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Resumen

En Michoacán las actividades agrícola y agroindustrial son 
muy importantes económica y socialmente; Uruapan destaca 
por su actividad aguacatera, pues representa la base económica 
fg" guvg"owpkekrkq0"C" rguct" fg" nqu" dgpgÞekqu" geqp„okequ." nc"
agroindustria del aguacate en esta región ha generado daños, 
principalmente en el aspecto medioambiental. En esta investi-
gación se plantea la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
como una contribución para solucionar esta problemática. El 
objetivo es conocer el nivel de RSE de las empresas aguacate-
ras de Uruapan; para ello se elaboró un índice de RSE basado 
gp"gn"oqfgnq"EgogÞ"{"gn"ofivqfq"fg"xcnqtcek„p"ownvketkvgtkq"
de proceso analítico jerárquico (AHP). Se entrevistó y evaluó 
a doce empresas entre julio y diciembre de 2010. En los resul-
tados se obtuvo un nivel medio de RSE (51.58%), un nivel alto 
gp"ecnkfcf"fg"xkfc"*85044'+."wp"pkxgn"ogfkq"gp"fivkec"gortguc-
rial (47.85%), un nivel bajo en vinculación con la comunidad 
(22.95 %) y un nivel bajo en medio ambiente (24.15%). De 
ecfc"xctkcdng"vcodkfip"ug"kfgpvkÞectqp"nqu"curgevqu"swg"igpgtcp"
efectos positivos o que inhiben la competitividad. Finalmen-
te, se dan las recomendaciones para elaborar una estrategia de 
RSE para ser aplicada en el sector aguacatero de la región.

Palabras clave: AHP, competitividad, Michoacán, RSE, sector 
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Corporate Social Responsibility in agricultural and agroindustrial avocado 

companies from Uruapan, Michoacán, and its competitiveness implications

Abstract

In Michoacán farming and agribusiness are great economic and social activities. Uruapan 
is the main avocado producer municipality in the state and avocado industry is the basis for 
vjg"geqpqo{"qh"vjku"owpkekrcnkv{0"Fgurkvg"vjg"geqpqoke"dgpgÞvu."cxqecfq"kpfwuvt{"jcu"cnuq"
caused damage, mainly in the environmental aspect. This research focuses on Corporate 
Social Responsibility (CSR) as a way to contribute to solve this problem. The aim of this 
paper is to determine the CSR level of avocado companies from Uruapan. In order to know 
vjku"ngxgn."c"EUT"kpfgz"ycu"dwknv"dcugf"qp"vjg"EgogÞ"oqfgn"cpf"vjg"cpcn{vke"jkgtctej{"
process (AHP). Twelve avocado companies were interviewed and evaluated during july 
cpf"fgegodgt"42320"Cu"tguwnvu"yg"Þpf"c"EUT"ngxgn"qh"7307:'."yjkej"ku"vtcpuncvgf"cu"c"
ogfkwo"ngxgn0"Yg"cnuq"Þpf"c"jkij"swcnkv{"qh"nkhg"ngxgn"*85044'+."c"ogfkwo"dwukpguu"gvjkeu"
level (47.85%), a low involvement with the community level (22.95%) and also a low en-
xktqpogpvcn"ngxgn"*46037'+0"Kv"jcu"cnuq"dggp"kfgpvkÞgf."htqo"gcej"xctkcdng."vjg"ockp"kuuwgu"
that generate competitiveness or that inhibit it. Finally, we give some recommendations in 
order to develop a CSR strategy to be applied in the sector.

Keywords: AHP, competitiveness, Michoacán, CSR, avocado sector, Uruapan 

Introducción

Gp"Ofizkeq."{"rctvkewnctogpvg"gp"gn"guvcfq"fg"Okejqceƒp."nc"cevkxkfcf"cit‡eqnc"{"
agroindustrial son muy importantes económica y socialmente. La región de Urua-
pan es una de las principales zonas agrícolas del estado, debido a que su ubicación 
igqitƒÞec"{"eqpfkekqpgu"enkoƒvkecu"jcegp"fg"gnnc"gn"nwict"kf„pgq"rctc"gn"ewnvkxq"fg"
durazno, papaya, limón, nopal, mango, frutas exóticas, pero principalmente agua-
cate.

La actividad aguacatera representa la base de la economía de esta región. Actual-
ogpvg"gn"ciwcecvg"qewrc"38"7::"jgevƒtgcu"fg"ewnvkxq"*42'"fg"nc"uwrgtÞekg"vqvcn"fgn"
municipio), lo que genera 8 195 empleos directos, 12 106 empleos estacionales y 
32 608 empleos indirectos permanentes. Además, se ubican 105 de las 152 empre-
sas empacadoras en el estado que envasan fruta para el mercado nacional e inter-
pcekqpcn0"Cwpswg"guvc"cevkxkfcf"jc"igpgtcfq"korqtvcpvgu"dgpgÞekqu"geqp„okequ"
rctc"nc"tgik„p."vcodkfip"jc"igpgtcfq"gzvgtpcnkfcfgu"pgicvkxcu."rtkpekrcnogpvg"gp"gn"
aspecto medioambiental (CONANP, 2006).
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Si bien existe poca literatura teórica acerca del impacto económico y ecológico que 
ha generado la expansión de este cultivo en la región (Barsimantov y Navia, 2008), 
gzkuvg"gxkfgpekc"fg"fqu"rtqdngoƒvkecu"gurge‡Þecu"swg"nc"cevkxkfcf"ciwcecvgtc"jc"
igpgtcfq<"rqt"wp"ncfq." nc"rfitfkfc"fg"dkqfkxgtukfcf"swg"eqpnngxc"gn"oqpqewnvkxq"
de aguacate; por otro, los efectos en la salud de los jornaleros y las poblaciones 
vecinas por el uso excesivo de agroquímicos, así como la contaminación de im-
portantes recursos naturales como es el caso de la subcuenca del río Cupatitzio, 
principal recurso hídrico de la región. En gran medida, las empresas del sector son 
responsables de este problema; sin embargo, muy poco se he hecho para dar una 
solución a pesar de que el sostenimiento a mediano y largo plazo de su actividad 
depende de la conservación de este importante recurso hídrico. El gobierno ha 
generado las condiciones para diseñar y hacer cumplir las leyes ambientales, pero 
guvq"pq"jc"ukfq"uwÞekgpvg."rqt"nq"swg"ug"tgswkgtg"fg"wpc"uqnwek„p"swg"kpxqnwetg"c"
los principales responsables, es decir, a las empresas.

En este sentido, en este trabajo se plantea el impulso de una estrategia de Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE) para las empresas agrícolas y agroindustria-
ngu"fgn"owpkekrkq"fg"Wtwcrcp"eqp"nc"Þpcnkfcf"fg"swg."cn"kpenwkt"nc"iguvk„p"fg"nqu"
curgevqu" codkgpvcngu" {" uqekcngu" gp" uwu" cevkxkfcfgu" fkctkcu." fiuvcu" eqpvtkdw{cp" cn"
sostenimiento de la actividad con una visión sustentable.

Eqp"nc"TUG"ug"igpgtcp"dgpgÞekqu"cn"kpvgtkqt"fg"nc"gortguc."vcngu"eqoq"wpc"oglqt"
calidad del entorno laboral, relaciones más cordiales y sólidas con los grupos de 
kpvgtfiu."gpvtg"qvtqu="cukokuoq."dgpgÞekqu"cn"gzvgtkqt"fg"gnnc"ogfkcpvg"wpc"oc{qt"
vinculación con la comunidad y un mayor involucramiento con temas medioam-
dkgpvcngu0"Guvqu"dgpgÞekqu"rwgfgp"ugt"vtcfwekfqu"eqoq"xgpvclcu"eqorgvkvkxcu"uq-
bre el resto de los competidores.

Para el desarrollo de una estrategia sectorial de RSE es importante conocer el 
punto de partida. Así, el objetivo de esta investigación es conocer cuál es el nivel 
de RSE de las empresas agrícolas y agroindustriales del municipio de Uruapan, 
Michoacán, y determinar a partir de los resultados obtenidos cuáles son las impli-
caciones que tiene dicho nivel en su competitividad.

Fcfq"swg"gzkuvgp"rqequ"vtcdclqu"swg"ug"jc{cp"jgejq"eqp"guvg"rgtÞn."nqu"cwvqtgu"
uquvkgpgp"swg"gp"gn"rtgugpvg"ug"dwuecp"gurgekÞect"ncu"rtqrkgfcfgu."ectcevgt‡uvkecu"
{"nqu"rgtÞngu"fg"ncu"gortgucu"citqkpfwuvtkcngu"fgn"ciwcecvg"gp"Wtwcrcp"gp"tgncek„p"
con la RSE. En este sentido, una importante aportación del presente trabajo es el 
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fgucttqnnq"fg"wp"ofivqfq"fg"ogfkek„p"oƒu"rtgekuq"fg"nc"TUG="c"rctvkt"fgn"oqfgnq"
del Centro Mexicano de Filantropía, A.C., al que se incorpora un sistema de pon-
deración diferenciada con base en la importancia relativa que se logró establecer 
empleando un ejercicio de análisis multicriterio, conocido como proceso analítico 
jerárquico.

El documento se presenta en cinco partes. Primero, se presentan los fundamentos 
teóricos de la RSE y la competitividad, donde se establece los aspectos que relacio-
nan a ambas variables. En seguida, se presenta la metodología utilizada para medir 
la RSE de las empresas agrícolas y agroindustriales de aguacate del municipio de 
Uruapan, Michoacán, la cual consiste en un índice de RSE elaborado por los auto-
res a partir del modelo propuesto por el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C 
*EgogÞ+." kpeqtrqtcpfq" wp"ofivqfq" fg" xcnqtcek„p"ownvketkvgtkq" fgn" vkrq" rtqeguq"
cpcn‡vkeq"lgtƒtswkeq"*CJR+0"Fgurwfiu."ug"rtgugpvcp"nqu"tguwnvcfqu"qdvgpkfqu"gp"gn"
índice, así como de cada uno de los cuatro planos analizados por el modelo (i.e. ca-
nkfcf"fg"xkfc."fivkec"gortguctkcn."xkpewncek„p"eqp"nc"eqowpkfcf"{"ogfkq"codkgpvg+."
analizando las implicaciones de estos resultados sobre la competitividad del sector. 
Posteriormente, se presenta una discusión de los resultados obtenidos. Por último, 
las conclusiones y recomendaciones de esta investigación.

Responsabilidad Social Empresarial y competitividad: fundamentos teóricos

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) tiene sus orígenes en 1953 con la 
publicación Social Responsibility of the Businessman del economista norteameri-
cano Howard R. Bowen. Desde sus inicios hasta el día de hoy han surgido una gran 
diversidad de enfoques teóricos entre los que se encuentran el moralista, contrac-
vwcn"{"wvknkvctkuvc."q"gn" kpuvtwogpvcn."rqn‡vkeq." kpvgitcfqt"{"fivkeq"(Gendron, 2000; 
Icttkic"{"Ognfi."4226+0
 
Eqphqtog"jcp"kfq"crctgekgpfq"pwgxqu"gphqswgu."nc"fkxgtukfcf"fg"fgÞpkekqpgu"uq-
bre la RSE ha aumentado considerablemente debido a su carácter multidisciplina-
rio. Mientras algunos autores establecen que no existe un consenso entre conte-
nido, fundamentos teóricos o implicaciones sociales y organizacionales de dicha 
responsabilidad (Gendron, 2000), otros han realizado esfuerzos para homogenizar 
el concepto sin lograrlo del todo completamente (Mardensen, 2006; McWilliams, 
2006).
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Gn"tgekgpvg"kpvgtfiu"fg"qticpkuoqu"kpvgtpcekqpcngu."fg"ectƒevgt"r¿dnkeq"{"rtkxcfq."
rqt"guvg"vgoc"jc"kpàwkfq"gp"itcp"ogfkfc"c"swg"fiuvqu"rctvkekrgp"cevkxcogpvg"gp"nc"
homogenización del concepto. En particular, la Organización Internacional para 
la Estandarización comenzó a trabajar desde el año 2005 en la elaboración de la 
norma ISO 26000 sobre RSE y ha reunido desde entonces a más de 450 expertos 
y 210 observadores de 99 países miembros y 42 organizaciones (ISO, 2010). Esta 
qticpk¦cek„p"fgÞpg"nc"TUG"eqoq<"

la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones 
y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente mediante un 
eqorqtvcokgpvq" fivkeq" {" vtcpurctgpvg" swg" eqpvtkdw{c" cn" fgucttqnnq" uquvgpkdng."
incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, que toma en consideración las 
expectativas de sus partes interesadas, que cumpla con la legislación aplicable 
y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, y que está 
integrada en toda la organización y se lleva a la práctica en sus relaciones (ISO, 
2010).

Fkejc"fgÞpkek„p."swg"jc"eqogp¦cfq"c"ugt"nc"tghgtgpekc"rctc"ncu"gortgucu"gp"gn"pk-
xgn"owpfkcn."vkgpg"uw"dcug"gp"gn"gphqswg"guvtcvfiikeq"fg"nc"TUG."gn"ewcn"vcodkfip"jc"
vgpkfq"wpc"itcp"cegrvcek„p"gp"gn"owpfq"cecffiokeq"{"gortguctkcn0

Fg"cewgtfq"eqp"nc"encukÞecek„p"fg"Igpftqp"*4222+."gn"gphqswg"guvtcvfiikeq"hqtoc"
parte de la visión utilitarista de la RSE10"Rqt"nq"swg."gp"nc"encukÞecek„p"fg"Icttkic"
{"Ognfi"*4226+"guvg"gphqswg"gogtig"fg" ncu"fgpqokpcfcu" vgqt‡cu" kpuvtwogpvcngu02 
Gn"gphqswg"wvknkvctkuvc"ug"fgÞpg"eqoq"Ñctiwogpvqu" kpuvtwogpvcngu"c" hcxqt"fg" nc"
responsabilidad social que asumen una relación positiva entre el comportamiento 
socialmente responsable y el nivel de desarrollo económico de la empresa” (Jones, 
1996); considera que a mediano y largo plazo lo que es bueno para la sociedad es 
igualmente bueno para la empresa, lo cual supone que: lo que es bueno para la 
gortguc"nq"gu"vcodkfip"rctc"nc"uqekgfcf0"Nqu"ctiwogpvqu"gp"nqu"swg"ug"dcuc"guvg"gp-
foque son los siguientes: 1) la empresa socialmente responsable puede aprovechar 
las oportunidades de mercado provocadas por la transformación de valores socia-
les y medioambientales; 2) un comportamiento socialmente responsable puede ge-
nerar una ventaja competitiva; 3) una estrategia de responsabilidad social permite 

1Rctc"rtqhwpfk¦ct"gp"nc"encukÞecek„p"xficug"Igpftqp"Eqtkppg"*4222+0
2Rctc"oc{qt"fgvcnng"fg"nc"encukÞecek„p"xficug"Icttkic"{"Ognfi"*4226+0
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a la empresa anticiparse y enfrentar ciertas medidas legislativas (Gendron, 2000). 
Gu"gp"fkejc"rgturgevkxc"swg"ug"eqortgpfg"nc"xgtuk„p"oqfgtpc"fg"nc"Þncpvtqr‡c"fg"
nc"gortguc."swg"ug"tgÞgtg"c"nc"vtcpuhqtocek„p"fg"nc"cevkxkfcf"ectkvcvkxc"jcekc"wpc"
cevkxkfcf"guvtcvfiikec" *Rcuswgtq."3;;7+"gp" nc"ogfkfc"gp"swg"rtgvgpfg"oglqtct" nc"
imagen pública de la empresa y obtener una ventaja competitiva.

Las teorías instrumentales, por su parte, consideran a la RSE como una herra-
okgpvc"guvtcvfiikec"rctc"nqitct"nqu"qdlgvkxqu"geqp„okequ"{."gp"¿nvkoc"kpuvcpekc."nc"
etgcek„p"fg"nc"tkswg¦c0"Rctc"Icttkic"{"Ognfi"*4226+."nc"TUG"ug"gpvkgpfg"eqoq"wpc"
jgttcokgpvc"q"kpuvtwogpvq"guvtcvfiikeq"fg"nc"gortguc"swg"c{wfc"c"qdvgpgt"oc{qtgu"
ganancias, incrementar su competitividad o adelantarse a ciertas medidas legisla-
tivas. Estas teorías, que han tenido una gran aceptación en el mundo de los nego-
ekqu."rwgfgp"ugt"encukÞecfcu"fg"cewgtfq"eqp"gn"qdlgvkxq"geqp„okeq"rtqrwguvq"fg"nc"
siguiente manera: 1) las teorías cuyo objetivo es la maximización del valor de los 
accionistas medido por el precio de las acciones (Friedman, 1970; Jensen, 2000); 
2) las investigaciones que intentan encontrar una relación positiva entre RSE y 
fgugorg‚q"Þpcpekgtq"*ItkhÞp"{"Ocjqp."3;;9="Octiqnku"{"Ycnuj."4225="I„og¦."
4228+="{"5+"ncu"vgqt‡cu"ew{q"qdlgvkxq"guvtcvfiikeq"gu"nqitct"wpc"xgpvclc"eqorgvkvkxc"
(Porter y Kramer, 2006; Hart, 1995; Lizt, 1996; Prahalad y Hammond, 2002; Hart 
{"Ejtkuvgpugp."4224="Rtcjcncf."4224="Icttkic"{"Ognfi."4226+0"Guvg"¿nvkoq"eqplwp-
vq"fg"vgqt‡cu"Ñfg"qdlgvkxq"guvtcvfiikeqÒ"jc"eqogp¦cfq"c"vgpgt"wp"itcp"p¿ogtq"fg"
seguidores y al mismo tiempo ha sido muy criticado por su enfoque estrictamente 
neoliberal.

De acuerdo con la teoría de la ventaja competitiva, una empresa busca mantener 
uw"nkfgtc¦iq"gp"gn"ogtecfq"eqp"dcug"gp"vtgu"guvtcvgikcu"igpfitkecu<"equvqu."gphqswg"
y diferenciación (Porter, 2002). Así, la RSE —dentro de la perspectiva competiti-
va— es considerada una estrategia de diferenciación. Una empresa que establece 
una estrategia de este tipo busca competir, ya sea en el producto, ya sea en el servi-
ekq."rctc"swg"enkgpvgu"gurge‡Þequ"rgtekdcp"wp"oc{qt"xcnqt"gp"fin"itcekcu"c"nc"oglqtc"
de alguna de sus características. Pero la diferenciación es una estrategia que se 
basa en el efecto causado sobre aquellas variables que los clientes y consumidores 
consideran importantes a la hora de tomar su decisión de compra. Por lo tanto, 
ewcnswkgt"ceek„p"fg"TUG" nngxcfc"c"ecdq"rqt"wpc"gortguc."rqt"owejq"dgpgÞekq"
social que genere, no podría considerarse como una fuente de ventaja competitiva 
si el mercado no la valorase positivamente y estuviera dispuesto a compensar.
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En este mismo sentido, temas como la equidad de marca, la reputación o la inno-
xcek„p."gn"ewkfcfq"cn"ogfkq"codkgpvg."nqu"ewcngu"guvƒp"hwgtvgogpvg"kpàwgpekcfqu"
por la RSE, son aspectos que cada vez más son considerados por los consumidores 
para elegir sus productos y, por lo tanto, comienzan a verse como nuevos factores 
determinantes de la competitividad empresarial (Villanova, 2009).

Nc"TUG"igpgtc"korqtvcpvgu"dgpgÞekqu"gp"ncu"eqpfkekqpgu"ncdqtcngu"fg"nqu"vtcdclc-
dores, la relación de la empresa con los stakeholders, la imagen y reputación cor-
porativa, así como en la transparencia empresarial, con los cuales se puede obtener 
una ventaja competitiva. 

Las condiciones laborales —más dignas y justas— de los trabajadores ayudan a 
incrementar su nivel de satisfacción laboral, con lo que incrementan su producti-
vidad, que según Propenko (1991) es la relación entre la producción obtenida por 
un sistema de producción y los recursos utilizados para obtenerla. En este proceso 
intervienen factores humanos materiales y externos (Pedraza, 2004). Cuando el 
trabajador se encuentra satisfecho con su trabajo se evitan costos derivados por la 
rotación de personal, con lo que se obtiene un efecto positivo en la productividad 
de la empresa (Becchetti, 2004).

Nc"TUG"vcodkfip"igpgtc"wpc"oglqtc"gp"ncu"tgncekqpgu"gpvtg"nqu"fkuvkpvqu"stakehol-
ders"q"itwrqu"fg"kpvgtfiu"rctc"nc"gortguc0"Htggocp"*3;:6+"guvcdngeg"swg"nqu"gortg-
sarios deben ajustar sus políticas para satisfacer a un mayor número de grupos in-
teresados de la empresa, no solamente los accionistas. Estos stakeholders o grupos 
fg"kpvgtfiu"kpenw{gp"c"nqu"vtcdclcfqtgu."enkgpvgu."rtqxggfqtgu"{"qticpk¦cekqpgu"fg"
la comunidad (Freeman, 1984). El correcto entendimiento y administración de las 
partes interesadas que sugiere la RSE generará una mejor comprensión del entorno 
competitivo (Donaldson y Preston, 1995; Freeman, 1984; Kay, 1993). Además de 
nqu"dgpgÞekqu"ogpekqpcfqu"cpvgtkqtogpvg."nc"TUG"vkgpg"wp"ghgevq"rqukvkxq"gp"nc"
imagen y reputación de la empresa. Ambos aspectos son considerados un activo 
kpvcpikdng"*Uejgkv¦"{"Gruvgkp."4227+"swg"kpàw{g"gp"nqu"eqpuwokfqtgu."nc"fgocpfc"
laboral y la inversión principalmente.

El patrón de consumo actualmente está relacionado con el desarrollo de negocios 
sostenibles que incluye las perspectivas ambientales, sociales y legales. Nuevos 
estudios empíricos muestran que un gran número de consumidores están dispues-
tos a pagar un sobreprecio por productos que son elaborados por empresas cuyas 
condiciones laborales son estrictamente ambientales y no discriminatorias (Jus-
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cius, 2008). De esta manera, la empresa que actúa de manera socialmente respon-
sable tendrá un impacto positivo en la imagen que tenga el consumidor sobre la 
eqorc‚‡c."rwguvq"swg"fiuvc"ewornktƒ"eqp"uwu"gzrgevcvkxcu0

Actualmente, por el lado de la demanda laboral, los nuevos profesionistas que se 
kpeqtrqtcp"cn"ogtecfq"fg"vtcdclq"eqokgp¦cp"c"gxcnwct"c"ncu"gortgucu"gp"vfitokpqu"
fg"uw"TUG."gurge‡Þecogpvg"rqt" nq"swg"eqttgurqpfg"c" ncu"eqpfkekqpgu" ncdqtcngu0"
Como ejemplo de ello se encuentra el índice de clima laboral del Great Place to 
Work Institute, el cual evalúa a las empresas en cinco aspectos: credibilidad, respe-
to, imparcialidad, orgullo y camaradería (Great Place to Work, 2011).

Nc"tgrwvcek„p"{"nc"kocigp"vcodkfip"uqp"curgevqu"encxg"rctc"nc"cfokpkuvtcek„p"fgn"
riesgo. Cada vez hay un mayor número de accionistas monitoreando y evaluando 
c"ncu"gortgucu"gp"vfitokpqu"fg"uw"TUG0"Eqoq"glgornq"ug"gpewgpvtcp"nqu"rankings 
o índices relacionados con la capacidad de innovación, la equidad de marca (Busi-
ness Week, 2007), la rendición de cuentas (Fortune, 2007), los derechos humanos 
(Business and Human Rights Resource Center, 2007), entre otros. 

Por último, la RSE permite mejorar la transparencia de las empresas mediante un 
proceso administrativo de rendición de cuentas (Elkinton, 1998; Valor, 2005). El 
principio de transparencia establece que una organización debería ser transparente 
en sus decisiones y actividades que impactan sobre otros. Una empresa transpa-
rente supone que debe entregar información de manera clara, equilibrada y veraz, 
gp"wp"itcfq"tc¦qpcdng"{"uwÞekgpvg."uqdtg"ncu"rqn‡vkecu."fgekukqpgu"{"cevkxkfcfgu"rqt"
las cuales es responsable; incluyendo sus actuales y potenciales impactos sobre la 
sociedad y el medio ambiente. Una empresa, entonces, debe ser transparente sobre 
la manera en que son tomadas, implementadas y revisadas sus decisiones incluyen-
fq"cn"ogpqu"nq"ukiwkgpvg<"3+"nc"fgÞpkek„p"fg"tqngu."tgurqpucdknkfcfgu."tgpfkek„p"fg"
ewgpvcu"{"cwvqtkfcfgu"c"vtcxfiu"fg"ncu"fkhgtgpvgu"hwpekqpgu"fg"nc"qticpk¦cek„p="4+"ncu"
normas y criterios contra los cuales la organización evalúa su propio desempeño; 
3) el propósito, la naturaleza de sus actividades y lugar donde se realizan; y 4) el 
impacto de sus decisiones y actividades sobre otros (Villaverde, 2008). 

En resumen, la RSE se ha convertido en un factor esencial para la competitividad 
porque es una estrategia de diferenciación de la empresa que involucra aspectos 
uqekcngu"{"codkgpvcngu."vcpvq"gp"fiuvc"eqoq"gp"nqu"fkxgtuqu"itwrqu"fg"kpvgtfiu0"Og-
diante la RSE se mejoran las condicionales laborales de los trabajadores y las re-
ncekqpgu"eqp"nqu"fkhgtgpvgu"itwrqu"fg"kpvgtfiu="eqp"gnnq"ug"c{wfc"c"tgfwekt"equvqu"{"
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a mejorar la productividad de la empresa. Se genera, además, un impacto positivo 
gp" nc" kocigp"{" tgrwvcek„p"fg" nc"gortguc"gpvtg" nqu"fkuvkpvqu"itwrqu"fg" kpvgtfiu"{"
oglqtc"nc"vtcpurctgpekc"{"nc"eqpÞcp¦c"swg"uwrqpg"cn"tgpfkt"ewgpvcu"c"ecfc"wpq"fg"
nqu"itwrqu"fg"kpvgtfiu0

Gp"nc"Þiwtc"3"ug"tguwog"nc"tgncek„p"swg"nqu"cwvqtgu"kfgpvkÞecp"gpvtg"nc"TUG"{"nc"
competitividad a partir de la revisión de las diversas teorías y enfoques aquí  pre-
sentados; los cuales dan cuenta de la estrecha vinculación que existe entre ambos 
conceptos.

Figura 1

Relación teórica entre la RSE y la competitividad

Así, se observa cómo existen una serie de aspectos de la RSE entre los que des-
tacan, por ejemplo, el procurar mejores condiciones a los trabajadores, promover 
una relación más estrecha y armónica con los stakeholders, mejorar la imagen y 
reputación de la empresa, y dar mayor transparencia al uso de los recursos y toma 
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de decisiones; los que al ser traducidos como factores de diferenciación se con-
vierten en fuente de competitividad para dichas empresas. Lo anterior da lugar al 
incremento de la productividad del factor trabajo y a la mejora del entorno com-
petitivo, lo que a su vez hace que se incremente la demanda de los productos de 
la empresa y que un mayor número de trabajadores potenciales demanden trabajar 
en ella; de igual forma, una mayor transparencia propicia el fomento a la inversión 
rtqfwevkxc"{"Þpcpekgtc0

Gp"gn"ecuq"gurge‡Þeq"fg"nc"citqkpfwuvtkc"gzkuvgp"wpcu"kpxguvkicekqpgu"swg"fguetk-
ben los procesos de establecimiento de RSE, otras que la cuestionan y algunas 
más presentadas como casos de estudio de empresas internacionales. Desde hace 
algunos años se ha observado un amplio bagaje de iniciativas de RSE en forma de 
egtvkÞecekqpgu"uqekcngu"{"codkgpvcngu."vcpvq"fg"rtqfwevq"eqoq"fg"gortguc"w"qtic-
pk¦cek„p0"Guvcu"egtvkÞecekqpgu"jcp"guvcfq"eqphqtocfcu"rqt"kpfkecfqtgu"eqp"nqu"swg"
ha sido posible medir el desempeño de RSE de una organización. Como ejemplos 
vgpgoqu"c"ncu"egtvkÞecekqpgu"qtiƒpkecu"Demeter biodinamica, Nature y Progrès, 
Northwest California Clean, Core Values Northeast y The Food Alliance, Shade 
Coffe Campagne, Wholesome Food Association="cu‡"eqoq"ncu"egtvkÞecekqpgu"uq-
ekcngu<"eqogtekq"lwuvq."dkq/lwuvq"{"egtvkÞecek„p"UC:2220"Gp"igpgtcn."gn"qdlgvkxq"fg"
guvcu"egtvkÞecekqpgu"gu"rtqoqxgt"oglqtgu"eqpfkekqpgu"fg"vtcdclq"{"ug"dcuc"gp"nqu"
acuerdos internacionales sobre las condiciones laborales, incluyendo temas tales 
eqoq"lwuvkekc"uqekcn."fgtgejqu"fg"nqu"vtcdclcfqtgu."gvefivgtc"*Qwgnngv"et al., 2004).

No obstante, en los últimos años ha habido una proliferación de iniciativas que han 
sido utilizadas para medir la RSE en empresas de todos los sectores, incluyendo 
la agroindustria, entre las que podernos mencionar el Global Reporting Iniciative 
(GRI), el Pacto Global de la ONU, el EMAS, la Declaración de la OIT, los Princi-
pios de la OECD, AA1000 y el actual ISO 26000.

Al respecto, Kissinger (2012) analiza cómo la RSE en el sector agrícola puede 
contribuir a lograr la reducción de gases de efecto invernadero. En su investigación 
no se centra en medir la RSE, más bien toma como referencia el desempeño de 
RSE con base en la memoria de sostenibilidad de las compañías, la cual se ha sido 
elaborada con base en el GRI. Cn"kiwcn"swg"Mkuukpigt."qvtqu"kpxguvkicfqtgu"vcodkfip"
han utilizado esta herramienta como indicador del desempeño de RSE para llevar 
a cabo sus investigaciones (Brine, Brown y Hackett, 2007).
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Gp"Ofizkeq"gu"guecuq"gn"p¿ogtq"fg"gortgucu"swg"ewgpvcp"eqp"wpc"ogoqtkc"fg"uqu-
tenibilidad y la referencia para medir el desempeño de RSE ha sido principalmen-
te el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía, A.C. Esta referencia ha sido utilizada no sólo por 
qticpk¦cekqpgu"*Owpfq"Glgewvkxq."4232+."ukpq"vcodkfip"rqt"cniwpqu"kpxguvkicfqtgu"
*Rfitg¦."422:="Ogtecfq."4229+0"

Más allá de profundizar sobre el tema de la medición de la RSE en la agroindus-
tria, este trabajo tiene como objetivo establecer la relación que existe entre RSE y 
competitividad de las empresas del sector agroindustrial.

Rctc"Igpkgt." Uvcor"{"RÞv¦gt" *4232+" nc"TUG"jc" gogtikfq" eqoq"wp" ƒtgc" fg" ce-
ción para empresas grandes globales. Dado que el sector agroindustrial depende 
de recursos naturales, humanos y físicos, la innovación responsable es cada vez 
más vista en estas empresas; son dos tipos de iniciativas las que han surgido en la 
vanguardia de las empresas de este sector: 1) agendas de RSE (estándares y códi-
gos, tales como Globalgap, Rainforest Alliance/SAN, SCS-001, Ethical Trading 
Initiative Fairtrade Standards, entre otros) y 2) innovaciones en la cadena de valor. 
No obstante, el compromiso de RSE no ha sido asumido por las empresas com-
rngvcogpvg<"okgpvtcu"cniwpcu"gortgucu"cev¿cp"fg"Ñocpgtc"fivkecÒ."qdnkicfcu"rqt"uw"
cadena de valor, otras asumen el verdadero compromiso y ven en ella una oportu-
pkfcf"rctc"etgct"xcnqt"*eqorgvkvkxkfcf+"c"vtcxfiu"fg"uwu"cevkxkfcfgu."dgpgÞekcpfq"
cu‡"c"vqfqu"nqu"itwrqu"fg"kpvgtfiu"fg"nc"ecfgpc"fg"xcnqt"{"c"nc"eqowpkfcf"gp"nc"ewcn"
operan (Genier et al., 2010).

Metodología

Anteriormente, se presentaron los fundamentos teóricos de la relación entre RSE y 
competitividad. A continuación, se presenta la manera en que se llevó a cabo la eva-
luación de la RSE de las empresas agrícolas y agroindustriales aguacateras del mu-
nicipio de Uruapan, Michoacán, para posteriormente —en el apartado Resultados— 
poder generar una explicación sobre la relación con la competitividad del sector.

Nc"gxcnwcek„p"fg"TUG"ug"nngx„"c"ecdq"wvknk¦cpfq."eqp"wpcu"oqfkÞecekqpgu"ghge-
tuadas por los autores, el modelo propuesto por el Centro Mexicano para la Filan-
vtqr‡c"C0E0"*EgogÞ+="gn"ewcn"ug"eqorqpg"fg"ewcvtq"rncpqu"*ecnkfcf"fg"xkfc."fivkec"
empresarial, vinculación con la comunidad y medio ambiente), 27 dimensiones 
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y 120 indicadores; fue utilizado porque corresponde con los estándares utiliza-
dos internacionalmente para evaluar la RSE, además de que ha sido empleado por 
cniwpqu" kpxguvkicfqtgu" *Rfitg¦."422:="Ogtecfq."4229+"{"qticpk¦cekqpgu" *Owpfq"
Glgewvkxq."4232+"rctc"ogfkt"nc"TUG"gp"Ofizkeq0

El instrumento utilizado fue un cuestionario con escala de respuesta dicotómica, 
asignando el valor de 0 si las empresas no contaban con lo solicitado y valor de 1 
gp"ecuq"fg"eqpvct"eqp"gnnq="uw"eqpÞcdknkfcf"hwg"fgvgtokpcfc"eqp"gn"Cnhc"fg"Etqp-
bach que fue de 94%. Se aplicó en doce empresas agrícolas y agroindustriales 
de aguacate de Uruapan, las cuales representan el 30% del total de empresas del 
sector de esta región. La información fue recabada de manera directa mediante 
entrevista personal durante el periodo de julio a diciembre de 2010.

Índice de Responsabilidad Social Empresarial (IRSE)

Con los datos obtenidos en el cuestionario de RSE y la opinión de los entrevistados 
respecto a de la importancia relativa de cada una de las cuatro dimensiones de la 
RSE, se elaboró un índice de responsabilidad social empresarial (IRSE); la contri-
dwek„p"fg"nqu"cwvqtgu"gu"nc"fg"jcdgt"wvknk¦cfq"wp"ofivqfq"fg"xcnqtcek„p"ownvketkvg-
rio: proceso analítico jerárquico o Analytic Hierarchy Process (AHP, por su siglas 
gp"kpinfiu+"rctc"fgvgtokpct"gn"rguq"tgncvkxq"fg"ecfc"curgevq."ew{q"xcnqt"queknc"gpvtg"
egtq"{"wpq0"Fkejq"ofivqfq"rgtokvg"cukipct"xcnqtgu"c"o¿nvkrngu"cvtkdwvqu"c"vtcxfiu"fg"
comparaciones pareadas (uno a uno) y permite considerar tanto factores objetivos 
como subjetivos de distinta índole, otorgando un peso o ponderación de acuerdo 
con la importancia relativa de cada atributo, variable o criterio incorporado al aná-
nkuku="eqp"nq"swg"ug"ictcpvk¦c"wp"eqgÞekgpvg"fg"eqpukuvgpekc"eqoq"rtwgdc"fg"dqpfcf"
o ajuste del modelo de valoración construido. Para la realización de estas com-
rctcekqpgu"ug"wvknk¦cp"guecncu"fg"tc¦„p"gp"vfitokpqu"fg"korqtvcpekc."rtghgtgpekc"q"
rtqdcdknkfcf."uqdtg"wpc"guecnc"pwofitkec"swg"xc"fg"wpq"jcuvc"pwgxg"*Uccv{."422:+0"
En el cuadro 1 se muestran los valores obtenidos en el IRSE mediante el AHP, de 
acuerdo con las respuestas de las empresas entrevistadas.
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Cuadro 1 

Peso relativo de las cuatro dimensiones incorporadas al IRSE

Posteriormente las cuatro variables fueron normalizadas para hacer las comparacio-
nes entre ellas, otorgando así las siguientes categorías a los valores (ver cuadro 2).

Cuadro 2

Categorías otorgadas a las variables

Resultados

Índice de Responsabilidad Social Empresarial 

De las doce empresas entrevistadas ninguna alcanzó el nivel más alto; el valor 
máximo fue de 0.750, mientras que el mínimo fue de 0.2870. Por lo que respecta 
a las medidas de tendencia central, la media fue de 0.5158, que se interpreta como 
un nivel medio de RSE. En las medidas de dispersión, la varianza fue de 0.018 con 
una desviación estándar de 0.1344.

Gp"nc"Þiwtc"4"ug"rtgugpvcp"nqu"tguwnvcfqu"qdvgpkfqu"gp"gn"KTUG"rqt"ecfc"wpc"fg"ncu"
empresas de acuerdo con el nivel obtenido.

Variable Valor

Calidad de vida 0.462

Ética empresarial 0.178

Vinculación con la comunidad 0.086

Medio ambiente 0.24

IRSE 1

Rango Categoría

0-0.200 Muy bajo

0.201-0.400 Bajo

0.401-0.600 Medio

0.601-0.800 Alto

0.801-1.00 Muy alto
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Figura 2

Resultados del IRSE en empresas agrícolas 

y agroindustriales de aguacate de Uruapan, Michoacán

 Fuente: Elaboración propia. 

Gp" nc"Þiwtc"cpvgtkqt" ug"qdugtxc"swg"pkpiwpc"gortguc" ug"wdke„"gp"gn"pkxgn"ow{"
bajo; dos empresas (F y J) que corresponden al 17% se ubicaron el nivel bajo; 
siete empresas (A, C, D, G, H, I) que representan el 58% se localizaron en el nivel 
medio; tres empresas (B, E, K) que conforman el 25% se ubicaron en el nivel alto; 
Þpcnogpvg."pkpiwpc"gortguc"ug"wdke„"gp"gn"pkxgn"ow{"cnvq0

De lo anterior se concluye que diez empresas (83%) se encuentran con niveles 
medianos y altos de RSE; esto es, las empresas están realizando acciones de RSE 
sin ser consideradas como tal y mucho menos está siendo considerado como una 
estrategia para las empresas. En el cuadro 3 se presentan los resultados obtenidos 
en las cuatro variables y las 27 dimensiones.
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Cuadro 3

Resultados promedio de las variables y dimensiones de RSE 

de las empresas agrícolas y agroindustriales aguacateras de Uruapan, Michoacán
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A continuación explicamos los resultados de cada una de las variables y dimensio-
nes, así como las implicaciones que tienen estos resultados en la competitividad 
del sector. 

Calidad de vida

El resultado máximo obtenido en esta variable fue de 0.8421 y el mínimo de 
0.4211. El resultado promedio fue de 0.6322, que se traduce en un nivel alto. En lo 
que concierne a las medidas de dispersión, la desviación estándar fue de 0.1282 y 
la varianza de 0.0164. 

Cn"encukÞect"c"ncu"gortgucu"fg"cewgtfq"eqp"gn"pkxgn"qdvgpkfq"gpeqpvtcoqu"swg"pkp-
guna obtuvo nivel muy bajo, ni bajo; cuatro (33%) se ubicaron en un nivel medio, 
siete (58%) en un nivel alto y una más (8%) en el nivel muy alto. De lo anterior se 
eqpenw{g"swg"88'"fg"ncu"gortgucu"gxcnwcfcu"ug"encukÞecp"eqoq"cnvcu"{"ow{"cnvcu"
gp"guvc"xctkcdng."nq"swg"tgàglc"wp"gngxcfq"pkxgn"gp"gn"curgevq"kpvgtpq"fg"nc"TUG"fg"
estas empresas.

Los dos aspectos mejor evaluados de esta variable fueron: 1) la salud y seguridad 
y 2) la empleabilidad; mientras que los dos más bajos fueron: 1) la capacitación, 
educación y desarrollo y 2) la diversidad e igualdad de oportunidades.

Por lo que respecta a la salud y seguridad laboral, se cumplió en 86%, ya que 
ncu"gortgucu"cÞtoctqp"tgejc¦ct"gn"wuq"fg"ecuvkiqu"eqtrqtcngu."gxkvct"nc"eqgtek„p"
física o mental y abusos de jefes a subordinados, contar con un entorno laboral 
seguro, disponer de señalamientos para salidas de emergencia, promover hábitos 
fg"vtcdclq"ucnwfcdngu"{"vgpgt"eqpfkekqpgu"jkikfipkecu"rctc"ncu"pgegukfcfgu"dƒukecu0"
Todos estos aspectos repercuten principalmente en la satisfacción del trabajador, 
generando con ello una mayor productividad en la empresa.

De los aspectos evaluados en la empleabilidad se encontró que 81% cumple con 
condiciones favorables en la composición de salarios y liquidaciones, respetan el 
fgtgejq"fg"nqu"gorngcfqu"c"pgiqekct"gp"ocvgtkc"ncdqtcn"{"qhtgegp"dgpgÞekqu"dƒuk-
cos iguales a trabajadores de la empresa y a los contratados mediante outsurcing. 
Este resultado tiene efectos positivos en la rentabilidad de la empresa porque estas 
condiciones básicas permiten una estabilidad del empleado, con lo que se incurre 
en un menor gasto en la rotación del personal.
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Por lo que concierne a los valores bajos obtenidos, encontramos que con la capaci-
tación, educación y desarrollo se cumplió únicamente en 44%; destaca la falta de 
reconocimiento a las iniciativas de innovación del trabajador. Como consecuencia 
de ello se resta competitividad a la empresa porque no se estimula al trabajador a 
mejorar en su trabajo.

La diversidad e igualdad de oportunidades se cumplió únicamente en 58%, pues 
las empresas no han incluido ni generado las condiciones necesarias para emplear 
a personas con capacidades diferentes o mayores de 50 años. La falta de estos ele-
ogpvqu"tgrgtewvg"gp"wpc"ogpqt"eqorgvkvkxkfcf"fg"nc"qticpk¦cek„p"gp"vfitokpqu"fg"
su imagen y reputación como empresa social incluyente.

Ética empresarial

Por lo que respecta a esta variable, el valor máximo obtenido por las empresas en-
trevistadas fue de 0.8222 y el mínimo de 0.2444. El resultado promedio obtenido 
fue de 0.4785, el cual se traduce en un nivel medio. En lo que concierne a las me-
didas de dispersión, la varianza fue de 0.0383 y la desviación estándar de 0.1956.

EncukÞecpfq"c"ncu"gortgucu"rqt"gn"pkxgn"qdvgpkfq."pkpiwpc"gortguc"ug"wdke„"gp"gn"
nivel muy bajo; cuatro (33%) se ubicaron en el nivel bajo, tres (25%) se ubicaron 
en un nivel medio, cuatro (33%) se ubicaron en el nivel alto y sólo una (8%) cali-
Þe„"eqoq"ow{"cnvc0"C"fkhgtgpekc"fg"nc"ecnkfcf"fg"xkfc."gp"fqpfg"nqu"tguwnvcfqu"ug"
qtkgpvctqp"oƒu"gp"nqu"pkxgngu"cnvqu"{"ow{"cnvqu."gp"nc"fivkec"7:'"fg"ncu"gortgucu"ug"
ubicaron en los niveles medio y alto.

Los aspectos mejor evaluados en esta variable fueron los derechos humanos y tra-
to justo y globalidad, mientras que el compromiso ético y el compromiso con los 
grupos de interés fueron los aspectos evaluados como más bajos.

De acuerdo con los resultados obtenidos, 75% de las empresas entrevistadas esta-
blecen conocer y respetar los derechos humanos de sus colaboradores y su ámbito 
fg" kpàwgpekc."ucpekqpct" nc"xkqncek„p"fg"gnnqu"{"gxkvct"qrgtcekqpgu"swg"xc{cp"gp"
contra de la dignidad de las personas. Esto genera una imagen positiva y una mejor 
tgrwvcek„p."nq"swg"rqft‡c"kpàwkt"gp"gn"korcevq"gp"nc"fgocpfc"fg"eqpuwokfqtgu"swg"
buscan tratos justos a los trabajadores.
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El trato justo y globalidad está relacionada directamente con la transparencia de 
las empresas. Las que fueron encuestadas cumplieron esta dimensión en un 63%, 
eqp"nq"swg"ug"cÞtoc"swg"qrgtcp"eqp"rtƒevkecu"fg"ogtecfq"jqpguvcu."vtcpurctgpvgu."
garantizando honradez en las transacciones y promoviendo prácticas de venta ba-
ucfcu"gp"etkvgtkqu"fivkequ0"Guvq"ukipkÞec"swg"cn"qrgtct"fg"ocpgtc"fivkec"{"vtcpurctgpvg"
puede existir un mayor número de inversionistas interesados en realizar inversio-
nes en estas empresas, con lo que mejoran su competitividad.

De los elementos evaluados bajo esta variable, el compromiso ético se cumplió en 
26%, debido principalmente a que las empresas no tienen establecido un código de 
eqpfwevc"q"fivkec"rctc"fkhgtgpvgu"vqocu"fg"fgekukqpgu="uw"hcnvc"vkgpg"wp"ghgevq"gp"nc"
transparencia de la empresa.

El poco compromiso con los grupos de interés fue el segundo elemento más bajo 
evaluado de esta variable, cumpliendo sólo con el 30%. Las razones fueron, en 
rtkogt"nwict."gn"fgueqpqekokgpvq"fg"uwu"itwrqu"fg"kpvgtfiu."ugiwkfq"fg"nc"hcnvc"fg"
wp"rtqeguq"rctc"fgÞpkt"c"fkejqu"itwrqu."cu‡"eqoq"gn"kpxqnwetcokgpvq"eqp"gnnqu"gp"
conocer sus expectativas, buscar los mejores mecanismos de comunicación, etc. 
Estas debilidades presuponen un efecto negativo en las relaciones con el entorno, 
careciendo con ello de la comprensión de su ámbito competitivo.

Vinculación con la comunidad

El valor máximo obtenido en esta variable fue de 0.5833 y el mínimo de 0.0833. 
El resultado promedio obtenido por las doce empresas fue de 0.2295, el cual se tra-
duce en un nivel bajo. En lo que concierne a las medidas de dispersión, la varianza 
fue de 0.0352 y la desviación estándar fue de 0.1876.

EncukÞecpfq"c"ncu"gortgucu"rqt"uw"pkxgn."c"fkhgtgpekc"fg"nc"ecnkfcf"fg"xkfc"{"fivkec"
empresarial, en la vinculación con la comunidad se encontraron resultados hete-
tqifipgqu0"Ewcvtq"gortgucu"*55'+"ug"wdkectqp"gp"gn"tcpiq"ow{"dclq."qvtcu"ewcvtq"
*55'+"ecnkÞectqp"eqp"dclq"pkxgn."qvtcu"ewcvtq"oƒu"*55'+"ecnkÞectqp"eqp"pkxgn"og-
fkq"{"pkpiwpc"gortguc"ecnkÞe„"eqp"pkxgn"cnvq"q"ow{"cnvq0"Rqt"nq"vcpvq."ug"eqpenw{g"
que 66% de las empresas analizadas se ubican en el rango bajo y muy bajo, lo que 
tgàglc"wpc"fguctvkewncek„p"fg"guvcu"gortgucu"eqp"nc"uqekgfcf."rtkpekrcnogpvg"gp"uw"
ƒtgc"igqitƒÞec"fg"qrgtcek„p0
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A diferencia de las dos variables anteriores, en esta variable se obtuvieron valores 
bajos en los cinco aspectos evaluados. No obstante, los elementos que resultaron 
ser menos bajos fueron la ciudadanía y civismo empresarial y la difusión de la 
RSE, mientras que los elementos que resultaron más bajos fueron la inversión so-
cial y la cadena de valor.

En la ciudadanía y civismo empresarial se obtuvo un cumplimento del 26%. Es 
korqtvcpvg"ogpekqpct"swg"eqp"guvg"tguwnvcfq"ncu"gortgucu"cÞtoctqp"crq{ct"ceekq-
pgu"fg"kpvgtfiu"r¿dnkeq"rctc"eqpvtkdwkt"c"tgfwekt"nc"fgukiwcnfcf"uqekcn"{"vqoct"wpc"
posición activa en la discusión y propuestas de políticas públicas, que cotidiana-
ogpvg"ug"vtcfwegp"gp"wpc"rctvkekrcek„p"cevkxc"jcekc"gn"gzvgtkqt"c"vtcxfiu"fg"ncu"citw-
paciones gremiales. En este sentido, tales actividades tendrían un efecto positivo 
en la imagen y reputación de las empresas dentro de toda la agroindustria o cadena 
fg"xcnqt"fgn"ciwcecvg."nq"swg"kpàwkt‡c"gp"nc"fgocpfc"rqt"guvg"rtqfwevq0

El segundo elemento mejor evaluado fue la difusión de la RSE, que se cumplió en 
un 26%.  Es decir, las empresas contribuyen en el desarrollo social, ambiental y 
económico para la construcción de una sociedad sustentable en las comunidades 
en que operan; y participan en el fortalecimiento de las organizaciones locales que 
representan intereses legítimos de la comunidad. Estos elementos se relacionan 
fktgevcogpvg"eqp"nc"vtcpurctgpekc."nq"ewcn"rwgfg"kpàwkt"gp"wp"cwogpvq"fg"kpxgtukq-
nistas interesados en las empresas.

En lo que concierne a los aspectos más bajos, el que resultó menos favorable fue 
inversión social, pues sólo alcanzó un cumplimiento apenas del 10% debido a la 
hcnvc"fg"wp"rtqitcoc"uqekcn"{"fg"xkpewncek„p"c"nc"eqowpkfcf."cn"rqeq"kpvgtfiu"rqt"
crqtvct"tgewtuqu"Þpcpekgtqu."nq"swg"ug"tgàglc"gp"pq"fguvkpct"rtguwrwguvq"rctc"rtq-
itcocu"fg"kpvgtfiu"r¿dnkeq"swg"eqpvtkdw{cp"c"nc"tgfweek„p"fg"nc"fgukiwcnfcf"uqekcn"
q"cn"fgucttqnnq"jwocpq."{"cn"rqeq"kpvgtfiu"rqt"crqtvct"tgewtuqu"pq"Þpcpekgtqu"rctc"
el desarrollo de proyectos y actividades de la comunidad. Todos estos aspectos 
hacen que la sociedad o comunidad en la que operan tenga una imagen negativa de 
gnncu."igpgtcpfq"eqp"gnnq"wpc"tgfweek„p"fg"nc"fgocpfc"fg"eqpuwoq"{"wpc"rfitfkfc"
de competitividad.
 
La cadena de valor se cumplió en 18% debido a la ausencia de una estrategia de 
RSE en las empresas, así como de los integrantes de su cadena de valor, y a la 
falta de inclusión por parte de los proveedores de estas empresas a individuos, 
organizaciones sociales o grupos comunitarios usualmente excluidos (indígenas, 
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personas con discapacidad, poblaciones rurales, etc.). Las debilidades presentadas 
gp"guvg"curgevq"igpgtcp"wpc"kocigp"{"tgrwvcek„p"pgicvkxc"swg"rwgfg"kpàwkt"gp"nc"
demanda, así como una frágil relación con sus stakeholders que genera una incom-
prensión del entorno competitivo.

Medio ambiente

Por último, en esta variable el valor máximo obtenido por las doce empresas fue 
de 0.7805 y el mínimo de 0.0732. El promedio fue de 0.2415, que se traduce en 
un nivel bajo. En lo que concierne a las medidas de dispersión, la varianza fue de 
0.0431 y la desviación estándar de 0.2076. 

De manera similar a la vinculación con la comunidad, los resultados de las empre-
ucu"cpcnk¦cfcu"tgàglcp"rqec"cvgpek„p"c"nqu"curgevqu"codkgpvcngu"vcpvq"cn"kpvgtkqt"
eqoq"cn"gzvgtkqt"fg"nc"okuoc0"Cn"encukÞect"c"ncu"gortgucu"ug"gpeqpvt„"swg"ewcvtq"
(33%) se ubicaron en el nivel muy bajo, cinco (42%) se ubicaron en el nivel bajo, 
tres (25%) se ubicaron en el nivel medio, una más se localizó en el nivel alto, mien-
tras que ninguna empresa se ubicó dentro del rango de muy alto. De lo anterior se 
concluye que 75% de las empresas analizadas tienen un nivel bajo y muy bajo en 
los aspectos medioambientales.

A pesar de los resultados bajos obtenidos en esta variable, podemos destacar el 
desempeño en las operaciones ambientales y las inversiones ambientales como 
elementos bien evaluados. Por el contrario, los de evaluación más baja fueron el 
manejo de impacto ambiental y la capacitación y programas ambientales.

De acuerdo con los resultados obtenidos, las empresas estudiadas cumplieron con 
el 23% de los aspectos evaluados en las operaciones ambientales. Todas utili-
zan productos y tecnologías ambientales en distintas áreas y departamentos de la 
empresa; sólo algunas cuentan con un área dentro de la empresa exclusiva para 
los asuntos ambientales. Con estos elementos se genera imagen positiva de las 
gortgucu."vcpvq"cn"kpvgtkqt"eqoq"cn"gzvgtkqt"fg"ncu"okuocu."swg"rwgfg"kpàwkt"gp"wp"
aumento en la demanda de consumo.

La inversión ambiental se cumplió en 19%. De aquí destaca el aprovechamiento 
alternativo (reutilización, reciclaje, donación, venta) de residuos, subproductos y 
desechos; la disposición adecuada de todo su inventario muerto de mobiliario y 
equipo; así como la realización de inversiones con el objetivo de reducir y sus-
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tituir recursos de entrada. Estas acciones tienen un efecto positivo en la imagen 
y reputación de la empresa de los diversos públicos, pero principalmente de los 
consumidores.

En lo que respecta al manejo de impacto ambiental."fiuvg"ug"ewornk„"¿pkecogpvg"
en 5%. La falta de realización de estudios de impacto medioambiental (indepen-
dientemente de las obligaciones legales), la falta de estudios de impacto ambien-
vcn"fg"nc"ecfgpc"rtqfwevkxc"{"fgn"ekenq"fg"xkfc"fg"uwu"rtqfwevqu."gn"rqeq"kpvgtfiu"
por la utilización de fuentes de energía renovable, la falta de procesos de gestión 
medioambiental estandarizados y formalizados, y como consecuencia la ausencia 
fg"cni¿p"tgeqpqekokgpvq"rqt"gn"kpvgtfiu"gp"nqu"vgocu"codkgpvcngu."gpvtg"qvtqu."fcp"
eqoq" tguwnvcfq" wpc" ffidkn" tgncek„p" eqp" nqu" itwrqu" fg" kpvgtfiu" q" stakeholders en 
vfitokpqu"fg"uquvgpkdknkfcf."cu‡"eqoq"wpc"kocigp"{"tgrwvcek„p"pgicvkxc"fg"nc"go-
presa. Ambos aspectos afectan al entorno competitivo, así como a la demanda de 
eqpuwokfqtgu"eqp"oc{qt"eqpekgpekc"codkgpvcn."nq"swg"ug"vtcfweg"gp"wpc"rfitfkfc"
de competitividad.

La capacitación y programas ambientales se cumplieron en un 10%. Lo anterior 
se debió a la falta programas ambientales educativos de acceso público, a la falta 
de extensión de las políticas —utilizadas para la selección de proveedores— y 
criterios ambientales a la cadena de suministro, a la carencia de campañas de con-
cienciación y educación medioambiental dirigidas a públicos más amplios, entre 
otros. Estos aspectos que no se están cumpliendo tienen un impacto en la imagen y 
tgrwvcek„p"fg"nc"gortguc."nq"swg"kpàw{g"gp"nc"fgocpfc"fgn"eqpuwokfqt"swkgp"guvƒ"
vigilando las acciones ambientales que realiza la empresa. Lo anterior genera, por 
nq"vcpvq."wpc"rfitfkfc"fg"eqorgvkvkxkfcf"fgtkxcfq"fg"guvcu"ectgpekcu"codkgpvcngu0

Discusión de resultados

Al no contar con una referencia teórica sobre la evaluación de la RSE agrícola en 
Michoacán, resulta complicado hacer una discusión de resultados basándonos en 
hallazgos previos de otras investigaciones. Sin embargo, en esta parte se hace una 
discusión en dos sentidos: la primera, sobre el modelo utilizado para medir la RSE 
y, la segunda, sobre los resultados y su relación con la competitividad. 

Uno de los principales retos a los cuales se enfrenta actualmente la teoría de la RSE 
gu"uw"ogfkek„p"*Rcuswgtq."4227+0"Jcuvc"jq{"pq"gzkuvg"wp"uqnq"ofivqfq"rctc"gxcnwct"
la RSE, ya que en el mundo existen más de 227 modelos de RSE que han sido 
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elaborados por investigadores, universidades e instituciones, principalmente Gond 
(2008). En esta investigación se eligió el modelo de RSE del Centro Mexicano 
rctc"nc"Hkncpvtqr‡c"*EgogÞ+."{c"swg"eqttgurqpf‡c"pq"u„nq"c"guvƒpfctgu"kpvgtpcekq-
pcngu"{"jc"ukfq"wvknk¦cfq"rqt"qvtqu"guvwfkqu"rctc"ogfkt"nc"TUG"gp"Ofizkeq"*Rfitg¦."
2008; Mercado, 2007; Mundo Ejecutivo, 2010).

C"rguct"fg"swg"gn"oqfgnq"EgogÞ"jc"ukfq"tghgtgpekc"rctc"xctkcu"kpxguvkicekqpgu."
así como para el sector empresarial para otorgar el distintivo ESR, al utilizarlo 
se encontraron dos debilidades. La primera es que existe sesgo en algunas de las 
preguntas; la segunda, referente a su aplicación limitada solamente a empresas, 
omite la opinión de los stakeholders o grupos de relación. Sin embargo, al utilizar 
este modelo, adaptado con el uso del proceso analítico jerárquico, fue posible tener 
una referencia inicial o “fotografía” más precisa de la RSE del sector agrícola y 
agroindustrial del aguacate de Uruapan, Michoacán.

Con la metodología utilizada se encontró que las empresas estudiadas tuvieron un 
resultado de 51.58%, lo que se traduce como un nivel medio de RSE; no obstante, 
:5'"fg"ncu"gortgucu"cnecp¦ctqp"pkxgngu"tgiwnctgu"{"cnvqu"fg"TUG0"Guvq"ukipkÞec"
que estas empresas están cumpliendo con algunos de los estándares internaciona-
les que las ubican como socialmente responsables; sin embargo, hay que entender 
que la RSE es una cuestión de grado en la que permanentemente existe el reto de 
seguir ascendiendo en el cumplimiento de las variables que la conforman y así 
mejorar su competitividad. 

En los componentes del IRSE se encontró en las empresas lo siguiente: en calidad 
fg"xkfc"wp"pkxgn"cnvq"*88'"gp"nqu"pkxgngu"cnvq"{"ow{"cnvq+."gp"fivkec"gortguctkcn"
un nivel regular (58% en los niveles regular y alto), en la vinculación con la co-
munidad un nivel bajo (66.7% entre los rangos de bajo y muy bajo) y en medio 
ambiente un nivel muy bajo (75% entre los niveles bajo y muy bajo). Por lo tanto, 
las fortalezas se tuvieron en los aspectos internos, mientras que las debilidades se 
rtgugpvctqp"gp"nqu"curgevqu"gzvgtpqu0"Qdxkcogpvg"swg"gn"tguwnvcfq"vcodkfip"rqft‡c"
fkhgtkt"cn"wvknk¦ct"qvtq"oqfgnq"fg"TUG"{1w"qvtq"ofivqfq"fg"gxcnwcek„p0

La segunda cuestión por discutir es su relación con la competitividad. Esta relación 
pq"gu"eqorctvkfc"rqt"qvtqu"gphqswgu"eqoq"gn"ecuq"fgn"gphqswg"fivkeq/oqtcnkuvc."gn"
cual establece que la RSE es un comportamiento moral que tiene el empresario sea 
con el mismo, sus trabajadores o sus partes interesadas, o del enfoque o contrac-



Responsabilidad social de las empresas agrícolas y agroindustriales aguacateras 
de Uruapan, Michoacán, y sus implicaciones en la competitividad

245Contaduría y Administración 59 (4), octubre-diciembre 2014: 223-251

tual, el cual establece que la RSE es obligación de las empresas y que la ciudadanía 
rwgfg"gzkikt"wp"eqorqtvcokgpvq"oƒu"fivkeq"fg"ncu"gortgucu"(Gendron, 2000).

El enfoque que está de acuerdo con esta relación y que además la promueve es el 
guvtcvfiikeq0"C"rguct"fg" vgpgt"itcpfgu"et‡vkecu"rqt"uw"qtkgpvcek„p"pgqenƒukec."guvg"
gphqswg"jc"vgpkfq"itcp"cegrvcek„p"gp"gn"owpfq"gortguctkcn"{"cecffiokeq0"Fgpvtq"
de sus supuestos considera a la RSE como un elemento que permite generar una 
ventaja competitiva en la empresa. A partir de este enfoque teórico, en esta inves-
tigación fue posible realizar inferencias entre la RSE, sus variables y la competi-
tividad.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, salud y seguridad laboral; la empleabi-
lidad; el trato justo y globalidad; la difusión de la RSE; el respeto a los derechos 
humanos; la ciudadanía y civismo empresarial; así como la inversión ambiental 
son los elementos de RSE que generan efectos favorables en la competitividad 
de las empresas agrícolas y agroindustriales de aguacate de Uruapan, Michoacán.  

En tanto, la falta de capacitación; educación y desarrollo; el poco compromiso 
eqp"nqu"itwrqu"fg"kpvgtfiu="nc"cwugpekc"fgn"vgoc"fg"nc"TUG"gp"nc"ecfgpc"fg"xcnqt="nc"
falta de diversidad e igualdad de oportunidades laborales; la poca inversión social; 
la falta de inclusión de aspectos de RSE en la cadena de valor; así como un bajo 
manejo de impacto ambiental son los elementos de RSE que están restando com-
petitividad las empresas mencionadas. 

Conclusiones

La problemática ambiental y social que se ha generado con la producción de agua-
ecvg"gp"nc"tgik„p"fg"Wtwcrcp."Okejqceƒp."gu"wpc"tgcnkfcf"swg"ug"xg"tgàglcfc"gp"nc"
rfitfkfc"fg"dkqfkxgtukfcf"fgtkxcfq"fgn"oqpqewnvkxq"fg"ciwcecvg."gp"nqu"ghgevqu"gp"
la salud de los trabajadores y la población del uso excesivo de agroquímicos; así 
como en la degradación de los recursos naturales.

Si bien la RSE no es la solución total a lo señalado anteriormente, es una estrategia 
que puede contribuir a mitigar algunos de los factores que la provocan. En este 
sentido y considerando que la actividad aguacatera es una de las más importantes 
de esta región, en esta investigación se realizó una evaluación de RSE de doce 
empresas agrícolas y agroindustriales de aguacate; se encontraron resultados posi-
vkxqu"gp"gn"ìpfkeg"fg"Tgurqpucdknkfcf"Uqekcn"Gortguctkcn0"Cfgoƒu."ug"kfgpvkÞectqp"
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las fortalezas y debilidades de las variables analizadas y se realizaron inferencias 
respecto de la competitividad del sector.

Wpc"korqtvcpvg"crqtvcek„p"fg"guvg"vtcdclq"gu"gn"fgucttqnnq"fg"wp"ofivqfq"fg"og-
dición más preciso de la RSE, el cual mejora la precisión del modelo del Centro 
Mexicano de Filantropía, A.C., al que se incorporó un sistema de ponderación 
diferenciada con base en la importancia relativa que se logró establecer empleando 
un proceso analítico jerárquico. Se sugiere que este modelo y el IRSE puedan ser 
probados en otros sectores y contextos de evaluación.

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se propone el diseño de 
una estrategia de RSE en el nivel empresa y nivel sector. En el nivel de la unidad 
económica se encontró que muchas de las empresas analizadas ya realizaban ac-
ciones de RSE, sin denominarse como tal, por lo que se considera que hace falta 
integrarlas. Para ello, es importante que se entienda el concepto, así como los dis-
vkpvqu"guvƒpfctgu" kpvgtpcekqpcngu"swg"ecnkÞecp"c"wpc"gortguc"eqoq"uqekcnogpvg"
tgurqpucdng0"Nqu"tguwnvcfqu"fg"ecfc"gortguc"c{wfcp"c"ncu"okuocu"c"kfgpvkÞect"uwu"
debilidades y sus fortalezas para poner mayor atención a las primeras y algunos 
aspectos que resultasen bajos en las fortalezas. 

Para la estrategia sectorial de RSE se deberían considerar los resultados obtenidos 
en la evaluación, dando prioridad a los aspectos que resultaron más bajos, ya que 
son los que están generando una reducción en la competitividad de las empre-
sas. Esta estrategia puede ser impulsada mediante alguna de las organizaciones 
que agremian los distintos eslabones de la cadena productiva del aguacate, tales 
como la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate, A.C., la Unión de 
Empacadores y Comercializadores de Aguacate de Michoacán, A.C., la Comisión 
Michoacana del Aguacate, entre otras.

Nc"korngogpvcek„p"fg"wpc"guvtcvgikc"fg"TUG"pq"u„nq"dgpgÞekct‡c"c"ncu"gortgucu"
q"cn"ugevqt"ogfkcpvg"gn"kpetgogpvq"fg"uw"eqorgvkvkxkfcf."ukpq"vcodkfip"igpgtct‡c"
dgpgÞekqu"gp"gn"fgucttqnnq"fg"ncu"eqowpkfcfgu"eqp"wp"gphqswg"uwuvgpvcdng0"Nc"TUG"
etgc"ukpgtikc"gpvtg"nqu"itwrqu"fg"kpvgtfiu"fg"ocpgtc"swg"nqu"dgpgÞekqu"ug"gzrcpfgp"
a estos grupos. 

En particular, si las empresas agrícolas y agroindustriales de aguacate implemen-
tan la RSE estarán motivando a productores, proveedores de insumos y demás 
integrantes de la cadena de valor a operar bajo estos principios, con lo que generan 
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un compromiso implícito, principalmente con el medio ambiente, principal pro-
blema de este sector, mediante la reducción de uso de agroquímicos y un mayor 
involucramiento con las comunidades en donde operan.
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