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Resumen- Los antecedentes muestran la correlación positiva en cuanto a la Contabilidad Social con respecto a desarrollos sostenibles en 

lo económico, social y financiero, donde se evaluaron aspectos, tales como; el costo de la mano de obra, la gestión del conocimiento, el capital 

intelectual, condiciones ambientales de trabajo y el adecuado manejo de la contabilildad social con respecto a la rentabilidad económica y el 

valor económico agregado. Otros trabajos, no menos importantes, involucran la gestión estratégica y el uso de la tecnólogia y robótica como 

herramientas de efectividad y productividad en los procesos. El germen de interés actual busca “Determinar el efecto de la Contabilidad Social 

en el Modelo de Negocios Empresariales”, mediante un análisis cualitativo durante el período 2019-2024. La metodología PICOT permitió 

analizar la documentación con los siguientes criterios: fase preparatoria: incluye las bases de datos Google Académico, Dialnet, Scopus, Ryalnet 

y Scielo. Criterios de inclusión y exclusión: involucra artículos relacionados con la Contabilidad Social, publicados en ingles o español durante 

el período mencionado. Nivel de comparación: muestra la relación o correlación entre variables o el efecto de estas con resultados económicos, 

de productividad o eficiencia. Fialmente, muestra los resultados como efecto en los modelos de negocios. En su aplicación, se seleccionaro 71 

artículos de 400 posibles con los siguientes hallazgos: omisión de secciones e informes no monetizados en las normas internacionales, NIIF, 

uso de la economía verde y economía circular en la reutilización del desperdicio como materia prima y, adopción de la inteligencia artificial y 

robótica como mejora en la competitividad empresarial. Estos hallazgos no han sido adoptados de manera masiva por las empresas, aun cuando, 

fortalecen las relaciones con sus consumidores en cuanto a imagen, reputación empresarial y renta, probablemente; ante la falta de fórmulas y 

mecanismos que demuestren el beneficio con respecto al monto invertido. 

Palabras clave: contabilidad, economía de empresa, modelo de negocios. 

 

Abstract— The background shows the positive evaluation in terms of social account, in terms of sustainable development in the economic, 

social and financial field, where aspects such as; the cost of labor, knowledge management, intellectual capital and environmental working 

conditions, adequate management of social and environmental accounting; with respect to economic profitability and added economic value. 

Other no less important jobs involve strategic management and the use of technology and robotics as tools for efficiency and productivity in 

processes. However, the current seed of interest seeks to determine the effect of Social Accounting on the corporate Business Model. through a 

qualitative analysis during the period 2019-2024. For this, the PICOT methodology was used under the following criteria: preparatory phase 

through the use of the Google Scholar, Dialnet, Scopus, Ryalnet and Scielo databases. Inclusion and exclusion criteria for articles related to 

Social Accounting, written in English or Spanish and published during the aforementioned period. The comparison level shows the relationship 

or qualification between variables or their effect on economic, productivity or efficiency results, and then show these results as an effect on the 

business models. In its application, 71 of 400 articles are selected that show the following findings: omission of non-monetized sections and 

reports in international standards, IFRS, use of the green economy and circular economy in the reuse of waste as raw material and, adoption of 

intelligence artificial and robotics as an improvement in business competitiveness. These findings have not been adopted on a massive scale by 

companies, even though they probably strengthen relationships with their consumers in terms of image, business reputation and income; due to 

the lack of formulas and mechanisms that demonstrate the benefit with respect to the amount invested. 

Keywords: accounting, business economics, business model. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas u organizaciones requieren de una constante planificación, ejecución y control de las actividades que les son propias para el 

logro de los objetivos. Para Chiavenato I. [1, p. 354] “necesita definir en qué negocio está actuando y a donde pretende llegar” mediane el uso 

de herramientas de gestión, adaptable a diferentes momentos en la vida empresarial, en un marco que muestra el impacto financiero y los efectos 

de acciones correctivas. Valle-Nuñez AP. [2]. Aunado esto, se generan en paralelo mecanismos de comunicación y entendimiento entre los 

participantes. Morales-Montejo C. [3, p.99] y una mejora continua de los modelos de negocios mediante el estudio de la Contabilidad Social, 

en aspectos tales como: las exigencias de los clientes, competencia, calidad y tiempo de respuesta de los proveedores, así como también, factores 

exógenos poco controlables como la inflación y el apalancamiento financiero. [4], [5].  

 

Esta estrecha relación [6] de variables fundamenta el germen por determinar el efecto de la contabilidad social en los modelos de negocios 

empresariales como fuerza productiva en la sociedad [7]. Así pues, podemos entender La Contabilidad Social como “un sistema completo, 

aplicable a todo tipo de entidades que tiene en cuenta a todos los grupos con los que la empresa interactúa” [7]. 

 

El análisis parte de la concepción general de la contabilidad como el arte de reportar resultados externos netamente económicos y de la 

necesidad actual de incorporar conocimientos sociales que aportan interpretaciones y soluciones a los problemas comunes [8], siendo algunas 

de ellas; el desarrollo sostenible, el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la biodiversidad y,  los derechos y  condiciones 

de trabajo [9], [10] donde las empresas de gran tamaño se han convertido en un actor esencial. 

 

Desde el punto de vista financiero, se requiere la presentación de cuentas ambientales que incluyan la descripción e interrelación entre el 

medio ambiente, la economía y, estrategias conducentes a lograr una producción sostenible [11, p. 224]. Éste cometido se hizo eco a través de 

las normas internacionales de información financiera, NIIF, con resultados parciales, debido a que dichas erogaciones se consideran como gastos 

y no como inversiones, a pesar de su relación con la rentabilidad y el valor añadido. [9, p.11;11, p. 225], [12].  

 

Es de resaltar que a nivel internacional se ha profundizado en aspectos como el derecho y desarrollo de los trabajadores y las cuestiones 

ecológicas [9, p.7]. En Colombia, el interés se inclina en mostrar e intervenir en las empresas que dan lugar a impactos negativos en el entorno 

social y natural [13, p.125-143] y los beneficios sociales otorgados a la comunidad [14].  El caso venezolano se incluye ademàs el saber pro y 

la inversión que realizan las empresas en estos rubros. [16]. 

 

Ahora bien, en su conjunto, la información sigue siendo informativa [9, pp. 5-7] y exigida timidamente en los mercados de capitales. [9, 

p.7]. No obstante, no queda duda sobre la importancia de la contabilidad social y su relación con el entorno para la sostenibilidad económica y 

otros factores como la fidelidad de los clientes y eficiencia en los procesos internos. Por otro lado, el uso erroneo de estados financieros para 

proyectar modelos de negocios empresariales, sin haber cuantificado previamente el valor agregado de estas inversiones.  

 

Esta situación problemática irrumpe en el crecimiento del interés empresarial en inversiones socialmente responsables, la cual se mantendrá, 

hasta tanto las empresas prosigan en un camino donde impera lo económico y un valor agregado exclusivo para el accionista, fuera de un 

paradigma de protección a los recursos naturales, mejora continua de las condiciones laborales y efectividad y eficiencia en los procesos y 

proveedores, para que finalmente, se traduzcan en beneficios económicos para la organización y sostenibles en el tiempo.  

 

En torno a esto, se hace necesario evaluar la caracterización empresarial, inversión social, paradigmas contables, uso de recursos renovables 

en función de su capacidad de autogeneración y disponibilidad de los no renovables para generaciones futuras, mediante el uso de estos; con 

prudencia y eficiencia y, su correlación con rendimientos económicos. Finalmente, proponer un modelo de negocios completo que aborde todas 

estas aristas.  Para ello, se plantea la siguiente interrogante. 

 

¿Cuál es el efecto de la Contabilidad Social en el Modelo de Negocios Empresarial? 

 

En esta línea, las variables se centran en el estudio de la contabilidad social, modelo de negocio empresarial y el efecto entre éstas, durante 

el período 2019-2024. Para ello, se utilizará la metodología P.I.C.O.T en la selección adecuada de la base de datos y documental, afianzados en 

autores reconocidos. 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 
 

En el presente apartado se orienta al lector en lo que respecta al conocimiento previamente construido y la estructura teórica existente del 

problema de investigación, su relación con otros resultados alcanzados, así como también, definiciones y redefiniciones de nuevos conceptos. 

En este orden, se comienza por mencionar los hechos anteriores a la formulación del problema denominado Antecedentes. 

 

a. Antecedentes 
 

En lo que respecta a los antecedentes de la investigación, no existen trabajos previos que se relacionen con el efecto de la contabilidad social 

y el modelo de negocios empresarial, razón por la cual, ante la escasa información, se toman aquellos trabajos de carácter general; cuyos aportes 

son valiosos para determinar la evolución acaecida, en función de las variables de investigación en curso. 

 

En este sentido, es importante mencionar los trabajos realizados por Quintanilla y Gallego [20] titulado, Contabilidad Social y la 

Rentabilidad de las polleras del distrito de Wanchaq, donde propuso Determinar la relación entre la contabilidad social y la rentabilidad de las 

pollerías del distrito de Wanchaq mediante la aplicación de un instrumento a 44 dueños de pollerías. Los resultados arrojan un manejo contable 

adecuado en un 35%, administración adecuada de los recursos humanos en un 57,1%, se mantiene un manejo regular en efectos ambientales 

equivalente al 47,9% y, finalmente, el 64,3% se ajusta a una adecuada gestión de la responsabilidad social. Con respecto a la rentabilidad; el 

50% de las empresas arrojan resultados por encima de la media normal y una correlación positiva con respecto a las empresas rentables. 
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Este trabajo de investigación realizado por Quintanilla y Gallego [20] responde afirmativamente a las pretensiones de la investigación en 

curso, por cuanto analizó aspectos o dimensiones que se relacionan como la responsabilidad social, costos de mano de obra, el adecuado manejo 

de la contabilidad social y proporciona resultados que indica una correlación positiva entre las empresas que invierten en Contabilidad Social y 

la Rentabilidad Obtenida. 

 

Por su parte, Viteri G. y Erick F. [21] propuso como objetivo analizar el capital intelectual y la rentabilidad de las empresas textiles del 

Cantón Ambato, durante el período comprendido entre el 2019-2021, mediante un enfoque cuantitativo. El autor aplicó un cuestionario en 22 

empresas y, usando herramientas estadísticas, como el coeficiente de valor añadido y el de correlación de Pearson, demostró la relación entre 

las variables mencionadas [21]. 

 

Los resultados indican que el VAIC™ y sus componentes muestran una relación significativa al igual que el capital humano y el capital 

empleado. En lo que respecta a los resultados comparativos con las variables de rentabilidad, ROE y ROA, se determinó que VAIC™ del capital 

humanos se correlaciona de manera positiva con estas variables de rendimiento. Por otro lado, el capital humano y el capital empleado están 

relacionados de manera positiva con el ROE, no siendo así; cuando el autor se refiere al capital estructural, el cual muestra una tendencia 

negativa. Finalmente, el capital invertido, el capital estructural y el capital intelectual (humano) muestran una relación negativa con respecto al 

ROA. 

 

La investigación permitió demostrar la correlación positiva existente entre el capital intelectual y la rentabilidad empresarial. Este capital 

intelectual al cual se hace parte, reúne dimensiones similares a las inmersas en la contabilidad social, como es el caso de: condiciones de trabajo 

que permiten el incremento competitivo en cualquier nivel jerárquico o puesto, además del conocimiento y habilidades desarrolladas. 

 

El desarrollo teórico tuvo un mayor alcance con la tesis doctoral presentada por González e Hidalgo [22] en su trabajo denominado 

Responsabilidad Social y Sostenibilidad Corporativa, RSC. El cumplimiento de los objetivos proporciona evidencia empírica sobre su relación 

causal y, el efecto de las dimensiones que se desprenden de la variable sostenibilidad y aquellas que caracterizan la variable responsabilidad. El 

interés se centra en el cumplimiento y adopción de la RSC, lo que a su vez; contribuye con su desarrollo sostenible en los aspectos; económicos, 

social y financiero. Para ello, se presenta un estudio ampliado de las teorías que han surgido con el paso del tiempo, que conllevan a la selección 

de los modelos teóricos de Carroll (1979) para la responsabilidad social y, la teoría de Chow y Chen (2012), Lee y Saen (2012) y Simões y 

Sebastiani (2017) para la sostenibilidad corporativa. 

 

El estudio empírico se centró en las cooperativas ecuatorianas e inicialmente, se efectúa la validación estadística, a través de modelos de 

ecuaciones estructurales basados en la covarianza (CB-SEM) para luego, determinar la correlación positiva entre los dos constructos. Estos 

resultados tambien permiten aseverar que las empresas que mantienen una inversión constante en responsabilidad social, sin menoscabo al 

sector que se trate, son rentables. Es de resaltar que el trabajo realizado [22] refleja información importante para el cumplimiento de la 

investigación en curso, en cuanto a la relación demostrada entre la responsabilidad social y la sostenibilidad corporativa [22]. 

 

Siguiendo con este devenir investigativo, Torres-Cruz y Leydi E. [23] se planteo como objetivo, Determinar la incidencia de la contabilidad 

social en la rentabilidad de los establecimientos de hospedaje de la ciudad de Chacapoyas, 2022, mediante un estudio cuantitativo, aplicado a 

una muestra compuesta por 59 gerentes o administradores. El autor mediante el uso de herramientas estadísticas, Kolmogorov-Smirnov, el 

coeficiente de correlación de Rho Spearman y el Chi Cuadrado; refleja en sus resultados que la contabilidad social incide en un 6% en la 

rentabilidad financiera, en un 12% en lo que se refiere a la rentabilidad económica y en un 7% en la rentabilidad de los establecimientos de 

hospedaje de la ciudad de Chachapoyas. Asimismo, mediante la aplicación de la prueba del Chi cuadrado, con un nivel de confianza del 95%, 

demuestra la veracidad de la hipótesis alternativa en cuanto a la incidencia positiva entre la Contabilidad Social y la Rentabilidad de los 

Establecimientos, conclusiones que se apegan a lo planificado en el proyecto de investigación en curso. 

 

En otro orden de ideas, Echanove FA [24] realizó un estudio denominado la Contabilidad Social para una Gestión Estratégica Integral y se 

propuso Identificar similitudes y diferencias entre empresas de economía social y empresas mercantiles con actividad industrial mediante un 

análisis mixto. Sus resultados demuestran la relación evidente entre la Contabilidad Social y la Gestión Estratégica, en cuyo caso; se debe 

visualizar como una interconexión entre lo social y lo económico y no como entes distantes o separados. En tal sentido, el autor ante la generación 

de valor de las empresas, propone un modelo poliédrico para posibilitar una efectiva integración del valor social en la estrategia de la empresa 

y un sistema de reporte adaptado a las exigencias del entorno [24]. 

 

Así pues, se desarrolla un estudio semántico relacionado con la descripción del propósito o misión de la empresa y el uso de herramientas 

como la distribución del valor añadido para relacionar la información financiera y el desempeño social [24]. La investigación incluye un estudio 

de casos relacionados con empresas que pusieron en práctica el mencionado modelo donde se evaluan variables como la competitividad y, el 

compromiso social y ambiental. En este último aparte, el autor demuestra la correlación positiva que la inversión en intangibles (entre ellos 

variables sociales como el capital humano y la relación con el entorno) mantiene con la productividad y el crecimiento [Hazan et al., 25]. 

 

Los enfoques cualitativos no quedan de lado en este devenir investigativo donde Ruiz-Acosta et al [26] en su trabajo Relación entre la 

Responsabilidad social empresarial, RSE y la Rentabilidad: una revisión de literatura, planteó como objetivo Identificar en 57 trabajos 

preexistentes si sus resultados muestran una relación positiva, negativa o neutral entre las acciones de RSE y la rentabilidad empresarial. El 

autor, Mediante el uso del software NVivo 12 Pro obtuvo que el 62% de los artículos demuestran que a mayores prácticas de Contabilidad 

Social la Rentabilidad es mayor; el 33% de los estudios muestran resultados estadísticos que indican una relación positiva en lo que se refiere a 

la recuperación de la inversión y mejoras en la rentabilidad. Asimismo, el 28% demuestra un incremento de la rentabilidad, debido a diversos 

factores que se relacionan con la imagen corporativa, los consumidores, trabajadores, inversionistas y, en general, los grupos de interés [26]. 

 

En este contexto, Díaz-Muñoz et al. [27] en su trabajo La gestión del talento humano y su influencia en la productividad de la organización, 

propuso como objetivo Establecer conceptualizaciones y criterios de autores respecto al talento humano y la repercusión en la productividad de 

la industria, con un enfoque cualitativo el autor relaciona la Gestión del Conocimiento como variable de la Contabilidad Social, con respecto a 

la productividad empresarial. Para ello, incluye factores como la gestión de conflictos, la importancia del ambiente laboral, el capital intelectual 

y el trabajo diario de los stakeholders y aduce a los siguientes resultados: 
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 La Gestión del Conocimiento efectivo es un factor determinante en el resultado productivo de la organización. 

 El capital intelectual y la investigación y desarrollo (I+D) activan o retractan el valor planificado en la productividad empresarial. 

 El proceso de reclutamiento se debe llevar a cabo tomando en cuenta el perfil profesional direccionado hacia los stakeholders para 

mejorar la productividad, siempre y cuando se alinee con una gestión eficiente del talento humano por considerarlo de acción 

directa hacia éstos. 

 Identificar el tipo de conflicto organizacional como punto de partida para encontrar la solución más idónea. 

 Crear un ambiente laboral idóneo que se vea reflejado en los stakeholders. 

 La gestión eficiente del talento humano permite el desarrollo potencial de los puestos de trabajo que conllevan al aumento de la 

competitividad, productividad y estándares de calidad.  

 

Estos resultados muestran cualitativamente la relación positiva entre las variables en estudio y representa un valioso aporte para la 

investigación en su relación de la contabilidad social con respecto a la competitividad empresarial, productividad y estándares de calidad cada 

vez más altos. 

 

Paredez-Cabezas MR et al [28] sigue esta línea y plantea en su trabajo Gestión del Conocimiento e Innovación como variables generadoras 

de productividad y competitividad, un estudio cualitativo descriptivo que demuestra la influencia de las dimensiones de la gestión del 

conocimiento y la innovación en la competitividad y productividad de las modernas organizaciones. Los resultados conllevan a lo siguiente: 

 

Proporciona bases téoricas que permiten a las pequeñas y medianas empresas el desarrollo cultural, la gestión del conocimiento y el 

comportamiento innovador de los empleados; con relación al incremento productivo, la competencia y la fuerza en el desempeño organizacional 

[28]. 

 

 La gestión eficiente del conocimiento y la mejora continua en la satisfacción laboral y el aprendizaje permite lograr los objetivos 

organizaciónales [28]. 

 La gestión eficiente del conocimiento genera un ambiente creativo e innovador donde se comparten sus resultados y se genera un 

valor añadido relacionado con los estándares de calidad, de cara a mejores indicadores fianancieros [28]. 

 Este estudio, salvo por el hecho que utiliza nuevas dimensiones relacionada con la Contabilidad Social, también refleja la 

incidencia de esta variable como un todo en la productividad empresarial ya demostrada por [27]. 

 

Otros estudios involucran nuevas dimensiones relacionadas con la Contabilidad Social, tal es el caso de Ceballos-Ramírez GJP [29] quien 

desarrolló un trabajo denominado Economía Circular: elemento clave en la ventaja competitiva planteando en su estudio de reflexión, Obtener 

una ventaja competitiva mediante el uso de la economía circular. En su artículo, el autor menciona que al adoptar este modelo de economía se 

obtendrán múltiples beneficios económicos: bajos costos y alta rentabilidad; beneficios sociales: empleabilidad y beneficios ambientales: 

responsabilidad social y cuidado del planeta, para que finalmente recomiende el hecho de redimensionar la transformación e innovación 

empresarial bajo la consigna de las tres 3Rs: Reducir, Reciclar, Reutilizar. 

 

Este trabajo se complementa con el realizado por Gonzalez-Sanchez et al [30] “La economía circular como un nuevo modelo de negocio 

empresarial” donde se propuso evaluar su incidencia mediante un estudio documental, y concluye en lo siguiente: 

 

 Este modelo mejora los procesos productivos y los convierte en sostenibles y a su vez sustentables. 

 Entre sus principales conclusiones menciona que la sostenibilidad se encuentra en paralelo con la rentabilidad, puesto que 

disminuyen los costos de producción y se alarga la vida del producto a través del uso eficiente de los mismos, aunado a la 

empleabilidad ambiental: responsabilidad social, cuidado del planeta. 

 El fin ulterior de la Economía Circular es la vinculación del sector industrial y la comunidad en la obtención de beneficios 

comunes. 

 

En su escrito, resalta la importancia de las ventajas que ofrece la economía circular [31] con la creación de redes de intercambio de productos 

en comunidades; basado en las expectativa y demandas de los clientes y, por el lado empresarial, destaca la influencia de los cambios 

tecnológicos, la innovación y la tendencia de la economía circular, modificando la forma de organizarce y posicionarse en el mercado [31]. 

Su aportación apuntala sobre la ventaja competitiva en el mercado, rentabilidad y salud planetaria como objetivos propuestos por los entes 

organizacionales como tendencia en sus modelos de negocios. 

 

En líneas generales, este recorrido demuestra una relación positiva entre la Contabilidad Social e indicadores  de rendimiento y productividad 

empresarial, así como también, el estudio cada vez más amplio de dimensiones que se relacionan con estas variables que conllevan a pronosticar 

que, cada vez son más los entes que formaran parte de estas inversiones sociales y medioambientales, inicialmente, por el hecho de mantener 

su imagen corporativa, sus estándares de calidad con el producto y, su relación con los stakeholder con el fin de mantenerse competitivamente 

en el mercado. 

 

En estos once trabajos evaluados, cinco de ello con un enfoque cualitativo y el restante con un enfoque cuantitativo demuestran mediante 

el uso de indicadores estadísticos como el Chi Cuadrado, Pearson y valor añadido, la tendencia de los modelos de negocios y el aporte para la 

investigación en curso, sin embargo, aun se mantiene en deuda el hecho de conocer la relación directa del montante de la inversión y la 

rentabilidad que genera, así como también, su presentación segregada en los Estados Financieros. Los resultados presentados, clarifica que 

dichas dimensiones sociales y medioambientales han de ser consideradas por los entes en su planificación, desarrollo y ejecución de los modelos 

de negocios, por cuanto, el no hacerlo significa perder competitividad en el mercado y financieramente, rendimientos operativos y económicos. 

 

Siguiendo con este devenir, el último eslabón de la Contabilidad Social se refiere a la Inteligencia Artificial y la Robótica, aunque son pocos 

los trabajos materializados ante la novedad que significa en el mercado. Sin embargo, Patiño ON. et al [32] en su trabajo Tendencias Curriculares 

e innovación mediante un análisis cualitativo aduce a la dificultad que tendrán las organizaciones para posicionarse competitivamente debido a 
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que la innovación tiene un rol importante en cuanto a la influencia en el incremento productivo, nuevos espacios comerciales, rentabilidad y 

sostenibilidad. 

 

Las herramientas de eficiencia que hasta ahora se vienen utilizando para   transformar   los   datos   en información, la información en 

conocimiento y este último, en planes que logren que una decisión de negocios sea rentable, se inclinan hacia la Inteligencia de Negocios -BI, 

definida por The Data Warehousing Institute, [33]. Por ejemplo,  el uso de dashboard y la implementación de un data warehouse como núcleo 

para la toma de decisiones basada en datos y, disminución   de   los   riesgos crediticios de: fiabilidad con clientes y proveedores [34], la gestión 

de las complejidades marcados por la alta competitividad y progresión de la tecnología [Kaivo-oja & Laureus, 2017 en 35], así como, la 

apropiación, adecuación e implementación de estrategias que contribuyan al crecimiento económico, bienestar social y desarrollo humano [36-

37]. 

 

Estas aportaciones son vinculantes con el trabajo realizado por Zuluaga, Useche et al [38] denominado, “relevancia, evolución y tendencias 

de la supervivencia empresarial. Una revisión de literatura en finanzas”, donde se analizó el resultante de la producción científica durante el 

período 1973 hasta el 2020, además de otros aspectos que involucran patrones de respuesta en ambientes hostiles [38]. Por otro lado, el autor 

se refiere al ciclo de tendencia en cuanto a la orientación empresarial hacia el mercado y su relación de supervivencia. En este punto, incluye 

categorías tales como: la estratégia empresarial, la estructura organizativa, los cambios evolutivos, la orientación emprendedora [39], la precisión 

de datos, los servicios al cliente y, los recursos humanos [40]. 

 

Dentro de esta tendencia se incluye la Inteligencia Artificial que, en palabras de Villarreal [41], viene a sustituir tareas manuales e 

intelectuales en diferentes campos multidisciplinarios, por ejemplo: los algoritmos que anteriormente desarrollaba un ingeniero informático 

como el ChatGPT, los diseños arquitectónicos, los cálculos estructurales en las diferentes construcciones y, otros trabajos como el de los 

profesores, los matemáticos, los profesionales financieros y los profesionales de la bolsa de valores. 

 

En paralelo con La inteligencia artificial surgen conceptos como la robótica en los nuevos modelos de negocios empresariales, con miras a 

satisfacer el trabajo de los usuarios y sustituir tareas rutinarias para mejorar la eficiencia y la productividad en las organizaciones. No obstante, 

Sierra [42] concibe que la inteligencia artificial se centra en identificar y resolver problemas mediante la lectura del pensamiento humano, 

mientras que la robótica incrementa la efectividad operativa al interactuar con sistemas informáticos. Por el lado del marketing empresarial, se 

plantean estrategias como el El Buyer como una herramienta que permite entender que se trata de la construcción de un modelo de cliente idóneo 

de un producto o servicio [43]. 

 

En otro contexto, si bien es cierto, los antecedentes muestran el desarrollo evolutivo del tema de investigación hasta el presente, se hace 

necesario reforzar los mencionados aspectos a través de las bases teóricas existentes, para que en su conjunto; se perciba claramente el objeto 

de la investigación en curso. 

 

b. Justificación de la investigación 
 

Para Hernández-Sampieri [17, p.51-52] la importancia potencial de un proyecto se mide según su conveniencia la cual responde a las 

siguientes interrogantes: ¿Qué tan conveniente es la investigación?, esto es, ¿Para qué sirve?  En lo que se refiere a la relevancia social su 

importancia se centra en medir ¿Cuál es la transcendencia para la sociedad?, ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? 

¿de qué modo? ¿Qué alcance o proyección social tiene? 

 

 En este orden, el proyecto demuestra el efecto de la contabilidad social con respecto al modelo de negocios empresarial, para luego; tomar 

las mejores decisiones en cuanto a la generación de ingresos y la eficiencia en sus resultados, tanto económicos como sociales. En paralelo, se 

proveer beneficios en el desarrollo por sector, departamento o comunidad ante la sostenibilidad económica de las organizaciones y la generación 

de empleo e ingresos dignos. 

 

Su inclinación práctica [17] busca responder a las siguientes interrogantes: ¿Ayudará a resolver algún problema real?, ¿tiene implicaciones 

trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? O se proponen estrategias que de aplicarlas contribuirían a resolverlo [18, p. 

103]. En esta línea, el autor Méndez [18] lo resume con la interrogante, ¿Porque se investiga? Bajo esta terminología, se propone una 

metodología para el diseño de modelos de negocio empresarial, involucrando las dimensiones de la contabilidad social, su evolución acaecida, 

incluyendo propuestas ulteriores como la Inteligencia Artificial y Robótica, así como tambien, la inclusión de los stakeholders, la economía 

circular y las normas internacionales de información financiera, NIIF. 

 

Otros de los elementos que justifican la importancia del problema se concierne con el valor teórico de la investigación, el cual responde a 

las siguientes interrogantes: ¿Se llenará algún vacío de conocimiento? ¿se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? ¿la 

información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría? ¿Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento 

de una o de diversas variables o la relación entre ella? ¿se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente? 

¿Qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes? ¿se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios? 

[17, p. 52]. En esta línea, Mendez y Bernal [18, p.93; 19, p. 103] comparten lo indicado y, lo resume en la profundidad de uno o varios enfoques, 

a través de los cuales, el investigador espera avanzar en el conocimiento planteado, o para encontrar nuevas explicaciones que modifiquen o 

complementen el conocimiento inicial. En este caso, el investigador considera que lo estudiado generaliza los resultados a principios más 

amplios, por cuanto estudia el comportamiento y la relación de las variables de la contabilidad social y de los modelos de negocios, aunado al 

hecho que sus resultados permiten sugerir un nuevo método en el diseño de modelo de negocios. 

 

Por último, la justificación metodológica en palabras de Hernández-Sampieri [17, p. 51-52] responden a las siguientes preguntas: ¿la 

investigación puede ayudar a un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? ¿Contribuye a la definición de un concepto, variable o 

relación entre variables? ¿pueden lograr con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variable? ¿Sugiere cómo estudiar más 

adecuadamente una población? Sin embargo, la opinión de Bernal [18, p. 104], aunque no se aleja de lo indicado, es más concreta y, manifiesta 

que la justificación metodológica se hace presente cuando se propone un nuevo método o una estrategia para generar conocimiento válido y 

confiable, mientras que Méndez [19, p.93] se limita al uso de instrumentos aplicados para la búsqueda de información. En este sentido, la 
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investigación tiene un enfoque cualitativo sobre una fuente de datos documental, cuyo criterio de inclusión y exclusión utilizado se menciona 

en las fases de investigación. Por otro lado, es importante mencionar que el sustento teórico de esta justificación y de las variables, dimensiones 

y categorías mencionadas en la definición conceptual y operacional, se clarifican con mayor amplitud a través de los aprtados de antecedentes 

y las bases teóricas. 

 

c. Bases Teóricas 
 

Las mencionadas bases teóricas permiten conceptualizar en detalle el diagnóstico planteado en la formulación del problema, así como 

también, aquellas conceptualizaciones necesarias para comprender el pronóstico o alternativas de solución. En este orden, se comienza por 

comprender lo referente a la Contabilidad Social Corporativa. 

 

1. Contabilidad Social Corporativa 
 

Sobre el particular, se inicia su recorrido recordando el trabajo realizado en [44] quien conceptualmente entiende la contabilidad social como 

la contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica y ambiental por parte de las empresas [14] y, en lo que respecta a los registros 

contables, en un sentido amplio, agrupa los registros financieros y no monetarios [45], donde se incluyen aquellos relacionados con recursos 

humanos, la comunidad y los clientes de una organización, así como también, el resultado de las interacciones y, por consiguiente, actividades 

inéditas generadas [46]. 

 

Se tranta de una nueva tendencia de la contabilidad tradicional [47, p.21] que pretende en un marco objetivo, valorizar socialmente la 

organización, complementando la información económico-financiera [48] y exponiendo ante la sociedad, las consecuencias agravantes de las 

empresas, derivadas de su línea de negocios y su vinculación con el medio ambiente [47, p.21]. 

 

De lo anterior, se desprende que no hay distinción entre el tipo de entidad que asuma la aplicación de la contabilidad social, es por ello que 

se considera como un sistema completo que genera un valor social integral, donde las empresas de economía social aportan más valor que las 

empresas mercantiles, como consecuencia de la fidelidad del cliente, mejora del conocimiento en la organización y del posicionamiento en el 

mercado, la transparencia y el compromiso social [48], por cuanto es allí donde se origina la materia prima o el insumo empresarial para el 

proceso de transformación. 

 

La limitante encontrada en su divulgación, se basa en la extensión de los temas referidos a la Contabilidad Social, la falta de estandarización 

y comprensibilidad de los informes, por la pluralidad y cantidad de elementos que se les incluyen. Aunado a esto, otra dificultad radica en la 

prioridad sobre el tema para la región que se trate y, la percepción de valor hacia un solo grupo de interés; los accionistas, por cuanto resulta 

ajena a la perspectiva del resto de stakeholders, trabajadores, proveedores, administración, ciudadanía, e incluso; en algunos casos, a la de los 

propios clientes [49]. 

 

1.1. Stakeholders 
 

En lo que se refiere a los stankeholders, se destacan el valor agregado de los grupos de interés que los rodea; donde la empresa no solo les 

concierne a los accionistas, sino que se integran aquellos agentes que intervienen en ella y que hacen posible su desarrollo [48]. 

 

 La paradoja del caso es que cuando más se esfuerza el conjunto de empresas, más gana la sociedad [49, p.70] [26] y se incrementa el valor 

sostenible para el accionista en el tiempo [49]. Resultados que se obtinen mediante el uso de información financiera y no financiera que 

contemplan aspectos sociales y ambientales, además de los económicos y financieros tradicionales [50]. Así pues, complementado el devenir 

investigativo y, la importancia de la contabilidad social y los stakeholder, en las líneas por venir se amplían el rango de acción dentro de la 

planificación empresarial y, su posible efecto en los modelos de negocios. 

 

2. Modelos de Negocios empresariales 
 

En este sentido, los estudios empíricos sugieren que la transparencia en información ambiental y social no lleva necesariamente a un cambio 

sustancial de los modelos de negocios, sin embargo, considera todas aquellas alternativas necesarias para el sostenimiento de la empresa y sus 

proyectos económicamente viables y su posición competitiva en el mercado, mediante la conservación del medio ambiente y el desarrollo social 

del lugar donde se encuentra [47]. Además de; la capacidad de los sistemas de información [51]. 

 

En Rosado [52] el modelo de negocios se define como un sistema que resuelve el problema de identificar quienes son los clientes, como 

interactuar con ellos para dar satisfacción a sus necesidades y, como se recauda y monetiza el valor superior que se les brinda a un segmento o 

a la totalidad de éstos. Incluye, de igual forma, la arquitectura de la firma, proveedores que crecen gracias a los servicios que prestan [53], su 

red de afiliados para crear, comercializar y, materializar la generación de valor y capital. [54]. 

 

Estas opiniones, aunado a los apartados citados en los puntos precedentes, conllevan a la constante innovación del modelo de negocios, lo 

cual permite indagar sobre los cambios que se han venido materializando hasta llegar a lo que se conoce como la industria 4.0 o cuarta revolución, 

la cual viene dada por la digitalización, interconectividad, máquinas inteligentes, robótica, inteligencia artificial, velocidad de conexión, drones, 

blockchaing y modelos predictivos de datos, para vincular los procesos de producción, comercialización, gestión digital del cliente y 

socialización del conocimiento en los negocios [55]. 

 

Esta innovación se convierte en uno de los retos a los cuales se enfrentan las empresas en cuanto a la adopción de tecnologías limpias que 

permitan sostenerlas dentro de la eco-producción. [50] y redifinición del modelo actual de negocios bajo un nuevo esquema de oferta al 

consumidor [51]. Tal es el caso de las empresas Uber, al incorporar un sistema de ubicación y de atención a los clientes, mediante llamadas en 

diferentes idiomas. Otro caso, en el modelo de negocios a gran escala, se observa a través de los navegadores Google y otros buscadores, los 

cuales son capaces de ofrecer diferentes servicios bajo una misma plataforma. 
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Siguiendo esta línea, el sector editorial transformó su modelo de negocio y su cadena de valor, con la transición digital y la combinación de 

ésta con la tradicional edición de papel, aunque se percibe que la era digital en este sector no es del todo aceptada por los lectores o usuarios del 

servicio [56]. Sin embargo, se prevé que las nuevas generaciones que se incorporen a la lectura de libros se harán bajo formatos digitales o 

audiolibro [56]. 

 

Siguiendo con los cambios o causales del entorno que motivan al desarrollo de un plan estratégico sustentable, se hace necesario incluir el 

entendido de la economía circular, por su entrelazamiento con la contabilidad social. 

 

2.1. La economía circular como modelo de negocios 
 

En este orden, el ritmo de crecimiento, en el uso acelerado de los recursos naturales, para satisfacer el consumo; dista del mantenimiento de 

un stock mínimo de reservas de recursos (renovables y no renovables) y de reproducción de estos, a una tasa superior a la de extracción. 

 

En este sentido, la economía circular es un sistema restaurador o regenerativo que constituye un modelo de negocios que busca incrementar 

la retabilidad económica aunado a la inserción social de personas, mediante el uso de energías renovables y producción ecopoductiva que, 

permiten la eliminación de químicos tóxicos [54] y disminuye el impacto ambiental [50]. 

 

Así pues, se trata de un modelo productivo y comercializador que agregar valor ecológico y social al producto que ofrecen, modificando a 

lo largo de la cadena de valor; procesos y actividades que permitan la reducción de residuos, incluyendo: diseño, tecnología e infraestructura 

[54]. 

 

II.3.2.1.1 Aplicabilidad de los modelos circulares. Empresas como Amazon, Levis, Ikea, Nike, Nestlé, Femsa, siguen impulsando estos 

proyectos, sin menoscabo de la poca repercusión en el funcionamiento global. Amazon por su parte, en su modelo de negocios, busca ser más 

inclusivo al relacionarse con proveedores locales y modificar hábitos de compra de sus consumidores e incluye la compra de energía renovable 

y la inversión en proyectos eólicos y solares por todo el mundo [54]. 

 

En América Latina, salvo casos particulares, es muy incipiente. En Chile, se focalizan algunos datos que se desprenden de empresas como 

Gerrard Street en el uso de sus materiales de fabricación, la empresa Ethin Care con el uso de residuos para la elaboración de esencias y, el 

reciclaje impuesto por la empresa QM, Quiero Muebles, quien adopta en su modelo de negocio la recepción de productos usados como 

intercambio. Otros modelos negocios que se han venido pluralizando y que se basan en la economía circular reflejan aspectos tales como: 

 

Por el lado del consumidor, los resultados sustentables tienden a crecer con el tiempo, específicamente, cuando se trata de la venta y reventa 

de prendas de vestir. En Estados Unidos, este modelo de negocio se comercializa a través de plataformas como The Real Real, Thred Up, 

Poshmark y Tradesy. En México, se reconoce la labor ejecutada por las empresas Go Trendier y Troquer, dedicadas exclusivamente a la compra 

y venta de ropa usada. 

 

Es de mencionar que, aunque en la actualidad, se han materializado diversas investigaciones vinculadas al fenómeno de la Economía 

Circular, no existen economías totalmente lineales o circulares, debido a que las empresas se ajustan en función de las limitaciones prácticas, 

crecimiento, disponibilidad energética, adaptabilidad del entorno tecnológico, social, ambiental [50] y, a la percepción de los empleados (57 en 

50). De aquí la importancia en conocer la diversidad de modelos de negocios y la tipología aplicada. 

 

II.3.2.1.2 Tipología de los modelos de negocios. En este punto solo se enuncia una sere de modelos reconocidos en el sector empresarial, 

sin inferir cual es mejor, puesto que su adaptabilidad y logros han dependido de los objetivos organizacionales, por ejemplo: Modelo de negocios 

como una arquitectura [58], El modelo Canvas [32] y su segundo modelo Tripe Layer Business integrando aspectos ambientales y sociales [59 

en 62, p.9] o aquellas que se alinean con la creación de valor social y ambiental [60 en 41, p.9] como la métrica de impacto socioambiental 

denominado B-Canvas [61 en 62, p.9]. Así pues, secuencialmente se mencionan; Modelo de negocios bajo el método Merakiustar, Modelo de 

negocios bajo el método Ecommerce, Modelo basado en distribución, Modelo Multimarca, Modelo One to One [53], Modelo de negocios Start-

ups. [55, p. 448] y los Modelos inclusivos [62]. 

 

3. La Contabilidad Social y las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 
 

En lo que se refiere a la Contabilidad Social y las NIIF, las empresas deben adoptar y aplicar aquellas normas que se relacionen con el 

desarrollo sostenible (64 en 12) y, aunque no se explica táxitamente, especificar las inversiones, manejo y, en lo posible, los ingresos generados 

por los procesos relacionados con el impacto socio-ambiental o las actividades que realicen en pro de la misma. [65, 66]. 

 

En este orden, las NIIF (2009) muestran contextos generales que deben permitir la promulgación y difusión de estados financieros con 

información social, tal es el caso de: 

 

 El fin ulterior de las NIIF es que las organizaciones reflejen datos reales en los Estados Financieros, incluyendo aspectos sociales, 

económicos y ambientales [12]. 

 La NIIF 7 establece las pautas para el registro de ingresos y gastos organizacionales bajo preceptos legales y hechos económicos 

causados que afectan de alguna forma la Responsabilidad Social. 

 La NIIF 6 Establece las directrices para el registro de los gastos causados reconocidos para la exploración y evaluación de recursos 

minerales, para que ayude a los Stakeholders a entender el manejo y tratamiento de dichos activos.  

 La NIIF 19 Establece las políticas de registro de los beneficios sociales de los empleados, como base estratégica para motivar al 

personal a producir y gestionar con alta calidad el producto terminado, además del control y manejo del recurso humano por parte 

de los empresarios.  

 NIIF 2. El principio de Comparabilidad. Los usuarios de los Estados Financieros deben disponer de información fiable que permita 

hacer comparaciones de los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación 
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y su rendimiento financiero. De aquí que se perciba el montante de las inversiones y el valor agregado para la generación de 

ingresos.  

 NIIF 2. El principio de la Integridad. La información de los estados financieros debe mostrar información completa dentro de los 

límites de la importancia relativa y el costo. En este caso, debe informar los diferentes tipos de inversiones, el valor que genera y, 

si los mismos son sustentables y sostenibles [67]. 

 

 

III. METODOLOGÍA O PROCEDIMIENTOS 
 

El tipo de investigación es aplicada puesto que no se trata de refutar teorías previas ni comprender con mayor profundidad un objeto en 

estudio. Se trata de solucionar o plantear una posible solución a un problema. Para Ochoa [68], “La investigación científica pura, sólo puede 

realizarse en las disciplinas básicas, como las matemáticas. Asimismo, las investigaciones en las ciencias combinadas como la Biofísica, 

Bioquímica, Fisiología y Ciencias de la tierra y del espacio son por su raíz también investigaciones básicas cuya aplicación inmediata son las 

ciencias médicas”. De lo anterior se desprende que las investigaciones restantes son mixtas o aplicadas. 

 

Según su diseño, la investigación es no experimental, puesto que no se trata de manipular las variables involucradas para conocer el 

comportamiento de la restante y, por otro lado, no se trata de experimentos en laboratorios [17, p. 201, 69]. 

 

En cuanto al enfoque, se abordará un estudio documental para analizar el devenir de la contabilidad social y su relación con los modelos de 

negocios y normas internacionales de información financiera [17, p. 5]. 

 

Según el alcance, la investigación es descriptiva y correlacional, por cuanto se requiere visualizar el comportamiento en la calidad y cantidad 

de respuestas por cada variable en estudio, luego; con la base de datos; se pretende correlacionar el efecto que pueda existir entre la variable 

contabilidad social con respecto al modelo de negocios aplicado, por consiguiente, la investigación también se enmarca como correlacional. 

 

En este sentido, la investigación no se corresponde con estudios exploratorios o explicativos, por cuanto no trata temas poco estudiados o 

revelar el origen de las causas del problema. En su defecto, solo tratará de proponer una posible solución en función de los resultados 

encontrados. 

 

Por último, la fuente de datos es documental, ante la necesidad de realizar un análisis bibliográfico para investigar el devenir de la 

contabilidad social y su relación con el modelo de negocios [17, 99-111]. 

 

En lo que se refiere a las fases de la investigación cualitativa, ésta comprende lo siguiente: 

 

Fase Preparatoria 
Incluye las bases de datos: Google Académico, Dialnet, Scopus, Ryalnet y Scielo.  

 

Fase Descriptiva (Criterios de inclusión y exclusión) 
Tipo de Usuarios: Se consideran aquellos artículos relacionados con la Contabilidad Social, Stakeholders y Economía Circular, así como, 

Modelos de Negocios y NIIF. (Se localizaron 400 artículos que muestran la información en comento).  

Idiomas. Se excluyeron los artículos publicados en idiomas distintos al inglés y español (la muestra alcanza 350 artículos).  

Delimitación en tiempo y espacio. Los artículos no se limitan en cuanto al espacio, la cronología en el tiempo comprende el período 2020-

2023 (la muestra alcanza 150 artículos). 

Tipo de Intervención. Se evaluaron los documentos que mostraron una relación entre la contabilidad social, con respecto a variables de 

rentabilidad operativa y financiera, además, se evaluaron los artículos relacionados con la tipología de los modelos de negocios y su diferencia 

entre ellos. (la muestra alcanza 71 artículos). 

Nivel o alcance de los artículos evaluados.  

 Descriptivo. Se describe por separado el comportamiento de las variables o dimensiones, para plasmar su definición, 

caracterización y el avance en el tiempo dentro del entorno empresarial. Los artículos también permiten enunciar los tipos de 

modelo de negocios y la diferencia entre estos.  

 Correlacional. Se busca una relación entre la contabilidad social en sus dimensiones, con respecto a las variables de rentabilidad, 

productividad y eficiencia. 

Fase Analítica. Producto de los resultados obtenidos, en la fase correlacional, se indaga sobre la posible inclusión de estas categorías o 

dimensiones, en los modelos de negocios empresariales. 

 

 

IV. RESULTADOS ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Contabilidad Social 
 

 La Contabilidad Social y Medioambiental se ha venido transformando y, al precitado concepto, se le agregan, inicialmente, 

dimensiones como la economía circular y otras netamente sociales como: el capital intelectual y gestión del conocimiento. No se 

tratan de conocimientos nuevos, pues ya forman parte del estudio individual del devenir administrativo. Posteriormente, surgen 

dos corrientes que enriquecen la Contabilidad Social como es el caso de la Inteligencia Artificial y la Robotica. 

Todo ello, dentro del estudio y desarrollo de herramientas relacionadas con la eficiencia de la empresa y los factores intervinientes 

(stakeholders) e incremento de la competitividad empresarial y rentabilidad operativa y financiera. 

 Autores investigativos como Gallego [20], y Torres-Cruz y Leydi E. [23] mediante el uso de herramientas estadísticas como la 

normalización de la varianza de Kolmogorox-Smirnov, la determinación del coeficiente de correlación de Rho Spearman y el Chi 
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Cuadrado, afirman que las empresas con rendimientos altos invierten en la Contabilidad Social y, se mantiene una tendencia 

positiva entre los dos constructos: Contabilidad Social y Rentabilidad. Empresarial: ROA y ROI.  

Ruiz-Acosta et al [26] llega a las mismas conclusiones de [20] y [23] mediante un análisis cualitativo en 57 trabajos preexistentes 

y el suo del software NVivo 12 Pro, agrega que el incremento de la rentabilidad se relaciona con la imagen corporativa, las 

relaciones con el Estado, los consumidores, trabajadores, inversionistas y los grupos de interes. 

Vitery G y Erick F [21] compruesba estadísticamente a través del coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente del valor 

añadido, la correlación positiva entre el capital humano y el capital intelectual, con relación a las variables de rendimiento. En el 

capital intelectual se incluye aspectos como las condiciones de trabajo, conocimiento y habilidades. 

 Díaz-Muñoz et al [27] Demostró de igual forma la influencia en la productividad e incluye como dimensión de la contabilidad 

social la gestión del conocimiento y sub dimensiones como la gestión de conflictos, la importancia en el ambiente laboral, el 

trabajo diario de los stakeholders, el capital intelectual, la inversión en (I+D) y el talento humano como factor que incrementa o 

merma la productividad en la organización.  

Paredez-Cabezas MR et al [28] sigue la línea en relacionar la Contabilidad Social con la Productividad e Innovación. El autor 

concluye que la gestión eficiente del conocimiento, en cuanto a la satisfacción laboral y el aprendizaje permanente, motiva la 

creatividad, la innovación y la distribución del conocimiento, generando efectos positivos para el logro de los objetivos 

organizacionales y la mejora en la competitividad organizacional. 

Gonzalez e Hidalgo [22] por su parte, buscó la relación causal entre la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad Corportaiva y, 

por otro lado, el efecto entre las dimensiones de estos constructos, mediante la validación estadística a través de modelos de 

ecuaciones estucturales basados en la covarianza (CB-SEM). Sus resultados proporcionan una correlación positiva entre la 

Responsabilidad Social y la Sotenibilidad Corporativa, así como el hecho que, las empresas que mantienen una inversión constante 

en responsabilidad social, sin menoscabo al sector que se trate, son rentables. 

 Echanove FA [24] se inclina por relacionar la Contabilidad Social y la Gestión Estratégica, catalogándolas como una relación 

entrelazada y por ende, propone un modelo políedrico que incluye los dos aspectos como un solo objetivo empresaria a lograr. En 

su estudio, también demuestra mediante una correlación positiva la inversión en intangibles con respecto a la productividad y el 

crecimiento. 

 Los trabajos de Ceballos-Ramirez GJP [29] y González-Sánchez et al [30] incluyen a la economía circular como dimensión, 

demostrando una ventaja competitiva al mejorar los procesos productivos que los convierte en sostenibles y sustentables. Entre 

las principales conclusiones se menciona que la sostenibilidad se encuentra en paralelo con la rentabilidad, puesto que disminuyen 

los costos de producción y se alarga la vida del producto a través del uso eficiente de los mismos, aunado a la empleabilidad 

ambiental que involucra: responsabilidad social y cuidado del planeta. Dentro del contexto de desarrollo sostenible, una serie de 

prácticas son vinculadas con el concepto: Ecoinnovacón, Ecoeficiencia, Economía Circular y Responsabilidad Social Empresarial 

[62]. 

 El devenir investigativo de la Contabilidad Social incluye dos dimensiones adicionales mas recientes:  la Inteligencia Artificial y 

la Robotica que se relaciona con la productividad, competitividad y rentabilidad, mediante la administración eficiente de procesos, 

sustitución de tareas y actividades indispensables que con su adopción se convierten en rutinarias y disponibilidad de información 

efectiva para la toma de decisiones con un nivel de riesgo del cero por ciento. No obstante, es de resaltar que estos resultados son 

el inicio de una línea de investigación futura que dentro de la Contabilidad Social es muy prometedora en cuanto a su inversión, 

riesgos y rendimiento. 

 Salvo los trabajos de Echanove FA. [24] no se plantean modelos contables que permitan reflejar los valores monetizados y no 

monetizados en su conjunto, además de; la relación directa entre la inversión social y la rentabilidad obtenida. El principio de la 

oportunidad que reza en la NIIF 2, conlleva a seguir buscando esquemas que permitan determinar en un momento dado el valor 

agregado no monetizado. Sin embargo, hay practicas utilizadas en la contabilidad de costes estandarizado, extrapolables a la 

contabilidad social, que pudiesen actualizar los valores, al menos, una vez por período [65, 66]. 

 Los Estados Financieros no muestran los resultados como inversión social, salvo por el hecho de registrarse como gastos, sin 

ninguna relación con el valor agregado que representa. Dentro de este contexto, tampoco se muestran registros o valores no 

monetizados que midan el impacto en el entorno, la fidelidad de los clientes y proveedores, inversión en conocimiento 

organizacional, satisfacción de los empleados, posicionamiento en el mercado, compromiso social y la transparencia e indicadores 

de tendencia. 

 

Modelo de negocios empresarial 
 

 Los modelos de negocios, salvo el de arquitectura, el modelo Canvas-B y modelos inclusivos, se inclinan hacia la generación de 

valor para sus clientes y accionistas e indirectamente para proveedores [57]. 

 El rápido avance de la tecnología y el efecto demostrado de las dimensiones relacionadas con la Contabilidad Social y su 

productividad en los modelos de negocios, amerita la incorporación de las variables sociales internas y aquellas que se refieren a 

clientes y proveedores (staakeholders) dentro de la propuesta de valor, en aras de fortalecer la competitividad en el mercado.  

 Las empresas deben evaluar constantemente la fidelidad de los clientes, la calidad de la materia prima y los productos recibidos, 

con el objeto de obtener información que mantenga y fortalezca su competencia en el mercado. 

 Se demanda un nuevo modelo de negocios renovado y disruptivo, basado en la eliminación de desperdicios y dejando de lado el 

modelo lineal de hacer-usar-desechar (71 en 73). En este orden, Se requiere priorizar el reciclaje y la reutilización de piezas en 

buen estado, para minimizar el uso de energías y el acondicionamiento de sub productos en los procesos de transformación. 

 Se destacan los estudios realizados por la ONU en su informe “Nuestro Futuro Común” [73], en cuyo caso, hoy existen ciertas 

semillas comienzan a germinar, en lo que respecta a la responsabilidad social, aun cuando, no es clara la preocupación direccionada 

hacia la creación de valor de una manera equilibrada, incluyendo: el desarrollo económico, el desarrollo social y, la protección 

del medio ambiente, en lo que se denomina; desarrollo sostenible [62]. 

 La sustentabilidad, innovación y emprendimiento muestran una fuerte interconexión. Estos nuevos enfoques vislumbran un nuevo 

camino para avanzar en estudios sobre empresas emergentes sustentables, las cuales crean un cambio sistemático en la gestión de 

las relaciones innovadoras (70 en 73, p.124) que aminoran un rápido desgaste de los recursos del planetam aplicable en empresas 

ya establecidas y en aquellas que están por emerger (72 en 73, p.125). 
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 La adopción de tecnologías limpias, eliminando el uso del papel y reduciendo costos, incorpora valor a los procesos 

organizacionales, la cual viene dada por la digitalización, interconectividad, máquinas inteligentes, robótica, inteligencia artificial, 

velocidad de conexión, drones, blockchaing y modelos predictivos de datos. Estos valores generan una relación positiva con la 

productividad organizaciónal por la disminución de costos y el valor agregado que representa en la imagen corportativa. 

 Las empresas deben apegarse al acelerado crecimiento teconológico como la inteligencia artificial y robòtica, con el propósito de 

disminuir costos mediante la eliminación de tareas, y el aumento sustancial en la disponibilidad de información y competitividad 

en el mercado. 

 

Resultados Correlacionales 

 

Como se mencionó en los apartados de: antecedentes y el de resultados, durante los últimos cinco años se han mostrados trabajos que indican 

una relación positiva entre la Contabilidad Social o sus dimensiones, con respecto a variables de productividad, rendimiento o rentabilidad. En 

este sentido, a continuación, se relacionan los autores de trabajos que muestran tal aseveración. 

 

 Contabilidad Social y la Rentabilidad empresarial 

HE. Gallegos y DC. Quintanilla [20], Torres Cruz y Leydi Elita [23], Ruiz-Acosta L.E., Camargo-Mayorga D.A., Muñoz-Murcia 

N.M [26]. 

 La Contabilidad Social (El Capital Intelectual) y la Rentabilidad de las empresas 

V. Guamán y F. Erick [21]. 

 La Contabilidad Social (Responsabilidad Social) y Sostenibilidad Corporativa. 

F. González-Santa Cruz y A. Hidalgo [22]. 

 Contabilidad Social para una Gestión Estratégica Integral 

Echanove FA [24]. 

 Contabilidad Social (La gestión del talento humano) y su influencia en la productividad de la organización 

Díaz-Muñoz G.A, Dolores L [27]. 

 Contabilidad Social (Gestión del conocimiento e innovación) como variables generadoras de productividad y 

competitividad 

Paredez-Cabezas MR., Jácome-Benitez SM., Velastegui LE [28]. 

 Contabilidad Social (Economía Circular) como elemento clave en la Ventaja Competitiva 

Ceballos Ramírez GJP [29], González-Sánchez ME, León-Bassantes LS, Peñafiel-Cox MF [30]. 

 

Cada uno de estos autores utilizaron herramientas estadistas para enfoques cualitativos o cuantitativos en estudio de casos o grupos de 

empresas, con el propósito de demostrar la correlación positiva entre las variables en estudio, como el caso de Gallego [20], Torres-Cruz y 

Leydi E. [23], Vitery G y Erick F [21], González e Hidalgo [22], Echanove FA [24] y Gonzalez-Sanchez et al [30]. Sin embargo, es de mencionar 

que el resultante de la correlación no muestra valores que superen el 60%, pues es el caso que los ingresos mantienen sesgos porque no provienen 

en su totalidad de inversiones sociales y medioambientales. No obstante, estos resulados permiten afirmar que las las empresas con 

rentabilidades altas son aquellas que invierten en contabilidad social y medioambiental además de la perdida de competitividad, para aquellas 

que se excluyan de este rubro. 

 

 

V. CONCLUSIONES 
 

La contabilidad social ha mantenido su auge durante décadas, con mayor énfasis después de la reciente pandemia del Covid19, donde las 

subvenciones, auxilios financieros y fondos de protección se hicieron eco como sinónimo de recuperación económica. 

 

Las inversiones se fijaron en la economía circular, conservación de la biodiversidad recursos hídricos, reducción del dióxido de carbono, la 

movilidad sostenible y el uso de la energía verde. En esta línea, también se invirtió en I+D y, específicamente, en vacunas de protección contra 

enfermedades como el Sar 2, inteligencia artificial y la ampliación de las capacidades del sistema de salud e impulso a la formación, 

modernización y digitalización del sistema educativo. 

 

Estas decisiones llegaron para quedarse, por cuanto; las empresas no estarían dispuestas a asumir riesgos como un cierre continuo o temporal 

de sus operaciones.  De aquí que la inversión en tecnologías como la inteligencia artificial y robóticas cada vez se hará eco en las organizaciones, 

en aras de sustituir tareas que hoy día se conocen como indispensables y en el tiempo por venir, pasaran a ser rutinarias. Esta adopción en los 

modelos de negocios, al igual que la inversión social y medioambiental, sin duda, disminuirá costos e incrementará las ratios de rentabilidad, 

competitividad y fidelidad. 

 

No obstante, estas inversiones generan un valor económico y motivacional que, aunado a la competitividad y fidelidad, deben ser 

monetizados. Sin embargo, se adolece de normas contables taxativas que permitan el registro uniforme, transparente y comparativo del valor 

agregado que se debe mostrar en los Estados Financieros y, su correcta revelación y alineación con los principios contables. 

 

Además, los modelos de negocios y su correcta proyección se vienen afectando en cuanto a su transparencia y revelación, debido a que no 

todas las empresas presentan informes estandarizados, de aquí; la importancia en cuanto el diseño y discusión de modelos completos de valor 

conforme a estándares reconocidos y auditables, siendo esta la tendencia futura de la Contabilidad Social. 

 

Por otro lado, a pesar del avance encontrado, no existen perspectivas sólidas que permitan evaluar el impacto en el entorno. Por ejemplo, el 

avance conlleva a medir el nivel de inversión en adiestramiento y condiciones de trabajo de los empleados con respecto a la rentabiliad que 

genera y a la cuantificación de las consecuencias derivadas, es decir; cuan satisfechos están los empleados, cuanto mejor ellos trabajan ahora, 

cuanto ha mejorado la calidad de servicio y como se ha incrementado la empleabilidad del personal. 
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Los párrafos precedentes fundamentan una nueva línea en el rol que deben obedecer los contables, en la consolidación de sus informes. La 

relación es clara sobre las actividades empresariales, en lo que se refiere al valor económico agregado, procedimientos contables e indicadores 

de gestión que muestren las inversiones sociales realizadas y los resultados de eficiencia y efectividad obtenidos. 

 

 

VI. RECOMENDACIOES 

 

Partiendo de los hallazgos encontrados en este devenir investigativo las recomendaciones deberían centrarse en lo siguiente: 

 

 La inversión social y medioambiental debe ser adoptada, formulada y controlada en los modelos de negocios empresariales, pues 

es el caso que genera beneficios adicionales que le permiten disminuir costos y por ende incrementar los indicadores de 

rentabilidad y competitividad en el mercado. 

 La inversión mediombiental debe incorporar la totalidad de factores intervinientes o stakeholders donde se involucren inversiones 

internas como la Gestión del Conocimiento, Capital Intelectual y Condiciones Ambientales y Laborales que se traduzcan en un 

futuro cercano, en un incremento productivo por la eficiencia, innovación y compromiso de los empleados. 

 Los informes de fidelidad deben ser rutinarios para los entes organizaciones, pues su evaluación: interna y externa permite ajustar 

la cadena de valor de inversión social en los modelos de negocios. 

 Las empresas deben reportar los montanes en inversión social a través de sus notas revelatorias en los estados finacieros y las 

federaciones contables contribuir con un modelo de informe estandarizado que permita medir estas inversiones y su rentabilidad 

por rubro de inversión. El mostrar estos resultados fortalece la imagen corporativa ante sus proveedores, clientes y sociedad que, 

en particular, generan un valor añadido adicional.  

 Ante la falta de informes estandarizados, en las líneas siguientes se muestra una metodológia que permite mostrar los resultados 

de inversión, la cual se somete a discusión y adaptación en el seno organizacional. 

 

Asi pues, partiendo de las investigaciones realizadas por Díaz [74] se propone medir las inversiones en contabilidad social y el valor 

agregado de éstas, mediante el uso de indicadores de gestión. Esta metodología de cálculo aporta beneficios interesantes que a través de cálculos 

sencillos y una fácil interpretación permitirá un rápido crecimiento en cuanto a la inclusión de empresas con aportes sustentables y sostenibles 

para el beneficio de la sociedad y permitirá obtener datas consolidas, auditables y comparativas sobre la inversión en el sector. En este sentido. 

 

Inicialmente, se debe realizar una auditoría organizacional, con el propósito de identificar las variables y dimensiones vinculadas con la 

contabilidad social, en lo que se refiere a: stakeholders, clientes, proveedores, recursos naturales, I+D, economía circular e intervinientes. 

Seguidamente, se calcula el valor relativo entre el rendimiento obtenido y el montante de la inversión. 

 

En cuanto a las inversiones no monetizadas como la fidelidad y nivel de satisfacción en clientes y empleados, se calcula la correlación por 

cada sub dimensión y dimensión, con respecto al rendimiento obtenido por la empresa, mediante el coeficiente de Pearson. Previamente, se 

diseña un instrumento que permita obtener la información de los clientes, empleados y de aquellos entes no monetizados. 

 

Posteriormente, se multiplican los valores obtenidos para cada dimensión y sub dimensiòn, con el fin de obtener un último coeficiente, al 

cual denominaremos; coeficiente de valor agregado organizacional. Estos valores se actualizan, al menos, una vez por año o período y, forman 

parte de las notas revelatorias de los Estados Financieros. 

 

Finalmene, se obtiene un gran valor agregado que permite su comparabilidad interna, entre organizaciones o por sector.  

 

Ahora bien, si una empresa no obtiene el valor agregado deseado, evalúa cada uno de los ítems para identificar cual de ellos no genera su 

valor efectivo y así, planificar las estratégias necesarias para incrementarlo individualmente y, como consecuencia, en su conjunto, el coeficiente 

de valor organizacional. 
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