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TURISMO SUSTENTABLE

RESUMEN

En el sector turístico, la responsabilidad social empresarial se encuentra en un momento en 
el que cada vez más organizaciones la incluyen como parte de las nuevas exigencias sociales 
que pueden otorgarles un atributo diferencial. Por tal motivo, resulta pertinente conocer 
las motivaciones que impulsan el desarrollo de dichas prácticas. Mediante la aplicación de 
encuestas, el análisis de correlaciones de Pearson y una regresión lineal simple, este trabajo 
tuvo como objetivo analizar la relación entre las motivaciones internas (ética organizacio-
nal y competitividad) y externas (presión de y relación con los stakeholders); y las prácticas 
de responsabilidad social empresarial en el ámbito social, ambiental y económico. A partir 
de los resultados obtenidos, se identificó que las motivaciones internas presentaron mayor 
grado de asociación con todas las prácticas de responsabilidad social empresarial (r=0.636), 
mientras que entre las externas, la presión de los stakeholders solamente se relacionó con 
las prácticas medioambientales (r=0.205); y la relación con los stakeholders, con las prácti-
cas económicas (r=0.238).
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ABSTRACT

In the tourism sector, corporate social responsibility is at a time when more and more or-
ganizations include it as part of the new social demands that can give them a differential 
attribute. For this reason, it is relevant to know the motivations that drive the development 
of these practices. Through the application of surveys, Pearson’s correlation analysis and 
a simple linear regression, this work aimed to analyze the relationship between internal 
motivations (organizational ethics and competitiveness) and external (pressure from and 
relationship with stakeholders), and corporate social responsibility practices in the social, 
environmental and economic fields. From the results obtained, it was identified that internal 
motivations showed a higher degree of association with all corporate social responsibility 
practices (r=0.636), while among the external ones, stakeholder pressure was only related 
to environmental practices (r=0.205); and the relationship with stakeholders, with economic 
practices (r=0.238).

Keywords: correlation, corporate social responsibility, SMEs, tourism

RESUMO

No setor de turismo, a responsabilidade social empresarial se encontra em um momento 
em que cada vez mais as organizações a incorporam às novas demandas sociais que podem 
lhes conferir um atributo diferencial. Por isso, é relevante conhecer as motivações que im-
pulsionam o desenvolvimento dessas práticas. Através da aplicação de inquéritos, análise 
de correlação de Pearson e uma regressão linear simples, este trabalho teve como objetivo 
analisar a relação entre motivações internas (ética organizacional e competitividade) e ex-
ternas (pressão e relacionamento com stakeholders); e práticas de responsabilidade social 
corporativa nas áreas social, ambiental e econômica. Pelos resultados obtidos, identificou-se 
que as motivações internas apresentaram maior grau de associação com todas as práticas 
de responsabilidade social corporativa (r=0.636), enquanto entre as externas a pressão dos 
stakeholders esteve relacionada apenas às práticas ambientais (r=0.205); e o relacionamento 
com as partes interessadas, com as práticas econômicas (r=0.238).

Palavras chave: correlação, PMEs, responsabilidade social corporativa, turismo

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Flores et al. (2016), las gra-
ves crisis internacionales de la década de los 
setenta fueron el parteaguas para poner en 
tela de juicio los planteamientos de desarro-
llo sobre los que se había fundamentado el 
crecimiento económico, dando paso a una 
nueva forma de entendimiento del progreso 

económico en la que, reconociendo su im-
portancia, se incorporaron las dimensiones 
ambiental y social, las cuales, junto con la 
económica, conforman de manera generali-
zada el concepto de desarrollo sustentable.

En función de ese concepto, y considerando 
que los cambios en el entorno local depen-
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den de sus mismos actores, las empresas 
tienen un papel preponderante en el desa-
rrollo sustentable, como consecuencia de su 
capacidad para impulsar el emprendimiento 
y de esa manera, potenciar el crecimiento 
y el desarrollo del territorio donde se ubi-
can (Mora y Martínez, 2018). Es por ello que 
para contribuir a esta nueva forma de desa-
rrollo surge el concepto de responsabilidad 
social empresarial (RSE) o responsabilidad 
social corporativa (RSC), mediante el cual se 
intenta contribuir a la sostenibilidad de los 
procesos de desarrollo.

El término responsabilidad social empresa-
rial o corporativa ha evolucionado desde los 
años cincuenta con Bowen (1953), quien la 
define como las obligaciones de las empre-
sas para aplicar políticas, tomar decisiones o 
seguir líneas de acción que sean deseables 
respecto a los objetivos y valores de la so-
ciedad (Javed et al., 2020). Sin embargo, a 
partir de 1932, Dodd apunta que los grupos 
de interés deben ser tenidos en cuenta en el 
desarrollo de la actividad de las organizacio-
nes, cuestionando ante quiénes estas deben 
responder y ser responsables, ampliando el 
grupo de interés o stakeholders hasta la so-
ciedad en general (Vaca, 2012).

El concepto es bastante amplio y hoy en día 
sigue en constante evolución, visto desde 
diferentes perspectivas y permeando desde 
hace muchos años en el ámbito organiza-
cional, al constituir una parte fundamental 
del desarrollo de muchas empresas (Pala-
cio, 2020). Sin embargo, a pesar de la falta 
de consenso en una única definición para 

la academia, su interpretación constituye 
un factor de vital importancia para ser asu-
mida por las organizaciones, pues de ello 
dependerá el grado de transversalidad de 
su aplicación (Licandro et al., 2019). Por lo 
anterior, en esta investigación se considera 
a la RSE como la base para que las empre-
sas integren voluntariamente las preocupa-
ciones sociales y ambientales en sus activi-
dades comerciales y en sus relaciones con 
las partes interesadas (Vergara et al., 2020). 
De tal manera, a través de este concepto se 
integran las mismas dimensiones del desa-
rrollo sustentable, considerando también las 
relaciones con los stakeholders.

En tal sentido Hernández et al. (2017) men-
cionan que la responsabilidad social en las 
empresas ha sido denominada, indistinta-
mente, tanto empresarial como corporativa; 
sin embargo, esta última se relaciona gene-
ralmente con las empresas de gran tamaño. 
De igual modo, Jenkins (2004) concuerda 
con Habisch y Wegner (2005) en que la con-
notación «de corporativa» hace referencia a 
las diferencias culturales que existen entre 
las grandes, medianas y pequeñas organiza-
ciones, y que dada la dificultad de las pymes 
para asumir sus responsabilidades sociales, 
debido al factor tamaño, es preferible el tér-
mino RSE para ellas. Es por ello que en la in-
vestigación se asume la propuesta de estos 
autores.

El uso del concepto de RSE se ha vuelto cada 
vez más recurrente, siendo un tema funda-
mental en la cotidianidad de las empresas de 
todos los tamaños y sectores (López et al., 
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2017). Esto también es mencionado por 
Ormanza et al. (2020), quienes señalan 
que la RSE es un modelo aplicable a toda 
organización, en cualquier actividad o país, 
para valorar y comparar su aportación hacia 
el logro de un desarrollo sustentable. En ese 
mismo orden de ideas, Huerta y Andrade 
(2021) hacen un estudio en el que analizan 
la presencia de la RSE dentro de la misión, 
visión y valores de 100 empresas conside-
radas como las más importantes de México; 
encontrando que en 27 diferentes sectores 
de la actividad empresarial se presentan de 
alguna manera este concepto o sus dimen-
siones.

La responsabilidad social es un tema amplia-
mente abordado desde diferentes posturas 
y en diversos círculos empresariales. Ello se 
debe a que las organizaciones se han visto 
obligadas a incluir, como parte de su ges-
tión, estrategias encaminadas a beneficiar 
a la sociedad donde se insertan, a partir de 
las relaciones que tienen con el entorno y 
sus grupos de interés. Unido a ello deben 
responder a las políticas tanto locales como 
mundiales que regulan los impactos socia-
les, ecológicos y económicos que derivan de 
su quehacer (Ruiz et al., 2020).

El sector turístico no ha estado exento de di-
cho abordaje; en efecto, Garay y Font (2013) 
mencionan que diferentes estudios anali-
zaron el proceso de implementación de la 
RSC en el sector turístico general, siendo los 
objetivos de investigación más comunes: el 
efecto de las medidas introducidas sobre los 
resultados financieros de las grandes em-

presas turísticas y sus relaciones con otras 
variables, así como las peculiaridades que 
presentan las pequeñas y medianas empre-
sas de este sector, dejando de lado el estudio 
de las motivaciones y el grado de implemen-
tación de las prácticas de RSC. Las pymes 
no suelen tener una estructura compleja de 
dirección y, generalmente, están gestiona-
das por sus mismos propietarios, los que se 
orientan hacia la solución del día a día del 
negocio y cuentan con relaciones informa-
les con sus stakeholders, por lo que difieren 
notablemente de las grandes empresas del 
sector. Por consiguiente, las motivaciones y 
comportamientos responsables pueden di-
ferir de manera considerable entre las gran-
des empresas y las pymes turísticas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede 
decir que es innegable la importancia de las 
prácticas socialmente responsables en todo 
tipo de organización, por lo que conocer 
cuáles son los factores que impulsan a las 
empresas a llevarlas a cabo resulta pertinen-
te para fomentar su ejercicio, dado que las 
estrategias corporativas se ven muy afecta-
das por la cognición y el comportamiento 
individual de los gerentes (Li et al., 2019). 
En este sentido, Ruiz et al. (2020), citan-
do a Cristóbal y de la Maza (2012); Blom y 
Mamia (2006); Alvarado y Currás (2011) y 
Bhardwaj et al. (2018), consideran que exis-
ten dos motivaciones primarias: la primera, 
una perspectiva ética que permita equilibrar 
los fines económicos a través de las cuestio-
nes sociales y ambientales sobre las que la 
empresa impacta; la segunda, relacionada 
directamente con la rentabilidad, a partir de 
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la creación de valor y ventajas competitivas 
derivadas de la relación empresa-stakehol-
ders.

Por su parte, Li et al. (2019) realizan una 
profunda revisión teórica de las motivacio-
nes internas y externas, y mencionan que 
la teoría neoinstitucional proporciona una 
base práctica y teórica para explorar los me-
canismos que impulsan las estrategias de 
RSE. Sin embargo, presentan patrones con-
tradictorios de influencia: en ocasiones, el 
incremento de la presión de los stakeholders 
impulsa las prácticas responsables para ob-
tener beneficios sociales; en otras circuns-
tancias, son los factores internos los que 
tienen mayor influencia. Por otro lado, sos-
tienen que, desde una perspectiva econó-
mica, la RSE motiva una mejor reputación, 
principalmente cuando las empresas exhi-
ben sus acciones. Sin embargo, esta relación 
no es consistente, probablemente debido a 
que las motivaciones económicas no están 
en consonancia con el carácter voluntario 
de la RSE. El factor ético también es señala-
do, encontrando que el liderazgo ético tiene 
un efecto mediador entre las presiones ins-
titucionales y las estrategias organizaciona-
les enfocadas en las prácticas responsables.

De igual forma, Vaca (2012) expone que, 
aunque las motivaciones que llevan a las or-
ganizaciones a la práctica de acciones con-
gruentes con la RSE pueden ser diversas, la 
mejora de las relaciones con los grupos de 
interés; la cultura organizacional; la actua-
ción de la competencia o la propia presión 
de los stakeholders y la búsqueda de un au-

mento de la cuota de mercado (Sethi, 1979; 
Perrow, 1997; Turban y Greening, 1997; Or-
litzky et al., 2003; Bertelsmannn Stiftung, 
2006; Steger, 2006; Lammertjan, 2006; Ro-
dríguez, 2007) son de relevancia en la orga-
nización, ya que el desarrollo de la RSE re-
percute en ella. Sobre esta base, la autora 
propone que la conformación de la variable 
motivaciones se constituye por los construc-
tos variables de competitividad, relación con 
los stakeholders, presión de los stakeholders 
y ética-ONG, los mismos que se consideran 
en este trabajo.

Se considera pertinente el análisis de las 
motivaciones, tanto internas como exter-
nas, para la implementación de prácticas de 
RSE, ya que los argumentos a favor de esta 
responsabilidad se relacionan con aquellos 
que abogan por el desarrollo sustentable, 
un concepto que sigue siendo válido en la 
investigación turística. El turismo es una ac-
tividad económica con una conexión espe-
cial con las comunidades de acogida y sus 
alrededores, y con el potencial de generar 
impactos tanto benéficos como perjudicia-
les para las mismas; además, favorece la 
concordancia entre el crecimiento económi-
co y las preocupaciones por el medio natu-
ral, la cultura y la calidad de vida (Mucha-
zondida, 2016).

Es importante mencionar que, según el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en 2018 las actividades relacionadas 
con el turismo en México reportaron alrede-
dor de 2.3 millones de ocupaciones remune-
radas, con un consumo interno de 3 222 433 
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millones de pesos corrientes y un consumo 
de los turistas residentes fuera del país (con-
sumo emisor) de 272 800 millones de pesos, 
representando el 8.7 % del producto interno 
bruto total del país (INEGI, 2018). Esta mis-
ma situación se presenta en Baja California, 
donde, de acuerdo a la Secretaría de Turis-
mo del Estado (SECTURE), en 2017 el Estado 
recibió una afluencia de alrededor de 15.2 
millones de visitantes, de ellos 2.7 millones 
fueron recibidos por el municipio de Ense-
nada (SECTURE, 2017), donde se realizó este 
estudio. De manera tal que el crecimiento 
económico impulsado por el turismo lleva a 
los Gobiernos a promover políticas públicas 
hacia el desarrollo local; por esta razón, se 
debe incluir un abordaje vigente sobre una 
perspectiva basada en la triple responsabili-
dad (Pacherres et al., 2020).

Por todo lo antes expuesto, se considera 
pertinente analizar las motivaciones de los 
tomadores de decisiones del sector turístico 
de Ensenada, en particular de las pymes, con 
el fin de conocer la relación existente entre 
los factores que impulsan la implementa-
ción de las prácticas socialmente respon-
sables y las estrategias desarrolladas en la 
gestión de las empresas de este sector. Esto 
se debe a que la RSE pasó de ser meramente 
un concepto a constituirse en un compromi-
so y una forma de administración que toda 
empresa, sin importar su tamaño, debe ser 
capaz de entender y manejar en su gestión 
diaria (Herrera et al., 2016, como se citó en 
Cañizares, 2020). Es por ello que el objetivo 
de esta investigación consiste en establecer 

si existe una correlación entre las motivacio-
nes, tanto internas como externas (clasifica-
das como competitividad, ética, presión de y 
relación con los stakeholders) y las prácticas 
de la RSE en los ámbitos económico, social 
y ecológico, así como descubrir cuáles son 
las principales motivaciones que estimulan 
dichas prácticas. 

A partir de este primer apartado introducto-
rio, el trabajo continúa su organización con 
la metodología que describe el proceso se-
guido, desde la obtención de la información 
hasta el análisis de los datos, para dar paso 
al apartado de resultados, donde se busca 
explicar al lector las relaciones entre las di-
ferentes motivaciones y las prácticas que 
siguen las empresas. Posteriormente, se 
discuten los hallazgos y por último, se pre-
sentan las conclusiones y recomendaciones 
finales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tomando como base al instrumento de 
Vaca (2012), se realizó una adaptación del 
mismo hacia el contexto específico de Baja 
California y se depuró, dejando a las mo-
tivaciones como variable independiente, 
con cuatro dimensiones: competitividad 
(VC), presión de stakeholders (PS), relación 
con stakeholders (RS) y ética organizacio-
nal (EO). Como variable dependiente, se 
consideraron las prácticas de responsabi-
lidad social, con tres dimensiones: prácti-
cas ambientales, prácticas sociales y prác-
ticas económicas (figura 1).
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Figura 1. Variables y dimensiones

Fuente: Elaboración propia a partir de Vaca (2012).

Una vez adaptado el instrumento de medición, 

se realizó una prueba piloto en el programa 

estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versión 20, posteriormente se 

hizo un análisis de fiabilidad, obteniéndose un 

Alfa de Cronbach de 0.894 para el instrumen-

to general, constituido por 40 ítems. Este in-

dicador utiliza para su medición fórmulas que 

producen coeficientes de fiabilidad que pue-

den oscilar entre cero (0) y uno (1), donde un 

coeficiente de cero (0) significa confiabilidad 

nula y un coeficiente de uno (1) representa un 

máximo de fiabilidad (Betancourt y Caviedes, 

2018). En la presente investigación, la confiabi-

lidad de los factores por Alfa de Cronbach fue 

considerada satisfactoria, conforme a los pa-
rámetros referenciados por la literatura (Hair, 

2010 y Pearson, 2013 en Souza et al., 2021).

Una vez realizada la prueba piloto, se procedió 
a aplicar el instrumento a 123 empresas con 
las que se buscaba representar un universo de 
279 que, de acuerdo a la Secretaría de Turismo 
de Baja California (2014), pertenecen al sector 
de interés. El criterio de selección se dirigió 
al personal de nivel medio-alto que labora en 
empresas del sector turístico localizadas en la 
ciudad de Ensenada, Baja California. El proce-
dimiento de aplicación fue personal y las pro-
porciones de cuestionarios aplicados por sub-

sector se presentan en la tabla 1.
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El enfoque que sustentó esta investigación 
es el cuantitativo, en vista de que se reali-
zó un análisis tanto del nivel de asociación 
como de dependencia entre varias variables 
mediante correlaciones de Pearson y regre-
sión lineal. En este sentido, de acuerdo con 
Parisca (2009, como se citó en Díaz, 2017), 
la correlación de Pearson es un índice es-
tadístico que evalúa la relación lineal entre 
dos variables, y que, a diferencia de la co-
varianza, es independiente de la escala de 
medida. Por su parte, la regresión lineal se 
refiere a la prueba estadística que describe 
cómo las variables de respuesta dependen 
de uno o varios factores. En otras palabras, 
miden la relación existente entre cierta va-
riable de interés o dependiente y un conjun-
to de variables explicativas o independien-
tes (Cisneros, 2020).

Con el enfoque previamente mencionado, 
se procedió a realizar y analizar las siguien-
tes correlaciones de Pearson: motivaciones 
y prácticas socialmente responsables; mo-
tivaciones internas y externas con prácticas 
de RSC; motivaciones con tipos de prácticas 

y tipos de motivaciones con tipos de prácti-
cas. Asimismo, se obtuvo la regresión lineal 
con la siguiente fórmula: prácticas ambien-
tales=β0+β1motivaciones±error. Nuevamen-
te, se utilizó el software SPSS, bajo la pre-
misa de que si el p-valor es menor a lo que 
se considera estadísticamente significativo 
(0.05), se rechaza la hipótesis nula        y, por 
consiguiente, se acepta la hipótesis alterna-
tiva      .

RESULTADOS

Para poder medir el nivel de asociación en-
tre la variable independiente (motivaciones) 
y la dependiente (prácticas socialmente res-
ponsables) se realizó un análisis de correla-
ción bivariada de Pearson, ya que el indica-
dor estadístico es definido por el coeficiente 
de correlación r y medido en una escala que 
oscila entre ˗1 y ˖1. Un resultado de 0 signi-
fica que no hay correlación, es decir, el com-
portamiento de una variable no se relaciona con 
el comportamiento de la otra. Una correlación 
perfecta implica un valor de ̠ 1 o ̟ 1, lo cual indi-
caría que al conocer el valor de una variable 
sería posible determinar el valor de la otra. 

Tabla 1. Encuestas aplicadas a los prestadores de servicios turísticos de la ciudad de 
Ensenada, Baja California, México

Fuente: Elaboración propia.

Servicios turísticos Frecuencia 
Agencia de viajes 2 
Centro nocturno 3 
Servicio de transporte 4 
Prestador de servicios de naturaleza 7 
Otro 14 
Hotel 18 
Restaurantes y bares 75 
Total 123 

 

(Ho) 

(Hi) 
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Entre más cercano a 1 sea el coeficiente de 
correlación, mayor la fuerza de asociación (Roy 
et al., 2019).

Como se presenta en la tabla 2, se encontró 
una relación positiva y significativa entre las 
motivaciones y las prácticas de RSE, con una 
r=0.424 (p≤0.01), es decir, una significancia 
del 99 %, lo que indica que existe una co-

rrelación significativa de la variable depen-

diente en función de la independiente. Para 

interpretar qué tan fuerte es la correlación, 

podemos utilizar el criterio de Cohen (1988), 

quien, para valores absolutos, indica que en-

tre 0.1 y 0.3 representan un efecto peque-

ño, de 0.3 a 0.5, un efecto medio, y ≥0.5, un 

efecto grande de correlación. En este caso 

el resultado corresponde a un efecto medio.

Tabla 2. Correlación de Pearson entre las motivaciones y prácticas de responsabilidad 
social empresarial

Tabla 3. Correlación de Pearson entre las motivaciones internas y externas y prácticas 
de responsabilidad social empresarial

 Motivaciones Prácticas de RSE 
Motivaciones 1 0.424** 
Prácticas de RSE 0.424** 1 

 
Nota: ** La correlación es significativa a un nivel del 0.01 (2 colas).

Nota: * La correlación es significativa a un nivel de 0.05 (2 colas); ** La correlación es significativa a un 
nivel de 0.01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez comprobado que existe una correla-
ción entre las motivaciones propuestas y las 
prácticas de RSE, se quiso averiguar si esta 
relación se presentaba tanto en las prácticas 
internas (competitividad y ética organiza-
cional) como en las externas (presión de los 
stakeholders y relación con los stakeholders), 

encontrándose que la mayor fuerza de aso-
ciación se presenta en las internas (tabla 3). 
Aunque ambas presentan una relación posi-
tiva y significativa, las internas reportan una 
r=0.636 (p≤0.001), mientras que las exter-
nas una r=0.322 (p≤0.005).

  Prácticas de RSE Externas Internas 
Prácticas de RSE 1   
Externas 0.207* 1  
Internas 0.636** 0.322** 1 

 

Como siguiente paso en el abordaje de los 
objetivos, y para verificar la asociación en-
tre las dimensiones de cada variable, nue-
vamente se llevó a cabo una correlación 

bivariada de Pearson (tabla 4), en la que 
se puede observar como la variable moti-
vaciones se relaciona de manera positiva y 
significativa con cada una de las prácticas 
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de RSE, esto es, con las prácticas sociales 
(r=0.300, p≤0.001), con las prácticas ambien-
tales (r=0.38, p≤0.001) y con las prácticas eco-
nómicas (r=0.363, p≤0.001).

En la misma tabla 4, se aprecia que la dimen-
sión competitividad se relaciona positiva y 
significativamente con las prácticas sociales 
(r=0.379, p≤0.001), ambientales (r=0.435, 
p≤0.001) y económicas (r=0.430, p≤0.001). 
Lo mismo sucede con la dimensión ética or-
ganizacional, donde encontramos relacio-
nes positivas y significativas con cada uno 
de los tipos de prácticas de RSE: sociales 

(r=0.525, p≤0.001), ambientales (r=0.495, 
p≤0.001) y económicas (r=0.527, p≤0.001).

Sin embargo, esto no sucede con las dimen-
siones presión de los stakeholders y relación 
con los stakeholders. En el primer caso, en-
contramos que la presión de los stakehol-
ders solo se relaciona de manera positiva y 
significativa con las prácticas ambientales 
(r=0.205, p≤0.005), y en el segundo, que 
la dimensión relación con los stakeholders 
solo lo hace con las prácticas económicas 
(r=0.238, p≤0.001).

Tabla 4. Correlación de Pearson entre las dimensiones de la variable motivaciones y las 
dimensiones de la variable prácticas de responsabilidad social empresarial

 Motivaciones Social Ambiental Económica VC EO PS RS 
Motivaciones 1        
Social 0.300** 1       
Ambiental 0.380** 0.557** 1      
Económica 0.363** 0.655** 0.419** 1     
VC 0.636** 0.379** 0.435** 0.430** 1    
EO 0.536** 0.525** 0.495** 0.527** 0.552** 1   
PS 0.833** 0.049 0.205* 0.095 0.300** 0.173 1  
RS 0.811** 0.167 0.159 0.238** 0.329** 0.225* 0.591** 1 

 Nota: VC: competitividad; EO: ética organizacional; PS: presión de stakeholders y RS: relación con los 
stakeholders. * La correlación es significativa a un nivel del 0.05 (2 colas). ** La correlación es significativa 

a un nivel del 0.01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia.

Para poder conocer el grado de influencia 
de la variable independiente sobre la de-
pendiente, se realizó un análisis de regre-
sión simple (tabla 5) en el que se puede ob-
servar que la fuerza de asociación entre las 
variables, que se explica por el coeficiente 
de determinación R, tiene un valor de 0.424, 
indicando que el modelo explica el 42.4 % 
de la varianza. La prueba F, con un 10.263, 

muestra que las motivaciones influyen posi-
tiva y significativamente en las prácticas de 
RSE, lo cual se confirma a través de la signi-
ficancia de 0 (β=0.424, F=10.263, p≤0.001), 
con un Durbin Watson con valor de 2.178.

La prueba de Durbin Watson confirma que 
los errores en la medición de las variables 
explicativas son independientes entre sí, 
considerándose independiente si el estadís-
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Tabla 5. Regresión lineal simple entre la variable independiente (motivaciones) y la 
dependiente (prácticas de RSE)

Nota: B: coeficiente de regresión parcial estandarizado Beta que expresa la pendiente de la recta de 
regresión; T: Estadístico T, que permite comprobar si la regresión entre una variable independiente y la 
dependiente es significativa; Sig: nivel de significancia; gl1: grados de libertad de la primera variable y gl2: 

grados de libertad de la segunda variable.

Fuente: Elaboración propia.

tico se encuentra entre 1.5 y 2.5 (Camacho, 
2006, como se cita en Vilà et al., 2019), por 
lo que el valor obtenido se aprecia aceptable.

De manera global, puede afirmarse que las 
motivaciones, medidas a través de las cua-
tro dimensiones (competitividad, ética or-
ganizacional, relación con los stakeholders 

De lo anterior se deriva que el modelo 
de la investigación, Y=β0+β1X1±e, queda 
expresado como 

Y: 62.583+0.424X1±10.263 

Donde:

Y: prácticas de RSE

β0: constante

β1X1: motivaciones

e=error

y presión de los stakeholders), influyen de 

forma significativa en las prácticas de RSE, 

entendidas como el conjunto de prácticas 

económicas, sociales y ambientales en las 

empresas del sector turístico de Ensenada, 

Baja California.

Es posible afirmar que existe influencia de 
la variable independiente sobre la depen-
diente con una β=0.424, como lo muestra 
la prueba estadística de regresión simple. 
Lo anterior se comprueba en la figura 2 a 
través de la representación gráfica de los 
datos dentro del plano, la que, de acuerdo 
con Moreno (2008, citado en Vilà et al., 
2019), muestra la relación neta entre las 
variables representadas.

Resumen del modelo 

Modelo Estadísticas de cambios 
 

Constante R R 
cuadrado 

R 
cuadrado 
ajustado 

Error 
estándar de 

la estimación 
Cambio en F gl1 gl2 Sig. Cambio en F Durbin-

Watson 

 

 1 0.424 0.18 0.173 10.263 26.544 1 121 0.000 2.178  
 Coeficientes  

Modelo 
 

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados t 
 

Sig. 
 

 
B Error estándar Beta  

 1 62.583 5.624 
0.424 

11.127 0.000  
  0.384 0.074 5.152 0.000  Motivaciones  

Dependent Variable: Prácticas_de_RSE  
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Figura 2. Diagrama de dispersión de datos de las variables

Fuente: Elaboración propia.

 

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos ponen de 
manifiesto que las motivaciones, medidas 
a través del interés por ser competitivos, 
de la ética de la organización, de la presión 
de los stakeholders y de la relación con 
ellos, se vinculan directamente con las 
prácticas de RSE en las empresas del sector 
turístico de Ensenada, y en particular, que 
dichas motivaciones se ven reflejadas 
en las acciones, sociales, ambientales y 
económicas. En esto concuerda Zanga 
(2020), quien encontró que la variable 
independiente motivación de los directivos 
influye positivamente en el nivel de 
responsabilidad social empresarial, lo cual 
confirma que las variables y dimensiones 
seleccionadas como aspectos motivadores 
fungen como tales en este contexto.

Otro de los hallazgos de esta investigación 
fue que, dentro de la tipificación de las moti-

vaciones, las internas se relacionan con ma-
yor fuerza que las externas. Pese a que am-
bas fueron estadísticamente significativas, 
las internas presentan mayor grado de aso-
ciación. Esto concuerda con lo que indican 
Fjørtoft et al. (2020) y Lechuga et al. (2018), 
para quienes sus resultados sugieren que las 
motivaciones intrínsecas impulsan más la 
RSE que las extrínsecas. Estos últimos hacen 
mención a que las motivaciones internas de-
notan un compromiso de la empresa, de tal 
manera que se considera que lo encontrado 
es consistente con la literatura, y que, ade-
más, resulta lógico considerar que la propia 
ética, cultura organizacional e interés por 
ser competitivos es un factor determinan-
te no solo para el diseño de estrategias de 
RSE, sino para la gestión de la empresa en 
todos sus procesos. Lo visto, también resul-
ta consistente con el hecho de que ambas 
dimensiones internas se relacionan con las 
tres tipificaciones de las prácticas de la RSE, 
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mientras que las externas solamente se re-
lacionan con las económicas y ambientales.

En ese mismo orden de ideas, dentro de las 
motivaciones internas, la ética organizacio-
nal fue la que presentó cargas más altas y 
en magnitudes similares al relacionarse con 
las prácticas de RSE. Esto mismo se presenta 
en el estudio de Carro-Suárez et al. (2017), 
quienes reportan que los factores de la cul-
tura organizacional presentan correlacio-
nes significativas con las dimensiones del 
desarrollo sustentable. Si bien su trabajo 
se enfoca en la sustentabilidad, las dimen-
siones y constructos son los mismos. Ello 
puede deberse a que la implementación de 
la RSE puede estar más relacionada con ra-
zones morales que con la maximización de 
beneficios. Al respecto, Alvear et al. (2017) 
encuentran mayor preponderancia en la co-
rrelación de la dimensión ética, por lo que 
consideran que, a través de la evidencia em-
pírica de su investigación, esta dimensión 
podría interpretarse como la base de todas 
las demás.

Sin embargo, para este estudio la competi-
tividad resultó también correlacionada con 
todas las dimensiones de la RSE, y esto pue-
de atribuirse al hecho de que existe una re-
lación ampliamente estudiada entre el des-
empeño social y el económico (Bernal et al., 
2017). Las prácticas de la RSE afectan posi-
tivamente la percepción del producto (Ro-
binson y Wood, 2018), además de tener un 
efecto significativo en la lealtad de los clien-
tes, la marca y el posicionamiento (Akbar et 
al., 2019). Si bien esto no se ha medido en 
los consumidores, los tomadores de deci-

siones en las empresas que participaron de 
este estudio pueden considerarlo un objeti-
vo de sus organizaciones y, por consiguien-
te, ser un motivador para la implementación 
de estas prácticas.

Respecto a las motivaciones externas, la 
correlación entre la presión de los stake-
holders con los aspectos ambientales y los 
stakeholders con la variable económica evi-
denció una baja asociación. Ello se debe, 
en primer término, a la presión que ejercen 
las organizaciones y la legislación ambiental 
para el cumplimiento de la normativa co-
rrespondiente. En segundo lugar, a que la 
relación con los stakeholders se vincula ex-
clusivamente con las cuestiones económi-
cas. Resultados similares presentan Haleem 
et al. (2017), quienes mencionan que sus 
resultados sugieren que las prácticas de res-
ponsabilidad social relacionadas con los pro-
veedores (únicos stakeholders analizados en 
su trabajo) tienen un efecto de mediación 
entre la relación de la presión de las partes 
interesadas y el desempeño ambiental, y en-
tre la presión de las partes interesadas y el 
desempeño financiero, no encontrándose, 
efectos de mediación en el desempeño social.

CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos, se pue-
de concluir que existe una correlación entre 
las motivaciones propuestas y las prácticas 
de RSE en las pymes del sector turístico; 
siendo las motivaciones internas las que 
presentan mayor fuerza de asociación, espe-
cialmente, la ética y la cultura organizacional.
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 Mientras que las externas tuvieron una baja 
correlación, presentándose solamente con 
un tipo de práctica de RSE: la presión de los 
stakeholders, con las cuestiones ambienta-
les y la relación con los stakeholders con las 
económicas de manera exclusiva.

Empero, a pesar de que se considera que los 
resultados son consistentes y concordantes 
con la literatura, es importante tomar en 
cuenta diferentes consideraciones. La pri-
mera es que el trabajo fue realizado en un 
entorno específico, Ensenada, Baja Califor-
nia, México, por lo que, considerando su po-
sible transferencia a entornos con caracte-
rísticas similares, los hallazgos pueden tener 

una generalización limitada. Además, que el 
constructo RSE, como se mencionó en los 
antecedentes, tiene interpretaciones distin-
tas, por lo que las actividades y prácticas que 
lo constituyen pueden ser conceptualizados 
de manera diferente en otros contextos. Por 
último, que las motivaciones pueden variar 
de acuerdo al sector, tipo de organización 
(pública o privada), antigüedad, tamaño y 
demás factores inherentes a su diversidad. 
Futuras líneas de investigación podrían en-
focarse en realizar comparativos entre las 
motivaciones y dichas diferencias para esta-
blecer la aplicabilidad de los resultados en 
contextos y organizaciones diferentes.
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