Extracción de MiniTab. 

En figura 4.4 se muestran los resultados de la aplicación de coeficiente de 

Pearson demostrando que para la dimensión social se presenta una correlación 

moderada (0.480) con una significancia del 0.01 (véase figura 4.5) y para la 

dimensión ambiental una correlación baja (0.118) sin significancia (véase figura 

4.6), esto último indica que el comportamiento de la inversión ambiental socialmente 

responsable no se relaciona con el comportamiento de la utilidad neta. 
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Dimensión social 

 

Dimensión ambiental 

Figura 4.4 Aplicación de coeficiente de Pearson. Nota. Extracción de MiniTab. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Significancia de correlación para dimensión social. 

Nota. Extracción de SSPS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Significancia de correlación para dimensión ambiental. 

Nota. Extracción de SSPS. 

Sólo se continuó el proceso con la dimensión social pues presentó una 

posible relación lineal entre los datos; el siguiente paso fue encontrar la ecuación 

de la recta de regresión lineal simple a través del método de mínimos cuadrados en 
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Minitab y que se expresa con un gráfico de línea ajustada. La ecuación de regresión 

queda como se muestra: 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 10.04 + 0.2351	𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏	𝒆𝒏	𝑹𝑺𝑬	𝒄𝒐𝒏	𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏	𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 

La ecuación de regresión lineal simple presenta una desviación estandar de 

0.431409, un 𝑟#=23% y un coeficiente de determinación 𝑅# ajustado= 21.8%. Por lo 

cual, el modelo planteado para esta investigación muestra una relación 

estadísticamente significativa, lo cual no precisa una exacta relación causal y se 

confirma con el  𝑅# ajustado que explica que el modelo sólo explica un 21.8% de la 

variabilidad de la variable dependiente (véase figura 4.5). 

Resumen del modelo 

S = 0.431409   R-Sq = 23.0%   R-Sq(adj) = 21.8% 
 

En figura 4.5 se muestra la gráfica de línea ajustada para el modelo de 

regresión lineal ejecutado en esta investigación donde se aprecia el coeficiente de 

determinación ajustado de un 21.8%. Por otra parte, en el análisis de varianza se 

muestra un P-Value de 0.000 por lo cual se rechaza la hipótesis nula, es decir, no 

existe evidencia para señalar que no hay relación entre las variables del modelo. 

Figura 4.5 Gráfica de línea ajustada para modelo lineal. Nota. Extracción de MiniTab. 
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Análisis de varianza 

Source         DF       SS       MS           F        P 

Regression   1   3.3961    3.39608  18.25  0.000 

Error            61  11.3529  0.18611 

Total            62  14.7490 

Por último, para garantizar que la aproximación es válida se analizan los 

supuestos propios del modelo de regresión lineal. En figura 4.6 se muestran 

gráficamente los supuestos del modelo de regresión lineal. Se encuentra una 

distribución normal de los residuales con un punto alejado de la línea que implica 

una distribución normal con un valor atípico; por lo tanto, se cumple el supuesto de 

normalidad. Se aprecia una homocedasticidad en gráfico Versus Fits ya que los 

valores muestran aleatoriedad y se encuentran sobre la línea de 0, lo cual sugiere 

que las varianzas de Y para cada X son iguales. Por último, el modelo no ha 

alcanzado a cumplir el supuesto de linealidad pues en gráfico Versus Order se 

observan curvas. 

Normal Probability Plot Versus Fit 

Histogram Versus Order 

Figura 4.6 Análisis de supuestos del modelo de regresión 

Nota. Extracción de MiniTab. 
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Como se puede ver en la figura 4.7 se muestra el resumen de la ejecución 

de regresión lineal que indica la relación entre las variables, la gráfica de línea 

ajustada para modelo lineal (ajuste de mínimos cuadrados) y el porcentaje de 

variación explicado por el modelo. 

 

Figura 4.7 Resumen regresión lineal. 

Nota. Extracción de Minitab. 
 

4.3 Interpretación de resultados 

La información previamente señalada precisa que el modelo de regresión 

lineal simple aplicado 𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑥" + 𝑢", mismo que estudió la relación entre la 

rentabilidad y la inversión de responsabilidad social empresarial en el ámbito social 

es estadísticamente significativo no obstante no supone que la variable 

independiente sea la causa de la variable dependiente, es decir, no indica que la 

inversión de responsabilidad social empresarial con dimensión social sea la razón 

de la utilidad neta en las emisoras analizadas.  
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Considerando que el modelo estadístico el modelo estadístico aplicado 

explica en un 21.8% la variabilidad de la variable dependiente y de acuerdo con 

Szretter (2013) que indica que el coeficiente de determinación (𝑅# ajustado) en un 

modelo de regresión es entre 0 ≤ 𝑅# ≤1, donde entre más cerca al 1 (100%) mayor 

es la fuerza de la variable independiente para predecir la variable respuesta. En éste 

coeficiente es el investigador quién define si la variabilidad es suficiente (García-

García et al, 2013). Por lo cual, se concluye que es un modelo con este nivel de 

explicación no coadyuva a explicar un fenómeno por la ponderación y se puede 

señalar que la presencia de una variable estando la otra, en este contexto 

metodológico genera una relación baja.  

Con la aplicación de la observación documental, el análisis de contenido y la 

ejecución de un modelo de regresión lineal simple sobre las dimensiones de las 

variables: inversión social y utilidad neta, se da respuesta a la pregunta específica 

de investigación número 1, planteada en capítulo I, ¿Qué repercusiones ocurren en 

la rentabilidad de las empresas que cotizan en el índice S&P/BMV Total México 

ESG al implementar conductas socialmente responsables con dimensión social en 

el periodo 2014-2022? Encontrando que existe una relación positiva 

estadísticamente significativa.  De la misma manera es alcanzado el objetivo 

número 1, el cual señala lo siguiente: Determinar las repercusiones sobre la 

rentabilidad de las empresas que cotizan en el índice S&P/BMV Total México ESG 

al implementar conductas de responsabilidad social con dimensión social en el 

periodo 2014-2022, generando un modelo que encuentra la relación entre las 

variables. 

Y con esto se comprueba la hipótesis de trabajo número 1, Las conductas de 

responsabilidad social empresarial con dimensión social tienen una relación positiva 

con la rentabilidad de las empresas que cotizan en el índice S&P/BMV Total México 

ESG en el periodo 2014-2022, ya que se concluye que sí existe una relación positiva 

estadísticamente significativa con la inversión socialmente responsable con 

dimensión social sobre la utilidad. 
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Los resultados favorecieron los hallazgos de Ekienabor et al (2022), quiénes 

concluyeron que la relación entre la RSE y el desempeño financiero corporativo 

muestra una relación significativa en la utilidad neta después de impuestos y para 

los ingresos. Esta investigación sugiere a los empresarios el incremento de 

inversión en temas socialmente responsables con respecto a la mejora en el 

rendimiento financiero que representa. 

En línea con Alonso Rivera et al, (2022) la mayoría de las emisoras inscritas 

al IPC Sustentable de la BMV que formaron parte de la muestra en su estudio, no 

presentaron cambios estructurales significativos en su desempeño financiero 

posterior a su integración al índice sustentable. Lo cual coincide con el presente 

estudio. 

En contraste para Gavira-Durón et al, (2020) en su estudio encontraron que 

para las empresas que cotizaban en el IPC sustentable de la BMV les implicaba un 

gasto adicional el ejecutar acciones para cumplir con los índices ASG, asumiéndose 

así una relación negativa entre las variables relativas a desempeño financiero. Es 

decir, se reconoce que no existe la relación de que a mejor rendimiento financiero 

suscitan mayores niveles de sustentabilidad. 

En este mismo orden de ideas y coincidiendo con el estudio empírico 

realizado por Setó y Angla (2011) sobre empresas españolas que aparecen en el 

Monitor Español de Reputación Corporativa (Merco) donde encontraron que la 

relación entre la rentabilidad, en este caso ROE y la responsabilidad social 

empresarial es nula en ambas direcciones; es decir, el desempeño financiero no 

incide en la RSE, así como tampoco las acciones responsables no influyen en el 

resultado financiero. Por su parte, para Kukunuru y Singh (2017) la RSC tampoco 

presenta un impacto significativo en la rentabilidad. 

Por otra parte, en la información previa se señala que en lo referente a la 

dimensión ambiental y la rentabilidad no presenta una relación estadísticamente 

significativa al mostrar una correlación baja de 0.118.  Esto indica que la inversión 

ambiental socialmente responsable no se asocia a la utilidad neta. Estos resultados 

discrepan de Chaparro-Pérez et al, (2019) en cuyo estudio encontraron que para 
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las empresas de la Alianza del Pacífico sí existe una correlación positiva de 0,603 

entre la inversión ambiental y las ventas netas.  

Con la aplicación de la observación documental, el análisis de contenido y la 

ejecución de un análisis de correlación sobre las dimensiones de las variables: 

inversión social con dimensión ambiental y utilidad neta, se da respuesta a la 

pregunta específica de investigación número 2, planteada en capítulo I, ¿Cuáles 

efectos suceden en la rentabilidad de las empresas que cotizan en el índice 

S&P/BMV Total México ESG al implementar conductas socialmente responsables 

con dimensión ambiental en el periodo 2014-2022. Encontrando que no existe 

relación estadísticamente significativa. De la misma manera es alcanzado el 

objetivo número 2, el cual señala lo siguiente: Examinar los efectos que suceden 

sobre la rentabilidad de las empresas que cotizan en el índice S&P/BMV Total 

México ESG al implementar conductas de responsabilidad social con dimensión 

ambiental en el periodo 2014-2022, al realizar el análisis de correlación con las 

bases de datos recabadas y encontrando que no existe relación. 

Y con ello se rechaza la hipótesis de trabajo número 2, Las conductas de 

responsabilidad social empresarial con dimensión ambiental tienen una relación 

positiva con la rentabilidad de las empresas que cotizan en el índice S&P/BMV Total 

México ESG en el periodo 2014-2022, ya que se concluye que no existe una relación 

estadísticamente significativa con la inversión socialmente responsable con 

dimensión ambiental sobre la utilidad. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación, los cuales se organizan en cuatro secciones: conclusiones, 

contrastación de la hipótesis, aportaciones y discusiones y por último, 

recomendaciones y futuras líneas de investigación.  

5.1 Conclusiones  

La presente investigación se realizó con el fin de estudiar la incidencia de la 

Responsabilidad Social Empresarial sobre la rentabilidad de las empresas que 

cotizan en el índice S&P/BMV Total México ESG, 2014-2022. La mencionada 

investigación fue concebida bajo la premisa de generar conocimiento sobre la 

relación entre ambas variables y así, ser sustento para las transiciones corporativas 

hacia futuros más sustentables. Este estudio pretendió entender la responsabilidad 

social empresarial como estrategia financiera y con esto, promover la adopción de 

estas conductas en los entornos empresariales. 

Se logró alcanzar el objetivo general que fue demostrar la incidencia de la 

Responsabilidad Social Empresarial sobre la rentabilidad de las empresas que 

cotizan en el índice S&P/BMV Total México ESG, 2014-2022. Se propone un modelo 

estadístico y se encuentra que la incidencia de la RSE en relación con la rentabilidad 

es baja. 

En lo que respecta al primer objetivo específico sobre determinar las 

repercusiones sobre la rentabilidad de las empresas que cotizan en el índice 

S&P/BMV Total México ESG al implementar conductas de responsabilidad social 

con dimensión social en el periodo 2014-2022. La observación documental, el 

análisis de contenido y ejecutar un modelo de regresión lineal simple sobre las 

dimensiones de las variables: inversión social y utilidad neta, permitieron determinar 

que la incidencia es estadísticamente significativa, pero sostiene un 𝑅# ajustado que 

explica un 21.8% de la variabilidad de la rentabilidad (variable dependiente). Por lo 

que, se concluye que la inversión social en las empresas mantiene una relación baja 

con la utilidad neta declarada y por tanto, no puede precisarse una exacta relación 

causal. 
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 En cuanto al segundo objetivo específico que examina los efectos que 

ocurren sobre la rentabilidad de las empresas que cotizan en el índice S&P/BMV 

Total México ESG al implementar conductas de responsabilidad social con 

dimensión ambiental en el periodo 2014-2022, los resultados provistos de la 

observación documental, el análisis de contenido y el cálculo del coeficiente de 

Pearson sobre las dimensiones de las variables: inversión ambiental y utilidad neta, 

permitieron establecer que la correlación entre ambas es baja (0.118) sin 

significancia estadística; por lo que se concluye que la inversión en materia 

ambiental realizada en las empresas muestra de esta investigación no se relaciona 

con el comportamiento de la utilidad neta. 

Por otro lado, en lo que refiere a las implicaciones teóricas, este estudio 

contribuye a la literatura académica existente sobre la relación de las variables de 

RSE y rentabilidad; esta investigación da soporte dentro del contexto analizado al 

plantear una metodología y evitar que se recorra el camino sin hacer primero 

algunas adecuaciones en la población. Los resultados no son definitorios, pero 

permiten crear inferencias sobre la relación de la RSE y la rentabilidad, y aunque se 

considera que en este trabajo los resultados concluyen en una relación baja, pone 

de relieve que hay relación y que quizás en poblaciones más amplias podría explicar 

de una manera con mayor contundencia. 

Asimismo, la investigación indica que la teoría de las partes interesadas 

dentro del contexto empresarial puede explicar en un bajo porcentaje el rendimiento 

financiero de las organizaciones que formaron parte de la muestra. El análisis 

permite que se entienda que las empresas que generan acciones a favor de la 

sociedad con tintes sociales y ambientales pueden explicar su utilidad neta (en un 

porcentaje menor) con la ejecución de esta inversión social.  

Este estudio también tiene implicaciones prácticas en dirección al sector 

empresarial al poner a disposición estos hallazgos que muestran que existe una 

relación significativa entre ambas variables, lo cual sugiere un potencial beneficio al 

implementar la responsabilidad social empresarial con conciencia y estrategia.   
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5.2 Contrastación de la hipótesis  

Con la aplicación del modelo estadístico se obtienen los resultados, se 

contrastan las hipótesis planteadas. La hipótesis general para la presente 

investigación plantea que existe una relación positiva entre la responsabilidad social 

empresarial y la rentabilidad de las empresas que cotizan en índice S&P/BMV Total 

México ESG Index, 2014-2022 y considerando los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del modelo, se concluye que es aceptada. 

Este estudio también cuenta con dos hipótesis de trabajo donde la primera, 

señala que las conductas de responsabilidad social empresarial con dimensión 

social tienen una relación positiva con la rentabilidad de las empresas que cotizan 

en el índice S&P/BMV Total México ESG en el periodo 2014-2022 y la segunda 

menciona que las conductas de responsabilidad social empresarial con dimensión 

ambiental tienen una relación positiva con la rentabilidad de las empresas que 

cotizan en el índice S&P/BMV Total México ESG en el periodo 2014-2022.  

Se concluye que la primera hipótesis es aceptada no obstante es relevante 

precisar que los resultados no son definitorios y no es un resultado altamente 

significativo. En lo que respecta a la segunda hipótesis se rechaza.  

De acuerdo con las teorías que rigen esta investigación se presenta una tabla 

comparativa de las hipótesis en función de las mencionadas (véase tabla 5.1). En 

lo que respecta a la teoría de las partes interesadas la tesis explica en un nivel bajo 

cómo la creación de valor hacia los stakeholders (inversión social o ambiental) y el 

rendimiento financiero (utilidad neta) están relacionadas. 

La teoría de la administración estratégica plantea la toma de decisiones que 

coadyuven a un rendimiento superior al promedio lo que dentro de estos análisis no 

permiten concluir que se observan en los resultados; no se puede determinar que 

las empresas que cotizan en este índice presenten utilidades superiores al 

promedio. 

Por último, la teoría de recursos y capacidades no se concluye que es 

aceptada en esta investigación debido a que la misma plantea que para obtener 
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ingresos extraordinarios son generados por recursos valiosos (en esta 

investigación, la responsabilidad social empresarial) que juegan un papel de ventaja 

competitiva para la empresa. Con base a los resultados no podemos determinar que 

a partir de la variable de RSE emerjan grandes utilidades.  

Tabla 5.1 

Contrastación de hipótesis y teorías de investigación 

Nota. Elaboración propia. 

5.3 Aportaciones y discusiones 

A partir de la investigación ejecutada se genera y se pone a disposición datos 

de interés al sector empresarial que enmarcan que existe una posible relación entre 

la responsabilidad social empresarial y la rentabilidad. Aunque los resultados sean 

Teoría Autor Variable Postura Contrastación 

Teoría de las 
partes 

interesadas 

González 
(2007) 

Freeman et 
al, (2010) 

Freeman et 
al, (2015) 

Responsabilidad 
social 

empresarial 

Centrar atención en tratar a 
todas las partes interesadas 
con justicia, honestidad e 
incluso generosidad trae 
como  consecuencia una 
influencia en las actitudes y 
comportamientos de los 
empleados, proveedores y 
consumidores lo cual permite 
asociar que a cuanto mejor 
gerencia, mayor rendimiento 
financiero. 

 

Teoría de 
administración 

estratégica 

Fred (2003) 
Torres 
(2014) 

Responsabilidad 
social 

empresarial 

Formular, implementar y 
evaluar las decisiones 
operativas y administrativas 
que permitan en conjunto 
alcanzar los objetivos de la 
organización y con ello, 
resultar en alcanzar el éxito 
bajo los términos establecidos 
por la misma. El propósito es 
explotar y crear 
oportunidades para el futuro 
obteniendo un rendimiento 
superior al promedio. 

 

Teoría de 
recursos y 

capacidades 

Ibarra 
Suárez 
(2002) 

Fong et al, 
(2007) 

Fon (2018) 

Rentabilidad 

Los beneficios extraordinarios 
en las organizaciones son los 
ingresos generados por 
recursos valiosos que pronto 
fungen como la fuente de 
ventaja competitiva para la 
empresa. 
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bajos marca la pauta que sí se encuentra una relación y que podría considerarse 

como estrategia financiera, considerando la imagen corporativa que esto propicia y 

cómo los mercados están cambiando hacia una visión de sostenibilidad hacia 

procesos empresariales para subsistir. 

Abonar en lo mencionado generaría beneficios en la sociedad desde varios 

ángulos, ya que ser socialmente responsable va desde lo social, pasando por lo 

ecónomico y terminando en lo ambiental. Un cambio de parecer en los empresarios 

podría hacer toda la diferencia en lo que hacia nuestro futuro se augura.  

5.4 Recomendaciones y futuras líneas de investigación 

De acuerdo con la relevancia que la responsabilidad social empresarial ha 

adquirido con el paso del tiempo en los mercados y la importancia que supone 

determinar la relación entre ella y la rentabilidad, se presentan las siguientes 

recomendaciones y futuras líneas de investigación. 

Al gobierno federal, estatal y municipal se les recomienda establecer 

estrategias que impacten en materia ambiental atrayendo mayor participación por 

parte de las empresas en temas de medio ambiente ya que el número de datos en 

inversión socialmente responsable con dimensión ambiental recolectados es inferior 

contra los datos de inversión social. Generar convocatorias, estímulos fiscales o 

estrategias para que se ejecuten actividades en las empresas que favorezcan al 

ambiente podría coadyuvar a que exista relación entre las variables de RSE y 

rentabilidad.  

Al gobierno federal, que con estas convocatorias, estímulos fiscales y 

estrategias encuadren el camino hacia el cumplimiento de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 al cual los Estados Miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas aprobaron en septiembre 2015. 

Al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), destinar recursos 

para la investigación de información sobre la vivencia de la RSE en México en los 

distintos sectores, de tal modo que dichas estadísticas faciliten la investigación de 
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mencionada variable en relación con otras. Asimismo, permita el análisis y contraste 

de la aplicación de esta estrategia en el país con otros países. 

A las empresas o empresarios, se sugiere considerar la implementación de 

la RSE en sus operaciones con el fin de que se fortalezca su relación con sus 

stakeholders. Atender convocatorias y participar en premiaciones o demás formatos 

para el beneficio mutuo de intereses de la sociedad y de las propias entidades 

empresariales 

Al posgrado, se le recomienda continuar fortaleciendo sus programas que 

busquen la más alta calidad que forme a maestros competentes que entiendan y 

atiendan temas de vanguardia para lograr ser agentes de valor en otros contextos 

académicos u organizacionales. Se sugiere un enfoque más firme sobre la 

sustentabilidad que busque soluciones, proponga metodologías alcanzables que le 

permita entender a la comunidad que es una postura que se requiere desde hoy y 

sobre todo en el futuro próximo. 

Además, se sugiere al posgrado establecer lazos y convenios con cámaras 

empresariales, universidades locales, nacionales y extranjeras para poner a 

disposición al estudiante distintas líneas de investigación y poblaciones a estudiar. 

A futuras investigaciones, en primera instancia se recomienda replicar el 

modelo ampliando la población y muestra de estudio con empresas localizadas en 

México, que presenten distintivos de RSE, tal como CEMEFI o cualquiera que 

indique este sentido de responsabilidad en alguna dimensión: social, económica o 

ambiental y que además, pongan a disposición sus estados financieros y reportes 

de sustentabilidad detallando el monto económico destinado ya sea a través de la 

descarga directa en sitio web o a través de un proceso de solicitud que requiera 

mayor elaboración. También, se recomienda expandir la investigación hacia 

mercados internacionales que divulguen datos sobre su desempeño financiero y 

que muestren conductas socialmente responsables.  

Por otra parte, se recomienda hacer uso del modelo de ecuaciones 

estructurales para evaluar indicadores de cada dimensión. Un modelo de 
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ecuaciones estructurales permitiría profundizar en la relación causal entre variables, 

donde se explicaría que una variable generará variación en otra; este modelo se 

adecúa a datos no experimentales (Medrano y Muñoz-Navarro, 2017). 
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