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RESUMEN
El artículo es producto de la investigación “La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las Instituciones del 

Sector Financiero de Ibagué” y su objetivo es analizar el comportamiento de las entidades bancarias de esta ciudad con 
respecto a la RSE. Se trató de un estudio mixto de investigación que incorporó aspectos cuantitativos y cualitativos, en 
especial el análisis descriptivo y multivariado, siguiendo la guía metodológica para el estudio de las Pymes españolas. Se 
analizaron las dimensiones relacionadas con estrategia y estructura, grupos de interés: clientes y trabajadores; comu-
nidad y medio ambiente. Los resultados del estudio mostraron que aún los principios de la RSE, no han sobrepasado el 
umbral del mero cumplimiento de las disposiciones legales. En este mismo sentido los ítems relacionados con las jorna-
das promocionales de RSE, fondos para causas sociales y medioambientales, el informe sobre RSE, también resultaron 
calificados con evaluaciones moderadas.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE BANKING 
INSTITUTIONS OF IBAGUE: A MULTIVARIATE ANALYSIS

ABSTRACT
This article is the product of the research project “Corporate Social Responsibility (CSR) in the Financial Sector 

Institutions of Ibague,” and aims to analyze the city’s banking behavior with respect to CSR. It was a mixed research 
study that included quantitative and qualitative aspects, in particular, descriptive and multivariate analysis, following the 
methodological guide for the study of Spanish SMEs. The variables analyzed were related to the following: strategy and 
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structure; stakeholders (customers and workers); community; and the environment. The results of the study showed 
that CSR principles have not exceeded the threshold of mere compliance with legal provisions. In this sense the items 
relating to CSR promotional events, funds for social and environmental causes, and the report about CSR were also rated 
as moderate assessments.

KEYWORDS: Social responsibility; Stakeholders; Corporate culture; Ethics; Multivariate analysis. 

JEL CLASSIFICATION: M00, M1, M14.

A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL NAS 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS IBAGUÉ: UMA ANÁLISE 

MULTIVARIANTE 

RESUMO
O artigo é o resultado de uma pesquisa "Responsabilidade Social (RSE) no Instituições Financeiras Setor Ibague" e 

tem como objetivo analisar o comportamento dos bancos nesta cidade com relação à RSE. Foi um estudo de investigação 
conjunta que incorporou ambos os aspectos quantitativos e qualitativos, especialmente a análise descritiva e multiva-
riada, seguindo o guia metodológico para o estudo das PME espanholas. Dimensões relacionadas com a estratégia e 
estrutura, grupos de interesse analisados: clientes e funcionários; comunidade e meio ambiente. Os resultados do estu-
do mostraram que até mesmo os princípios da responsabilidade social não excedeu o limite de mero cumprimento das 
disposições legais. Nesse sentido, os itens relacionados a fundos de RSE conferência promocional para causas sociais e 
ambientais, o relatório CSR também foram classificados como avaliações moderados.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade social; Partes interessadas; Cultura corporativa; Ética; Análise multivariada.

CLASSIFICAÇÃO JEL:  M00, M1, M14.

1.     INTRODUCCIÓN 

La “Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 
según Reza, Asgari, Gholamreza y Hadizadeh 
(2014), se ocupa de las relaciones entre compañías 
y la sociedad, y especialmente examina el impacto 
de las actividades de la compañía sobre los indivi-
duos”  (p. 476) (Mcwilliams, Siegel y Wright, 2006, 
p. 4; Argandoña, 2009). Desde esta perspectiva el 
artículo presenta los resultados de la investigación 
“La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las 
Instituciones del Sector Financiero de Ibagué”, rea-
lizada por el Grupo de Investigación en Desarrollo 
Económico y Empresarial de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad 
del Tolima, (GIDEUT), cuyo objetivo fue analizar el 

comportamiento de las entidades bancarias de esta 
ciudad con respecto a la RSE. Se trató de un estudio 
mixto de investigación (Deslauries, 2004), que com-
prendió un análisis multivariado y su interpretación 
dentro del contexto de las dimensiones de la RSE.   

2.     MARCO TEÓRICO  E HIPÓTESIS

La responsabilidad social empresarial o cor-
porativa (RSE) es una tendencia que cada vez se in-
corpora más en la estrategia de las organizaciones. 
Para la Dirección del Trabajo del Gobierno de Chile 
(2005), la RSE es un estilo de gestión empresarial 
que reconoce la relación permanente entre la empre-
sa y sus interlocutores. A propósito de las diferentes                 
concepciones de este término, Verma (2011) afirma 
que para algunas compañías de la India la RSE es solo 
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una cortina de humo, mientras que muchas otras 
piensan que la RSE mejora la imagen de la compañía. 
Chivite, Enciso, García y Túa (2014), a su vez, indican 
que “no se puede encubrir que en algunos ámbitos 
existe escepticismo sobre su aplicación” (p. 127).

Para Sampo e Ikechi (2014), en referencia a las 
empresas petroleras, puntualizan que las comunida-
des siguen siendo hostiles con ellas, argumentando 
que estas organizaciones no están haciendo lo sufi-
ciente como parte de su RSE (Martínez, 2014). Gómez 
y Ucieda (2013) argumentan que aunque muchos 
estudios sugieren una relación positiva entre respon-
sabilidad social empresarial (RSE) y el desempeño 
financiero (DF) (Miras, Carrasco y Escobar, 2014; Gar-
dioux, 2011), otros autores coinciden en que esto ha 
creado confusión y “dificulta un trato profundo y con-
sensuado acerca del verdadero significado de ser una 
empresa responsable” (Cancino y Morales, 2008, p.8).

El término de responsabilidad social empre-
sarial se fortalece cuando las empresas además de 
generar empleo y ganancias ofrecen bienestar a la 
sociedad (Rojas y Olaya, 2009). En este sentido Ba-
den y Wilkinson (2014), en su análisis de la RSE en 
Cuba, encontraron allí un modelo de empresa social-
mente responsable, explicado como consecuencia de 
la revolución socialista que según los expertos de ne-
gocios entrevistados ha facilitado este proceso. Una 
situación similar argumentan Lima, de Souza y No-
bre (2014) a instancias de Brasil, donde encontraron 
que un número significativo de empresas ha adopta-
do la RSE, y que incluso cuentan con grupos internos 
de stakeholders que participan en la declaración de 
las políticas de RSE.    

Desde la perspectiva de la RSE en el sector fi-
nanciero, son varios los estudios al respecto, en es-
pecial, luego de la crisis financiera mundial que inició 
en 2007 y que puso en entredicho las actividades de 
RSE que decían enarbolar muchas de estas institu-
ciones. Para Sigurthorsson (2012), la crisis bancaria 
en Islandia nos da una razón para repensar la RSE, 
igual que en España donde los 6 bancos más gran-
des presentan deficiencias en la gestión de la RSE en 

términos de comunicación, rendición de cuentas e 
inversión económica (Pérez y Rodríguez, 2012). 

Según Poolthong y Mandhachitara (2009), y 
Flavián (2005), citados por Pérez, Martínez y Rodrí-
guez del Bosque (2012), el sector bancario ha expe-
rimentado cambios profundos en los años recientes, 
entre ellos las regulaciones gubernamentales para 
asegurar el manejo adecuado del ahorro del públi-
co y el cumplimiento de la política monetaria (De 
La Haza, 2010; Arrazate, 2010). Kastenholz, Galán, 
Galera y Valero (2004), en un análisis sobre la RSE 
en el sector financiero portugués, hallaron que se 
están dando los primeros pasos en responsabilidad 
social con campañas asociadas a las tarjetas affinity, 
las cuentas solidarias y actividades de patrocinio y 
mecenazgo”. Sin embargo Balaguer (2013), insiste 
que la RSC requiere superar esta crisis con estra-
tegias de inversión e innovación, medidas estrictas 
de rendición de cuentas, transparencia empresarial, 
una adecuada gestión del riesgo que incluya los im-
pactos sociales y medioambientales y, por último, la 
implementación del gobierno corporativo y la su-
pervisión independiente (Murillo, 2012, p. 23-24).

Meena (2010) argumenta que el concepto de 
la RSE ha sido recientemente incluido en el sector 
bancario de la India, pero desafortunadamente no 
ha sido tomado en serio por los bancos y otras in-
dustrias de ese país. Según el estudio hay una rela-
ción significativa entre las ventas y los gastos de es-
tas organizaciones en RSE, pero muy pocas de ellas 
establecen cómo invierten en RSE. Igualmente para 
Hadfield-Hill (2014), las iniciativas de RSE occiden-
tales están influenciando a los ejecutivos de la India.

Según Abdel (2013), en 6 bancos egipcios y 
dos islámicos en Egipto, se encontró que el sistema 
bancario convencional tiene una mejor posición fi-
nanciera que los bancos islámicos, lo cual indica su 
capacidad de gasto para comprometerse en acciones 
de RSE, lo cual coincide con la apreciación de Ansari 
(2014), cuando afirma que el sistema bancario pa-
kistaní es muy fuerte, mientras que el sistema ban-
cario islámico es aún muy incipiente. Dentro de este 
mismo contexto Taimoor, Kausar, Ashiq, Inam, Nasar, 
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Amjad y Arfan (2012), también evidenciaron que 
existen diferencias positivas y poco significativas en 
el nivel y el grado de las divulgaciones entre los ban-
cos islámicos y convencionales, lo cual es debido a 
situaciones de orden religioso con respecto al Islam.

Con respecto a Croacia Dujmovic, Sinkovic y Vi-
tasovic (2010), estos argumentan que las compañías 
financieras de este país no están cumpliendo sus me-
tas de RSE, debido a la crisis financiera global pro-
fundamente incrustada en sus negocios y en la vida 
social. Sus actividades de RSE consisten fundamen-
talmente en donaciones, actividades filantrópicas y, 
a partir de 2002, algunos bancos iniciaron la presen-
tación de informes sociales. En el caso de Turquía, 
Kaytaz y Gul (2013), estos afirman que la RSE es un 
concepto relativamente nuevo allí y se refleja en las 
actividades de marketing que algunos bancos reali-
zan. Sin embargo, destacan que en la época de cri-
sis muchas de estas instituciones suspendieron las 
líneas de crédito y redujeron el apoyo a gran parte 
de la sociedad, especialmente a los propietarios de 
las Pymes y trabajadores. Así mismo, Uz-zaman, Ha-
labi y Samy (2009), resaltaron la publicación de in-
formes, las actividades sociales y la creación de fun-
daciones independientes para apoyar acciones hacia 
la comunidad en el sistema bancario de Bangladesh. 

En el caso de Colombia, la Constitución Polí-
tica en su artículo 333 instituyó que la empresa es 
la base del desarrollo y que por lo tanto le corres-
ponde una función social. En el desarrollo de ese 
mandato el Gobierno Nacional a través de la Ley 
1328 de 2009 y el Decreto 3341de 2009, exige a las 
entidades financieras la presentación de los balan-
ces sociales para la divulgación del impacto de las 
actividades de responsabilidad social que realizan 
en el país. En cuanto a las actividades de RSE del 
sector financiero colombiano, la Asobancaria, gre-
mio representativo de este sector, afirma que hace 
expreso su compromiso con la RSE, no solo para 
apoyar a sus asociados sino a la sociedad en general 
mediante programas educativos. 

Prior y Argandoña (2008), en su estudio sobre 
las mejores prácticas en la industria financiera en 

Colombia, Ecuador y Perú, señalan deficiencias con 
respecto al contexto regulatorio, la falta de educa-
ción financiera entre la población, su bajo nivel de 
bancarización, su alcance y el costo de los servicios 
(Rodríguez y Segura, 2013; Murillo, 2012; Ruíz y 
Tirado, 2009). En este mismo sentido señalan que 
las instituciones financieras deben reconocer  su 
función social, que no solo incluye lo financiero sino 
también la ampliación de la cobertura de los servi-
cios financieros a los segmentos no bancarizados de 
la población. Seguramente, la práctica generalizada 
de la RSE en estas organizaciones hubiese contribui-
do a disminuir el impacto de la crisis financiera de 
2007 (Argandoña, 2009). 

Las siguientes hipótesis de investigación guia-
rán el proceso de contraste de las variables objeto 
de análisis:

H1: Hay una relación significativa entre la di-
mensión estrategia y estructura de la RSE en los 
bancos de Ibagué y el stakeholder trabajadores.

H2: La dimensión estrategia y estructura de la 
RSE en los bancos de Ibagué tiene una relación sig-
nificativa con el stakeholder clientes.

H3: Existe una relación significativa entre la 
dimensión estrategia y estructura de la RSE en los 
bancos de Ibagué y la comunidad.

H4: La dimensión estrategia y estructura de la 
RSE en las entidades bancarias de Ibagué se relacio-
na significativamente con el medio ambiente.

H5: Las instituciones financieras de Ibagué es-
tán comprometidas con las actividades de RSE.

3.     METODOLOGÍA

El estudio utilizó un enfoque mixto de investi-
gación, es decir, abordó aspectos relacionados con la 
investigación cuantitativa y cualitativa (Deslauries, 
2004; Rialp et al. 2005). Gómez, Deslauries y Alzate 
(2010), al respecto, exponen que es posible conce-
bir, metodologías mixtas donde los datos cualitativos 
están emparentados con los datos cuantitativos con 
el fin de enriquecer la metodología y, eventualmen-
te, los resultados de la investigación. Igualmente, es              
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descriptiva y explicativa (Méndez, 1995), “el proble-
ma está estructurado y bien entendido” (Ghauri y 
Gronhaug, 2010, p.56) y es “transversal, porque se re-
colectan datos en un solo momento, en un tiempo úni-
co” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 151).

La recolección de los datos se realizó a través 
de un cuestionario estructurado con escala tipo 
Likert de 36 ítems, utilizado en una investigación 
acerca de las Pymes españolas por Roser (2005), a 
propósito de la necesidad de la Comisión Europea 
con respecto a que la metodología de la RSC debe-
ría adaptarse a los requerimientos específicos de las 
Pymes. En este sentido, la estructura del proyecto 
de Roser (2005) recoge aspectos relacionados  con 
trabajadores, consumidores y clientes, comunidad, 
autoridades locales, proveedores, competidores, 
medio ambiente y gobierno corporativo, efecto 
para el cual diseñó un instrumento de recolección 
de datos que sistematiza todos los temas relacio-
nados con estas dimensiones y el cual se adaptó en 
la investigación sobre la RSE de las instituciones 
financieras de Ibagué. Este cuestionario fue aplica-
do a cada uno de los gerentes de las 13 entidades 
financieras que operan en esta ciudad, y entre las 
dimensiones analizadas se encuentran: estrategia y 
estructura, clientes, trabajadores, comunidad y me-
dio ambiente (Goirigolzarri, 2006; Soto, 2006; Sarro 
et al. 2007 y Ruíz et al. 2009). El proceso estadístico 
fue realizado con SPSS 21 y comprendió inicialmen-
te el análisis factorial por componentes principales 
con rotación varimax (Hair, Anderson, Tatham y 
Black, 1999; Martín, Cabero y de Paz, 2008).

Adicionalmente, fue usado el coeficiente de 
correlación de Pearson para confirmar la validez 
de constructo (Guisande, Vaamonde y Barreiro, 
2011; Kimani et al. 2012). La validez de contenido 
se soporta en la respectiva revisión de literatura y 
una muestra piloto a 5 bancos. El índice de confia-
bilidad se realizó a través de la técnica de análisis 
factorial por componentes principales y del cálculo 
del coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach, 1951), 
el cual arrojó un índice de 0,75 para todos los ítems 
del cuestionario y para las dimensiones estrategia 

y estructura 0,88; trabajadores 0,69; clientes 0,63; 
comunidad 0,90; y medio ambiente 0,81, quedando 
demostrada la consistencia interna entre las varia-
bles que conformaron el instrumento.

El análisis factorial exploratorio se inicia con el 
cálculo de las correlaciones entre las variables cuyos 
resultados se muestran en la Tabla 1. Allí se puede 
evidenciar que existen relaciones significativas con 
el 1% y  5%, siendo su determinante igual a 0,00 que 
es un valor muy bajo que indica que algunos pares 
de variables están bastante correlacionadas (Mar-
tín, et al. 2008), lo cual corrobora, de hecho, la exis-
tencia de validez convergente. 

En la Tabla 2 se muestra la varianza total ex-
plicada con los 7 factores extraídos siguiendo el cri-
terio de Kaiser, mediante el método de componentes 
principales con rotación varimax, y que explican la 
varianza en un 88,9% y representan a las 23 varia-
bles originales que fueron estudiadas. (Tabla 2).

En el análisis factorial se estableció como cri-
terio de saturación que los valores propios fueran 
iguales o superiores a uno  y un factor de carga igual 
a  0,40 (Hair et al. 2010) (Tabla 3). 

En la matriz de componentes rotados se pue-
den observar  7 factores que agruparon los 23 ítems 
estudiados: del primer factor denominado estrate-
gia de la RSE hacen parte las variables estrategias 
para implementar y desarrollar los principios de 
la RSE (EST), políticas sobre RSE (POL), unidad or-
ganizativa de seguimiento con la RSE (UOR), inver-
siones en el desarrollo del talento humano (ITH), 
estabilidad laboral (ESL), conocimiento que tiene 
la empresa de la  sostenibilidad y responsabilidad 
social (SOS) y apoyo a emprendedores o estudian-
tes en práctica (ESE). El segundo factor, estándares 
de desempeño, comprende las variables Pacto Global 
(PG), principios de Ecuador (PE), principios globa-
les de Sullivan (PGS)  y discapacitados contratados 
(DIC);  el tercer factor medio ambiente  quedó cons-
tituido por los atributos la empresa participa en las 
iniciativas de sostenibilidad y RSE que lleva a cabo 
el Estado (EPI) y relaciones que tiene la empresa 
con asociaciones ecológicas (REO). 
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TABLA 2. VARIANZA TOTAL EXPLICADA

Componente
Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación

Total
% de la 

varianza
% acumulado Total

% de la 
varianza

% acumulado Total
% de la 

varianza
% acumulado

1 7,921 34,440 34,440 7,921 34,440 34,440 6,309 27,429 27,429

2 3,585 15,588 50,028 3,585 15,588 50,028 2,951 12,833 40,262

3 2,343 10,187 60,215 2,343 10,187 60,215 2,516 10,938 51,199

4 2,182 9,489 69,704 2,182 9,489 69,704 2,333 10,142 61,341

5 1,864 8,105 77,809 1,864 8,105 77,809 2,217 9,641 70,982

6 1,424 6,193 84,002 1,424 6,193 84,002 2,119 9,214 80,196

7 1,143 4,970 88,972 1,143 4,970 88,972 2,018 8,776 88,972
Método de extracción: Análisis de Componentes principales
Fuente: elaboración propia

TABLA 3. MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS

 
Componente

1 2 3 4 5 6 7

POL ,940      

ITH ,940      

EST ,910  

UOR ,885  

SOS ,770 ,517

ESE ,702    

ESL ,618   ,457

PG ,940  

PE ,940  

PGS ,705   ,486

DIC   -,458

EPI   ,942  

REO   -,696 ,403  

LIJ   ,970  

PGA ,599 ,625    

FDO ,603 ,260 ,575

INC ,548   ,799  

PEM ,548   ,799  

4SMA ,623 ,651  

SSC   ,861

INF ,784

PAR         ,909

BEN   -,434 ,410 ,403 ,453

Método de extracción: Análisis de componentes principales 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaisera

a. La rotación ha convergido en 10 iteraciones
Fuente: elaboración propia
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El cuarto factor, comunidad, agrupó fondos 
para causas sociales o medioambientales de la co-
munidad (FDO), liderazgo de jornadas promociona-
les de RSE a cargo de la empresa (LIJ) y políticas de 
gestión ambiental en la empresa (PGA). 

El quinto factor, empresa y comunidad, lo con-
formaron las variables sensibilización medioam-
biental a través de los productos y servicios al clien-
te (SMA), participación  de la empresa en programas 
medioambientales de la comunidad (PEM) y la em-
presa involucra a sus colaboradores en estos progra-
mas (INC). El sexto factor, divulgación, está integra-
do por los atributos: la empresa publica un informe 
de RSE (INF) y sensibilización social a través de  los 
productos y servicios al cliente (SSC). La variable di-
vulgación de informes de RSE o balances sociales es 
muy apreciada por los clientes (Pérez y Rodríguez,  
2011; Murillo, 2012; Meena, 2010; Balaguer, 2013; 
Ansari, 2014; Taimoor et al. 2012; Dujimovic, et al. 
2010; Uz-zaman et al. 2009). En el caso particular 
de este estudio se encontró que solo el 53,8% de los 
bancos dijeron publicar informes sobre sus activi-
dades de RSE (Tabla 4). 

Por último el séptimo factor, que podría eti-
quetarse como clientes,  se consolidó con los ítems 
promoción de políticas de igualdad en cuanto a la 
participación de los empleados (PAR) y participa-
ción de los trabajadores en los beneficios organi-
zacionales (BEN). Como se deduce de esta matriz, 
los ítems de las dimensiones iniciales de la RSE se 
reclasificaron con base en el análisis factorial.

En este apartado se encontró que prácticamen-
te la totalidad de las variables sometidas a estudio 
están correlacionadas y son dependientes entre 
ellas. Del mismo modo se seleccionaron las variables  
latentes o hipotéticas (7), las cuales a su vez agrupan 
a las variables observables (23) sometidas a consi-
deración de las instituciones financieras estudiadas, 
permitiendo reducir el análisis a solo 7 dimensiones 
acerca de la RSE en estas organizaciones.

4.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Contraste de hipótesis

Se procede a contrastar el sistema de hipóte-
sis planteado en la revisión de la literatura de la si-
guiente forma: 

H1: la correlación lineal de Pearson en este caso 
es significativa al 0,01 y al 0,05 para un número pe-
queño de pares de variables entre estas dos dimen-
siones, por lo cual se concluye que esta hipótesis se 
cumple parcialmente y no se evidencia una fuerte 
asociación entre la estrategia de RSE y los trabajado-
res en los bancos de Ibagué (Tabla 5). Esta situación 
pone en entredicho el papel de estas organizaciones 
en cuanto a su estrategia de RSE y sus empleados, 
contrario, por ejemplo, a la práctica de los bancos 
Unión y Andhra de la India y del sistema financiero 
de Bangladesh que hacen inversiones en educación, 
capacitación y empoderamiento (Meena, 2010; Uz-
zaman, Halabi y Samy, 2009).  

TABLA 4. LA EMPRESA PUBLICA UN INFORME SOBRE RSE

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

SI 7 53,8 53,8 53,8

NO 3 23,1 23,1 76,9

NS/NR 3 23,1 23,1 100,0

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia



127

Germán Rubio Guerrero

ISSN 1794-1237 / Volumen 13 / Número 25 / Enero-Junio 2016 / pp. 119-134

H2: como puede apreciarse en la Tabla 6, no 
existe correlación significativa al 0,01 y 0,05 entre 
los pares de variables de las dimensiones estrategia 
de RSE y los clientes de estas instituciones financie-
ras, por lo cual se concluye que esta hipótesis no se 
cumple y en consecuencia se rechaza. Es preocu-
pante que los bancos estudiados no hayan mostrado  
interés por los aspectos más sensibles en su rela-
ción con sus clientes, máxime teniendo en cuenta la 
intensa competencia que se da en este sector y las 
sentidas necesidades de la comunidad por contar 
con servicios de mayor valor agregado. Esto coinci-
de con la apreciación de Rodríguez y Segura (2013), 
que en una encuesta a clientes de estas organizacio-
nes en Bogotá, evidenciaron su inconformismo por 
los altos costos de sus servicios financieros (Murillo, 
2012, p. 172), la  falta de educación financiera y el 
acceso restringido para las personas de clase baja y 
media (Ruíz et al., 2009). 

H3: como se evidencia en la Tabla 7, existe 
correlación significativa al 0,01 y al 0,05 entre al-

gunos pares de ítems de las dimensiones estrategia 
de RSE y comunidad, encontrándose  que existe una 
relación moderada entre estos componentes, por lo 
cual se concluye que esta hipótesis se cumple par-
cialmente, ya que no se evidencia una fuerte aso-
ciación entre la estrategia de RSE y la comunidad. 
En este sentido, y a instancias de la crisis bancaria 
en Islandia, Sigurthorsson (2012) expone la nece-
sidad de repensar la RSE (Pérez y Rodríguez, 2011; 
Prior y Argandoña, 2008; Balaguer, 2013; Murillo, 
2012; Dujmovic, Sinkovic y Vitasovic, 2010; Kaytaz 
y Misra, 2013). En el caso colombiano, no obstante 
lo afirmado por Asobancaria, se evidencia que no 
es del todo cierto que las políticas del sector están 
enfocadas a la sociedad en general, aunque debe 
reconocerse que se han hecho avances importan-
tes (Rodríguez y Segura, 2013; Pérez y Rodríguez, 
2011; Uz-zaman, Halabi y Samy, 2009; Kastenholz, 
Galán, Galera y Valero, 2004).   

TABLA 5. MATRIZ DE CORRELACIONES ESTRATEGIA RSE VS. TRABAJADORES

EST POL UOR INF PG PE PGS DIC ITH PAR ESL BEN

EST 1 ,887** ,899** ,313 ,292 ,292 ,267 -,120 ,887** ,098 ,570* ,107

POL ,887** 1 ,807** ,460 ,210 ,210 ,192 -,087 1,000** -,158 ,677* ,278

UOR ,899** ,807** 1 ,345 ,169 ,169 ,064 -,153 ,807** ,023 ,487 ,026

INF ,313 ,460 ,345 1 -,125 -,125 ,359 -,239 ,460 ,205 ,419 ,372

PG ,292 ,210 ,169 -,125 1 1,00** ,566* -,259 ,210 -,177 ,310 -,448

PE ,292 ,210 ,169 -,125 1,000** 1 ,566* -,259 ,210 -,177 ,310 -,448

PGS ,267 ,192 ,064 ,359 ,566* ,566* 1 -,431 ,192 ,365 ,284 -,120

DIC -,120 -,087 -,153 -,239 -,259 -,259 -,431 1 -,087 -,151 -,128 -,167

ITH ,887** 1,00** ,807** ,460 ,210 ,210 ,192 -,087 1 -,158 ,677* ,278

PAR ,098 -,158 ,023 ,205 -,177 -,177 ,365 -,151 -,158 1 ,272 ,242

ESL ,570* ,677* ,487 ,419 ,310 ,310 ,284 -,128 ,677* ,272 1 ,411

BEN ,107 ,278 ,026 ,372 -,448 -,448 -,120 -,167 ,278 ,242 ,411 1

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)

Fuente: elaboración propia
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TABLA 6. MATRIZ DE CORRELACIONES ESTRATEGIA RSE VS. CLIENTES

  EST POL UOR INF PG PE PGS SMA SSC

EST 1 ,887** ,899** ,313 ,292 ,292 ,267 -,171 ,238

POL ,887** 1 ,807** ,460 ,210 ,210 ,192 -,123 ,330

UOR ,899** ,807** 1 ,345 ,169 ,169 ,064 -,217 ,161

INF ,313 ,460 ,345 1 -,125 -,125 ,359 -,100 ,500

PG ,292 ,210 ,169 -,125 1 1,000** ,566* -,026 ,169

PE ,292 ,210 ,169 -,125 1,000** 1 ,566* -,026 ,169

PGS ,267 ,192 ,064 ,359 ,566* ,566* 1 -,178 ,064

SMA -,171 -,123 -,217 -,100 -,026 -,026 -,178 1 -,217

SSC ,238 ,330 ,161 ,500 ,169 ,169 ,064 -,217 1

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)

Fuente: elaboración propia

TABLA 7. MATRIZ DE CORRELACIONES ESTRATEGIA RSE VS. COMUNIDAD

  EST POL UOR INF PG PE PGS SOS EPI PEM INC FDO ESE

EST 1 ,887** ,899** ,313 ,292 ,292 ,267 ,679* ,139 ,570* ,570* ,393 ,570*

POL ,887** 1 ,807** ,460 ,210 ,210 ,192 ,807** ,237 ,677* ,677* ,617* ,677*

UOR ,899** ,807** 1 ,345 ,169 ,169 ,064 ,790** ,236 ,487 ,487 ,424 ,487

INF ,313 ,460 ,345 1 -,125 -,125 ,359 ,500 ,359 ,160 ,160 ,663* ,160

PG ,292 ,210 ,169 -,125 1 1,000** ,566* ,169 ,007 -,026 -,026 -,081 ,310

PE ,292 ,210 ,169 -,125 1,000** 1 ,566* ,169 ,007 -,026 -,026 -,081 ,310

PGS ,267 ,192 ,064 ,359 ,566* ,566* 1 ,064 ,046 -,178 -,178 ,022 ,284

SOS ,679* ,807** ,790** ,500 ,169 ,169 ,064 1 ,688** ,487 ,487 ,645* ,487

EPI ,139 ,237 ,236 ,359 ,007 ,007 ,046 ,688** 1 ,198 ,198 ,431 ,047

PEM ,570* ,677* ,487 ,160 -,026 -,026 -,178 ,487 ,198 1 1,000** ,541 ,409

INC ,570* ,677* ,487 ,160 -,026 -,026 -,178 ,487 ,198 1,000** 1 ,541 ,409

FDO ,393 ,617* ,424 ,663* -,081 -,081 ,022 ,645* ,431 ,541 ,541 1 ,171

ESE ,570* ,677* ,487 ,160 ,310 ,310 ,284 ,487 ,047 ,409 ,409 ,171 1

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)

Fuente: elaboración propia

H4: como puede apreciarse en la Tabla 8, muy 
pocos pares de variables están correlacionados al 
0,01 y al 0,05 entre los componentes estrategia de 
RSE  y medio ambiente, y en consecuencia se conclu-
ye que no existe correlación significativa entre estas 
dos dimensiones por lo cual se rechaza esta hipóte-
sis (Sampo e Ikechi, 2014, Martínez, 2014; Murillo, 

2012). Este escenario es bien complejo, dado el de-

terioro que han venido sufriendo los recursos natu-

rales, frente a lo cual estas organizaciones suponen, 

según los hallazgos, que no causan impacto signifi-

cativo sobre la base natural y ello explica su pobre 

desempeño con relación a esta dimensión.
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H5: Como puede apreciarse en la Tabla 1, existen 
muy pocas correlaciones significativas al 0,01 y 0,05 
entre los ítems de todas las dimensiones analizadas, 
y en consecuencia, puede afirmarse que las institucio-
nes financieras de Ibagué, por lo menos desde el punto 
de vista de sus representantes legales, no están lo sufi-
cientemente comprometidas con las acciones de RSE, 
por lo cual se acepta parcialmente esta hipótesis.

De otra parte, para establecer si los niveles de 
correlación explican relaciones de dependencia en-
tre algunos de los atributos de las cinco dimensiones 
estudiadas, se practicó la prueba Chi-cuadrado, que 
acepta la existencia de asociación entre dos variables 
cuando  p-valor es menor que 0.05 (Valderrey, 2010).  

En la Tabla 9  se muestra que a excepción de 
los pares de variables fondos para causas sociales y 
medioambientales de la comunidad - participación 
de los empleados en los beneficios organizacionales 
y la empresa publica un informe de RSE - fondos para 
causas sociales y medioambientales de la comunidad, 
las demás variables son dependientes, lo cual condi-
ciona la existencia de unos atributos a la presencia 
o ausencia de otros, y que corrobora no solo las aso-
ciaciones entre las variables sean significativas o no 
sino también su dependencia. 

El hecho de que se presenten niveles de aso-
ciación y de dependencia con base en la prueba 
Chi-cuadrado entre la mayoría de las variables que 
fueron sometidas a estudio, hace pensar que estos 
atributos son consistentes entre sí, y lo que a la pos-
tre busca demostrar esta prueba más que la corre-
lación existente entre ellos es la dependencia entre 
estas variables, que dentro del contexto del trabajo 
es muy importante porque permite inferir que si al-
guna de ellas no existe, uno o más atributos tampo-
co estarán presentes en la gestión de la RSE en estas 
organizaciones o viceversa. 

TABLA 9. PRUEBAS CHI-CUADRADO

CÓDIGOS VALOR gl Sig. asintótica (bilateral)

BEN/FDO 7,394 6 ,286

INF/FDO 7,893 4 ,096

EST/ITH 13,000 2 ,002

EST/ESL 6,017 2 ,049

EST/SOS 13,236 4 ,010

EST/EPI 6,017 2 ,049

EST/INC 6,017 2 ,049

EST/ESE 6,017 2 ,049

EST/POL 6,017 2 ,049

POL/ITH 13,000 1 ,000

TABLA 8. MATRIZ DE CORRELACIONES ESTRATEGIA RSE VS. MEDIO AMBIENTE

  EST POL UOR INF PG PE PGS LIJ PGA REO

EST 1 ,887** ,899** ,313 ,292 ,292 ,267 ,033 ,570* ,050

POL ,887** 1 ,807** ,460 ,210 ,210 ,192 ,178 ,677* ,036

UOR ,899** ,807** 1 ,345 ,169 ,169 ,064 ,109 ,487 ,064

INF ,313 ,460 ,345 1 -,125 -,125 ,359 -,081 ,160 -,047

PG ,292 ,210 ,169 -,125 1 1,000** ,566* ,134 ,310 ,303

PE ,292 ,210 ,169 -,125 1,000** 1 ,566* ,134 ,310 ,303

PGS ,267 ,192 ,064 ,359 ,566* ,566* 1 -,144 ,284 -,083

LIJ ,033 ,178 ,109 -,081 ,134 ,134 -,144 1 ,604* ,323

PGA ,570* ,677* ,487 ,160 ,310 ,310 ,284 ,604* 1 ,400

REO ,050 ,036 ,064 -,047 ,303 ,303 -,083 ,323 ,400 1

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)

Fuente: elaboración propia
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POL/ESL 5,958 1 ,015

POL/SOS 13,000 2 ,002

UOR/ITH 13,000 2 ,002

UOR/SOS 15,080 4 ,005

ITH/ESL 5,958 2 ,002

ITH/SOS 13,000 1 ,026

ITH/PGA 5,958 1 ,015

SOS/EPI 16,250 6 ,012

SOS/FDO 14,300 4 ,006

POL/LIJ 6,598 2 ,037

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 1 se muestra la disposición espa-

cial de las 23 variables estudiadas que adoptan la 

forma de puntos, y la proximidad entre ellos refleja 
la analogía existente entre los mismos (Valderrey, 
2010). En este sentido, las variables de un mismo 
componente están próximas entre sí  e indican nive-
les de asociación y/o dependencia, e igualmente las 
variables que se encuentran más alejadas del punto 
de inercia, son modalidades atípicas seleccionadas 
por pocos individuos, mientras que las más cerca-
nas al origen representan las respuestas promedio 
de las entidades financieras. De la misma forma se 
destacan varios grupos de variables calificadas de 
manera similar por las organizaciones estudiadas y 
que de hecho están asociadas y/o son dependientes 
y corroboran su pertenencia a cada uno de los com-
ponentes principales de la Tabla 3.

Figura 1. Mapa perceptual de las variables de RSE financiero

Fuente: elaboración propia
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Estos resultados demuestran, como se ha des-
crito en el marco teórico, que evidentemente estas 
organizaciones no se han identificado con las facetas 
de la RSE que deben orientar hacia sus diferentes 
stakeholders.  Es un hecho que la crisis financiera alu-
dida, es la muestra fehaciente de la inexistencia de es-
trategias claras de RSE en estas entidades financieras 
con relación a todos sus grupos de interés y que en 
los términos de esta investigación se corrobora con el 
estudio de las correlaciones y dependencias entre las 
diferentes variables sometidas a estudio.

Dentro de este contexto la RSE es una acepción 
que ha suscitado el interés de muchos investigado-
res quienes desde sus diferentes perspectivas han 
hecho planteamientos en múltiples sentidos (Goi-
rigolzarri, 2006; Soto, 2006; Sarro et al. 2007; Ruíz 
et al. 2009; Pérez, Martínez y Rodríguez del Bosque, 
2012), que han llevado a la complejidad, confusión 
y escepticismo (Gómez y Ucieda, 2013; Cancino y 
Morales, 2008; Chivite, Enciso, García y Túa, 2014). 
Para la Dirección del Trabajo del Gobierno de Chile 
(2005), la RSE es un estilo de gestión empresarial 
que reconoce la relación de interdependencia entre 
la empresa y sus interlocutores (Verma, 2011; de 
Souza y Nobre, 2014), lo cual, de hecho, no se reco-
noce en las instituciones financieras de Ibagué se-
gún el estudio realizado.

5.     FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

Dentro de las líneas de investigación futuras 
que podrían explorarse en torno a esta temática, se 
encuentra la estrategia que estas organizaciones tie-
nen con respecto a la RSE y su relación con los stake-
holders: trabajadores, clientes, comunidad y medio 
ambiente. En el estudio se encontró que el trabajo 
que vienen realizando estas instituciones alrededor 
de estos tópicos aún es muy pobre y se requiere co-
nocer a fondo sus actividades no solo desde su pers-
pectiva particular, sino también desde el punto de 
vista de cada uno de sus grupos de interés.

6.     CONCLUSIONES 

La investigación determinó evaluaciones bajas 
y moderadas en los diferentes ítems de las dimensio-
nes de la RSE, y que llevó a aceptar parcialmente la 
hipótesis H5 y concluir que aún falta mucha concien-
cia por parte de estas organizaciones para entender 
que además de generar ganancias se debe ofrecer 
bienestar a la sociedad (Rojas y Olaya, 2009). El aná-
lisis específico de la dimensión estrategia de RSE, 
respecto a las demás dimensiones en los bancos 
de Ibagué, destaca la falta de estrategias concretas 
de RSE frente a todos sus stakeholders. Respecto al 
nivel de asociación entre la dimensión estrategia de 
RSE y los clientes de estas instituciones, se evidenció 
que no existe correlación entre las variables estu-
diadas, por lo cual se rechazó la hipótesis H2.

En relación con las dimensiones estrategia de 
RSE y comunidad, se observó que existe una relación 
moderada entre sus variables lo que llevó a aceptar 
parcialmente la hipótesis H3, lo cual pone de mani-
fiesto la inexistencia en estas organizaciones de una 
conciencia clara de servicio hacia la comunidad de 
la que forman parte y reciben beneficios. Conside-
rando las dimensiones estrategia de RSE y medio 
ambiente, se rechaza la hipótesis H4 , y por lo tanto 
se concluye que no existe un diseño estratégico so-
bre RSE en los bancos de Ibagué con respecto a los 
asuntos medioambientales. 
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