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RESUMEN 

 

Los sistemas de gestión son la base para el desarrollo de una correcta 
administración, en el presente estudio se tuvo como objetivo estructurar un 
modelo estratégico de gestión social para el logro del Buen Vivir en los asociados 
de la Corporación Fortaleza del Valle, la metodología aplicada consistió en la 
ejecución de un estudio de campo, referencial y descriptivo, considerándose la 
implementación de tres fases donde, en primera instancia se realizó el 
diagnóstico del estado de las variables gestión social y buen vivir, para 
referenciar la necesidad de desarrollar el modelo, luego se realizó la construcción 
del mismo haciendo una revisión de fuentes bibliográficas académicas, que 
permitieron establecer los componentes del modelo de gestión social, para 
consecuentemente describir los elementos incorporados en cada una de las 
etapas desarrolladas. En cuanto a los resultados del estudio se observa la 
ausencia de una planificación adecuada donde los programas de integración 
social se ejecutan de forma informal y sin una correcta asignación de 
presupuesto o programación, lo cual, permite concluir que la organización 
estudiada no presenta un sistema formal para evidenciar los resultados de sus 
actividades de ejecución social y cómo estas influyen en el buen vivir de sus 
asociados y colaboradores. 
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Asociación, gestión social, componentes, buen vivir, planificación. 
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ABSTRACT 

 
Management systems are the basis for the development of correct 
administration, the objective of this study was to structure a strategic model of 
social management to achieve Good Living in the associates of the Fortaleza del 
Valle Corporation, the applied methodology consisted in the execution of a field, 
referential and descriptive study, considering the implementation of three phases 
where, in the first instance, the diagnosis of the state of the variables social 
management and good living was carried out, to reference the need to develop 
the model, then carried out its construction by reviewing academic bibliographic 
sources, which allowed establishing the components of the social management 
model, to consequently describe the elements incorporated in each of the 
developed stages. Regarding the results of the study, the absence of adequate 
planning is observed where social integration programs are executed informally 
and without a correct allocation of budget or programming, which allows us to 
conclude that the organization studied does not present a formal system to 
demonstrate the results of its social execution activities and how these influences 
the good living of its associates and collaborators. 
 

KEYWORDS 
 

Association, social management, components, good living, planning. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad es indiscutible que la sociedad demanda de las organizaciones 

y empresas un verdadero interés en establecer vínculos sinceros con las 

diferentes partes, como empleados, socios, clientes y la comunidad; obligando a 

destinar espacios y recursos que fortalezcan estas interacciones con el fin de 

garantizar la sostenibilidad de sus operaciones y a la vez como menciona Antelo 

y Alfonso (2015), pasen de ser generadoras de problemas a formar parte de la 

solución disminuyendo su capacidad de ocasionar serios impactos negativos 

sobre el medio, en sus dimensiones: social, ambiental y económica, que al final 

terminan afectando la vida de cada una de las partes mencionadas. 

 

En cuanto al campo social, al ser un entorno de actuación de diferentes 

disciplinas autores como Ramírez (2016), en su revisión documental han 

encontrado una tendencia amplia en las escuelas de trabajo social de América 

Latina en la que se hace referencia a la necesidad que tiene el trabajo social de 

reconceptualizar constantemente sus cimientos epistémicos y metodológicos a 

fin de dar respuesta a los constantes cambios. Esta necesidad de revisión 

epistémica lleva a la concepción de la gestión social como un campo de acción 

relevante para el desarrollo disciplinar, que se aprecia en los discursos de las 

diferentes agremiaciones del trabajo social en el mundo y especialmente en 

Latinoamérica. 

 

Como se puede percibir el concepto de gestión social cobra gran relevancia, 

analizando lo descrito por autores como Chávez et al., (2018), Muñoz (2017), 

Abdelfattah (2018), Ariel et al., (2019); Quintana et al., (2018) referenciados en 

Salas (2022), permite indagar sobre el comportamiento de las organizaciones en 

la solución de problemas, el uso de programas sociales, y los métodos de gestión 

social empelados, dada la necesidad existente de contribuir con responsabilidad 

a la búsqueda del camino para la autonomía del individuo a través de la 

participación en las decisiones en las que están involucrados, en donde la 
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ciudadanía tiene derecho a opinar sin restricción, factores que muchas veces se 

ven limitados o son inexistentes dentro del sector organizacional. 

 

Trasladando varios de los aspectos mencionados al sector cacaotero, área 

donde se desarrolla el presente estudio, en Ecuador  de acuerdo con datos de la 

ESPAC (2020), los ingresos de la comercialización de cacao, desde los países 

más representativos de la región, indica que es uno de los que mayores cifras 

reporta, por ende, es importante mencionar que, en el 2019, la superficie 

plantada de cacao a nivel nacional fue de 601.954 hectáreas, en donde Manabí 

tuvo una participación representativa del 21,75%. 

 

Los datos indican que este sector tiene un impacto importante en la forma de 

vivir de la población, razón por la cual se vuelve imperante aplicar estudios que 

permitan conocer las vicisitudes de los productores y como se ven impactados, 

entendiendo que, la inadecuada gestión en el cultivo del cacao, genera una 

disminución en la productividad, ante lo cual se deben de implementar medidas 

que eviten el abandono de los agricultores ante esta actividad y por lo 

consiguiente, se prevenga un déficit en su calidad de vida (Zamora et al., 2017 

referenciados por Bermeo y Cabascango, 2022). 

 

Uno de los retos que conllevan a centrar el estudio en este sector, es la 

observación de la ausencia de modelos de gestión, según lo mencionado por 

Salas (2022) la escasez de publicaciones científicas que abarque el campo de la 

gestión social; encontrándose en los textos existentes conclusiones 

generalizadas y poco específicas, actualmente con analizar conceptos o 

principios no es suficiente para tener una visión clara de cuál debería ser la 

estructura operativa de las actividades a desarrollar en estos espacios, 

entendiendo que el factor humano es la principal fuente de desarrollo y que todo 

sistema debe fundamentarse en otorgar participación y beneficios equitativos a 

las partes interesadas para aportar a su Buen Vivir. 

 

Actualmente en la Corporación Fortaleza del Valle las estrategias de gestión 

social son escasas y se desarrollan de manera informal al no estar insertas en 

una planificación que permita enfatizar la filosofía del Buen Vivir, que de acuerdo 
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a Arteaga (2017) “es como un modo de vida armónico con la naturaleza y la 

comunidad, en el que se celebra la vida, se valoran los afectos y la espiritualidad, 

se mantienen normas y principios para la convivencia”.  

 

Para ser específicos en el campo de estudio la corporación ha adoptado modelos 

de administración de forma empírica de diferentes organizaciones o empresas, 

por lo tanto, es propicio desarrollar un modelo de gestión que les permita 

fortalecer su grupo de socios para gestionar de forma adecuada su recursos y 

sobre todo administrarlos, así también que cumpla con su objetivo de creación 

que es el bienestar humano con sus asociados practicando los principios de 

equidad, inclusión y respeto por la naturaleza. 

 

Bajo esta problemática se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo un modelo estratégico de gestión social para el logro del Buen Vivir en 

los asociados aportará en la ejecución de las actividades sociales de la 

Corporación Fortaleza del Valle? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Comprendiendo que el presente estudio tiene por finalidad el desarrollo de un 

modelo de gestión social para el logro del Buen Vivir en la Corporación Fortaleza 

del Valle, se plantea la ejecución de una investigación de tipo descriptiva que 

permita fundamentar la necesidad de su desarrollo, para lo cual se plantea su 

justificación desde el aspecto metodológico, social y económico, con el fin de 

puntualizar la viabilidad. 

 

En cuanto al campo metodológico, debido a la escasez de publicaciones 

científicas respecto al tema, autores como Salas (2022), resaltan la relevancia 

de desarrollar este tipo de estudios, ya que mediante su aplicación se contribuye 

a la generación de conocimiento científico de valor, además de profundizar a 

nivel local de forma específica los beneficios de la gestión social y el Buen Vivir; 
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por ende la descripción de un modelo de gestión, se convierte en una 

herramienta para el desarrollo y sostenibilidad de la organización. 

 

En lo social el desarrollo del estudio aportará a los socios y la corporación, es 

por ello que, mediante la estructuración del modelo, se contará con una 

contextura que le permitirá desarrollar las actividades de forma eficiente logrando 

ampliar el alcance del impacto que tienen actualmente en ellos, además, 

mediante la propuesta, se apunta a mejorar las condiciones existentes, para 

fortalecer el Buen Vivir de los asociados a la organización. 

 

Por último, en lo económico, a través del desarrollo de un modelo de gestión 

social, se aporta a la mejora de la administración, permitiendo a los directivos 

realizar una óptima asignación de los recursos destinados a contribuir al 

desarrollo de sus partes interesadas en este campo, además en un mediano y 

largo plazo, se estaría contribuyendo a la sostenibilidad de la organización. 

 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Estructurar un modelo estratégico de gestión social para el logro del Buen Vivir 

en los asociados de la Corporación Fortaleza del Valle de la ciudad de Calceta. 

  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

✓ Realizar un diagnóstico previo sobre la Gestión Social y Buen Vivir para 

determinar el estado actual de las variables en la Corporación Fortaleza del 

Valle. 

✓ Establecer un modelo de gestión social como estrategia para el logro del 

Buen Vivir en las asociaciones agro-productivas solidarias de la Corporación 

Fortaleza del Valle.  

✓ Describir los elementos que integran los componentes del modelo de 

gestión, para la correcta aplicación de las etapas en la Corporación 

Fortaleza del Valle. 
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1.4. IDEA A DEFENDER 

 

El diseño de un Modelo de Gestión Social para el logro del Buen Vivir contribuirá 

a la ejecución de las actividades sociales de la Corporación Fortaleza del Valle 

de la ciudad de Calceta. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del marco teórico se presenta el hilo conductor de la 

investigación, en donde se dan a conocer los temas específicos para alcanzar el 

objeto de estudio.  

 
Figura 2.1. Hilo conductor de la investigación. 

                                                                      Elaborado por: La autora 
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2.1.  GESTIÓN 

 

La gestión proviene del latín “gestio”, palabra que aduce a la acción de 

administrar (Huertas et al., 2020), definido como predisposición, gesto o postura 

del cuerpo, y este, a su vez, deriva de genere, que significa realizar, ejecutar o 

llevar a cabo gestiones (Ropa y Alama, 2022). 

 

Desde la perspectiva etimológica, se reitera la gestión es definida como un 

proceso que tiene lugar en las organizaciones y que implica la coordinación de 

las actividades para evaluar, definir y alcanzar la misión organizacional 

valiéndose del uso racional de los recursos disponibles (Ropa y Alama, 2022). 

 

La gestión trasciende a la administración de los recursos al orientarse por el 

estudio de los comportamientos de las personas en las organizaciones con 

respecto a sus capacidades, habilidades, destrezas, actuaciones, motivaciones, 

valores morales en el trabajo; así como por el estudio de la formalización de las 

prácticas de procesos, procedimientos y normas para el logro de los objetivos 

(Calderón et al., 2011). 

 

En síntesis, la gestión parte del principio de administrar, el cual consiste a la vez 

en la coordinación y organización de las actividades necesarias para el pleno 

funcionamiento de la institución, correspondiendo además el control y evaluación 

de los recursos tanto humanos, materiales como también los económicos, con el 

fin de lograr un manejo eficiente. 

 

2.1.1. GESTIÓN EMPRESARIAL  

 

Tanto el liderazgo como la planeación estratégica son factores de importancia 

dentro de la gestión empresarial (Lamine & Lakhal, 2018), los cuales son 

considerados para medir el constructo correspondiente a las prácticas de gestión 

empresarial (López y de la Garza, 2019). 

 

A pesar del poco conocimiento y veracidad que se tiende de los inicios de la 

gestión empresarial, los analistas quienes manejan este tipo de información 
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aseguran que desde los tiempos remotos la gestión y la administración son 

actividades que van de la mano y son de suma importancia para lograr la 

sostenibilidad y sustentabilidad de una empresa. Además, la gestión siempre 

estuvo direccionada con fines modernistas teniendo claro los distintos factores 

financieros, productivos y logísticos (Mora et al., 2016). 

 

Por otro lado, según Van et al. (2015) citado por Hernández et al. (2018) la 

gestión empresarial relaciona consistentemente visión, objetivos, planes de 

acción e indicadores con los procesos clave de la organización, alineados a 

todos los sistemas y funciones que conducen hacia un fin común en beneficio 

colectivo. 

 

Finalmente se determina que la gestión empresarial asume un papel protagónico 

dentro de las empresas  (Lesmes, 2020), su aplicación abarca la programación, 

ejecución, evaluación, control y mejora de las actividades propias de la 

administración, con el fin de lograr mayor eficiencia que podría verse reflejada 

en una mayor productividad y calidad en las operaciones asociadas a los 

procesos internos.  

 

2.1.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Las teorías de la organización requieren prácticas organizacionales y 

consecuentemente prácticas de ayuda. Tales organizaciones y la sociedad 

necesitan y son objeto de gestión (Huertas et al., 2020). 

 

La gestión de los altos directivos se destaca como un factor clave detrás del 

éxito de la empresa internacionalizada, ya que son los estrategas 

quienes establecen la dirección de sus empresas. Estos directivos toman 

decisiones con base en sus orientaciones cognitivas, procesos de percepción, 

valores y experiencias, que pueden influir en el desempeño organizacional 

(Pinzón, 2017). 
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La gestión administrativa como su nombre lo indica parte de la necesidad de 

manejar de forma correcta las diferentes operaciones que involucran los 

procesos gerenciales y operativos de una institución para un correcto 

funcionamiento y direccionamiento hacia el logro de los objetivos, en la mayoría 

los casos para alcanzar este fin, la forma correcta de acercarse a una buena 

gestión de la administración es empleando la evaluación, en donde se analiza el 

comportamiento del personal y la forma en que administran los recursos que se 

tienen a disposición. 

 

2.1.3. GESTIÓN SOCIAL 

 

Según Romero, (2000) la gestión social se encuentra en el mundo de la vida, en 

ese espacio de tensión que busca la construcción de una nueva racionalidad y 

un lenguaje nuevo, que les permita obtener mundos de vida nueva y a base de 

esto la gestión social procure contribuir en esta construcción racional y un 

lenguaje alternativo innovador. Es por ello que se entiende a la gestión social 

como esa fuerza que se ubica en el conflicto y desde ahí, se logre establecer sus 

estrategias tácticas y herramientas, que permitan hacerle frente en una danza 

negociadora de transformación.  

 

La gestión social se refiere a crear valor para la sociedad y esto ocurre cuando 

se satisfacen necesidades sociales, una necesidad social es una condición para 

la realización del ser humano, son las dimensiones fundamentales que describen 

a las personas. De tal manera la gestión social está conformada por tres 

componentes: primero el valor social (la finalidad o el propósito de la gestión 

social), segundo explicar en qué consiste (consiste en crear valor para la 

sociedad) y por último precisar quién gestiona (sobre qué tipo de organizaciones 

se trata e, incluso, si son solo organizaciones las que gestionan) (Beaumont, 

2016). 

 

Desde otra perspectiva según Acevedo et al. (2017), parte que un buen modelo 

de gestión social tiene como principal objetivo de prevenir, minimizar y 

compensando los impactos sociales, y delinear las estrategias e instrumentos 
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necesario para su gestión. A partir de ello, servir como herramienta para la 

gestión de los componentes sociales en los distintos proyectos encarados por 

sus diferentes etapas, es decir, es la Pre-inversión (perfil; pre factibilidad y 

factibilidad), inversión (diseño y ejecución), y Correo inversión (cierre, operación 

y mantenimiento). 

 

Finalmente, dentro de la conceptualización de la gestión social, se enfatiza como 

aquel proceso constructivo, que toma diferentes dimensiones, es así que el 

énfasis de la intervención social, depende de las diferentes fases que se van 

dando en el desarrollo del proyecto. Cada institución desde su rol que 

desempeña en los procesos de construcción y de reconstrucción, diseña, 

propone, norma, ejecuta, monitorea, supervisa y evalúa (Silva, 2015).  

 

Según Cruz (2011) el papel de gestor social es desarrollar un pensamiento 

estratégico en él y en su colectividad: 

• Un gestor social con capacidad de coordinación y de negociación dentro 

de su propia organización y fuera de ella con otras organizaciones e 

instituciones. 

• Un gestor social con capacidad de administrar la contingencia, la 

complejidad y la incertidumbre. 

• Un gestor social con capacidad de dirigir estrategias de conducción 

participativas, con respecto al propio personal y a las personas de los 

programas y proyectos sociales. 

 

Se requiere entonces de gestores sociales especialistas en conocimientos 

técnicos de las problemáticas del sector que les toca atender, y con la suficiente 

formación, en cuanto a conocimientos y habilidades de gestión organizacionales 

y donde la planeación participativa se convierte en elemento clave para generar 

encuentros, alianzas, redes que redimensionen los nuevos vínculos sociales y 

las nuevas formas de acción colectiva (Cruz, 2011). 
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2.1.4. CICLO DE LA GESTIÓN  

 

Hacer público un sistema de gestión del que sentirse orgulloso es un acto de 

fortaleza y una muestra de eficiencia. Las empresas que actúan así ganan 

crédito entre sus propios clientes y en el conjunto del sector empresarial (Agudo 

et al., 2017) de ahí la relevancia de establecer un modelo funcional mediante el 

cual la empresa guie sus operaciones.  

 

Teniendo en cuenta los criterios descritos, es relevante como menciona 

González et al. (2020), se tenga en cuenta dentro de los procesos de la gestión 

de la administración sus cuatro funciones, las cuales son fundamentales, para 

su implementación, tendiéndose entre estas: 

✓ Planificación 

✓ Organización. 

✓ Dirección. 

✓ Control. 

 

2.1.4.1. PLANIFICACIÓN  

 

La planificación es la primera función administrativa, consiste en definir las 

metas, trazar los objetivos, establecer los recursos y las actividades que se 

desarrollarán en un periodo de tiempo determinado (González et al., 2020). 

 

Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus objetivos y 

acciones, siendo esta la manera en la que sustentan sus actos no en 

corazonadas sino con algún método, plan o lógica, por ende, los planes 

establecen los objetivos de la organización y definen los procedimientos 

adecuados para alcanzarlos (Salazar y Romero, 2006). 

 

En síntesis, la planificación consiste en establecer los requerimientos necesarios 

para desarrollar una actividad con total normalidad. Trasladando esta definición 

al campo de la administración, comprende fijar los recursos materiales, 
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humanos, económicos y tecnológicos para ejecutar una operación; además en 

esta etapa, se detallan, tiempos, objetivos, metas a cumplir para determinar la 

eficiencia del proyecto.  

 

2.1.4.2.  ORGANIZACIÓN  

 

La organización se propone y construye con planificación, se elabora para 

conseguir determinados objetivos, así mismo, se reconstruye, es decir, se 

reestructura y replantea a medida que los objetivos se alcanzan o se descubren 

medios mejores para alcanzarlos a menor costo y esfuerzo, de tal modo la 

organización no es una unidad inmodificable, sino un organismo social vivo 

sujeto a cambios (Fossi et al., 2013). 

 

Por ende, se comprende a la organización como ese paso continuo a la 

planificación que, una vez identificado los requerimientos para la ejecución de un 

plan, resulta necesario realizar la correspondiente distribución de los recursos y 

responsabilidades para lograr las metas propuestas con la mayor eficiencia 

posible. 

 

2.1.4.3. DIRECCIÓN  

 

Es la tercera parte, dentro de las funciones administrativas del director, permite 

a la organización su debido funcionamiento y sintetiza las otras funciones del 

proceso administrativo; es decir, después de planificar y organizar el trabajo, la 

tarea siguiente es hacer que lo planificado, programado, organizado, se ponga 

en marcha; esto es, el eje central de la función de dirección, la cual se operativiza 

a través de la ejecución y coordinación (Fossi et al., 2013). 

 

Incluye la ejecución de las estrategias trazadas, orientando los esfuerzos hacia 

los objetivos trazados, a través del liderazgo, la motivación y la comunicación 

(González et al., 2020). 

Por otra parte, Riffo (2019), menciona que los gerentes institucionales deben 

orientar, sensibilizar al personal para lograr los objetivos institucionales a fin de 
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que todos se direccionen a través de un ambiente apropiado de comunicación 

fluida, respeto y esfuerzo compartido a un fin en particular.  

 

En fin, una vez identificado el plan, distribuidos los recursos, corresponde 

proceder a su ejecución, teniendo en cuenta que se deberá realizar la 

correspondiente coordinación de las actividades y su seguimiento para 

determinar la eficiencia de lo programado. 

 

2.1.4.4. CONTROL  

 

Esta función administrativa, constituye una: actividad continúa y presente en 

todas las otras funciones administrativas, consiste en los diferentes medios que 

permiten comprara los resultados reales con los resultados estimados, a fin de 

conseguir las desviaciones o vencer los obstáculos presentados en la realización 

de los programas (Fossi et al., 2013). 

 

Consiste en verificar que las tareas previstas estén alineadas con las estrategias 

planificadas, con el fin de corregir cualquier problema y evaluar los resultados, 

para un mejor proceso de toma de decisiones (González et al., 2020). 

 

Desde otra perspectiva Rodríguez et al. (2020), menciona que este consiste en 

verificar que las tareas previstas estén alineadas con las estrategias planificadas, 

con el fin de corregir cualquier problema y evaluar los resultados, para un mejor 

proceso de toma de decisiones. 

 

Como último paso del ciclo de gestión, se comprende el seguimiento de aquellas 

actividades u operaciones puestas en marcha, en este punto resulta necesario 

el seguimiento, debido a que es el único medio para determinar, si se están 

dando cumplimiento a los objetivos, con el fin de hacer ajustes si es necesario. 
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2.1.5. ENFOQUE DE GESTIÓN POR PROCESOS  

 

Durante muchos años, el diseño estructural de las empresas no había 

evolucionado con relación a los requerimientos del enfoque organizacional, 

actualmente se define un nuevo concepto de estructura organizativa en donde 

se considera que toda organización puede concebir como una red de procesos 

interrelacionados o interconectados, a la cual se le puede aplicar un modelo de 

gestión denominado Gestión basada en los Procesos (Mallar, 2010). 

 

La gestión de procesos como la forma de gestionar una organización basada en 

procesos, los mismos que son definidos como una secuencia de actividades 

orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir el 

resultado y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente 

(Fuentes et al., 2014). 

 

Para Fuentes et al. (2014), los procesos en su actuar transformador evidencian 

determinadas características, que es importante conocer, dada la implicación 

que su adecuada comprensión y análisis tiene sobre la gestión que de los 

mismos se realice. 

 

La gestión por procesos es la forma más eficaz para lograr el cumplimiento de 

los objetivos; su implementación permite definir todos los recursos (Moreira, 

2009). Además de establecer los requerimientos en cuanto a la compra y 

adquisición de recursos, atender reclamos, por lo que se integra también la 

entrega del producto y servicios, de ahí la relevancia de implementar este tipo 

de sistemas dentro de una organización al aportar a la calidad de los resultados. 

 

2.1.6. MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Algunos de los beneficios de la aplicación del enfoque basado en procesos son 

la consecución de logros planteados, eficiencia y eficacia, confianza en clientes 

internos y externos, transparencia en los procesos, reducción de costos, mejora 
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en los indicadores de gestión, participación del personal, interacción de las áreas 

(Berna, 2015). 

 

Añadido a lo anterior, se reconoce la gestión por proceso como parte de la 

mejora continua de los sistemas, partiendo desde este punto, se puede 

establecer que, el principio Sistema enfocado hacia la Gestión está muy 

relacionado con el enfoque a los procesos, por que plantea el ciclo de mejora 

continua de los procesos PDCA o PHVA que significa "Planificar-Hacer- 

Verificar-Actuar" desarrollado por W. Shewarth (1920) y conocido gracias a W. 

Edwards Deming (García et al., 2003). 

 

Deming empleó el Ciclo PHVA como introducción a todas y cada una de las 

capacitaciones que brindó a la alta dirección de las empresas japonesas, de allí 

hasta la fecha, este ciclo (que fue desarrollado por Shewhart), ha recorrido el 

mundo como símbolo indiscutido de la Mejora Continua (García et al., 2003).  

 

Tabla 2.1. Importancia del ciclo PHVA 

PLANIFICAR HACER  

➢ Involucrar a la gente correcta. 
➢ Recopilar los datos disponibles. 
➢ Comprender las necesidades de los clientes. 
➢ Estudiar exhaustivamente el/los procesos 

involucrados. 
➢ ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? 
➢  Desarrollar el plan/entrenar al personal  

➢ Implementar la mejora/verificar las causas de los 
problemas. 

➢ Recopilar los datos apropiados 

VERIFICAR  ACTUAR 

➢ Analizar y desplegar los datos. 
➢ ¿Se han alcanzado los resultados deseados? 
➢ Comprender y documentar las diferencias. 
➢ Revisar los problemas y errores. 
➢ ¿Qué se aprendió? 
➢ ¿Qué queda aún por resolver? 

➢ Incorporar la mejora al proceso. 
➢ Comunicar la mejora a todos los integrantes de la 

empresa. 
➢ Identificar nuevos proyectos/problemas. 

Fuente: García et al., (2013) 

 

Con base a lo ya expuesto se manifiesta que el ciclo PHVA es un ciclo que está 

en pleno movimiento, de tal manera se puede desarrollar en cada uno de los 

procesos, conjuntamente está ligado a la planificación, implementación, control 

y mejora continua, tanto para los productos como para los procesos del sistema 

de gestión de la calidad. Constituye la base para la mejora continua de la gestión 

administrativa y operativa de una organización, elevando los estándares de la 
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forma en que se manejan los sistemas, reduciendo las tazas de fallos y 

optimizando las condiciones de producción. 

 

2.2. MODELO DE GESTIÓN  

 

Los modelos de gestión son tan dinámicos como las empresas, encontrándose 

en permanente evolución, no hay una última palabra al respecto, nada se puede 

dar por sentado, existen esquemas ya pasados y otros aplicables al ahora, sin 

embargo, el mundo cambia dando lugar a nuevas historias escritas por una 

sociedad que se modifica y que genera nuevas formas de pensar, tecnología, y 

políticas (Alvarez, 2017). 

 

Desde otra perspectiva los modelos de gestión empresarial, es el producto de la 

dura y compleja competitividad existente entre las empresas en casi todos los 

sectores económicos a nivel global, en los últimos años, algunos países se han 

preocupado por promocionar la calidad, competitividad y excelencia en sus 

empresas creando algunos modelos para premiar las mejores prácticas en las 

empresas (Andrade y Labarca, 2011). 

 

Implantar este tipo de modelo, no solo exige una nueva visión de los procesos, 

sino que además motiva la generación de valores agregados, para cada una de 

las variantes que intervienen en todo el modelo (Hernández et al., 2016). Añadido 

a ello, se debe tener en cuenta que, sin importar el tipo de organización, siendo 

esta, productora de bienes y/o servicios, pública y/o privada, con o sin ánimo de 

lucro, ésta debe afrontar el desarrollo de procesos bajo parámetros de 

coordinación y optimización de recursos (Salamanca et al., 2014). 

 

Partiendo del punto de que toda organización requiere de una correcta 

administración de sus recursos, implementar un modelo de gestión es 

fundamental para su desarrollo y sostenibilidad. Una de las razones que 

comprende su aplicación es la generación de sistemas eficientes y entendiendo 

que estas están integradas por procesos, establecer y ejecutar un modelo de 

gestión eleva la calidad del producto o servicio final. 
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2.3. ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA  

 

Si bien el concepto de economía social y solidaria, aparece para los franceses 

hace algunos siglos, fue en la década de 1970 cuando la economía solidaria se 

proyectó atravesando una profunda reorientación durante la segunda mitad del 

siglo XX (Manríquez et al., 2017). 

 

El énfasis que se le da a la economía social y solidaria reorienta la atención hacia 

los territorios, ocupando un papel importante de respaldo hacia el desarrollo 

local, inclusivo y sostenible, que propicia vínculos entre las necesidades no 

satisfechas como el empleo, ingreso, bienes y servicios y la propia vivienda, que 

las cubre con la utilización de los recursos y fortaleciendo la conformación de 

grupos sociales dentro del territorio (Torres et al., 2019). 

 

La economía social constituye la prolongación de la economía solidaria y la 

economía solidaria constituye la fuerza de regeneración y generalización de la 

economía social, de tal manera se manifiesta que sin la economía solidaria la 

economía social corre el peligro de convertirse en economía corporativista, y sin 

la economía social la economía solidaria corre el riesgo de ser una economía de 

reparación inserta en la economía capitalista (Pérez y Etxezarreta, 2015). 

 

Se debe entender que la economía social y solidaria, busca la integración de la 

sociedad valorando aspectos humanos sobre el capital, además pretende 

impulsar el desarrollo de los pueblos propiciando de acceso a salud y bienestar 

mediante productos y servicios al alcance de todos. 

 

2.4. LA ECONOMÍA SOLIDARIA COMO ESTRATEGIA PARA EL 

DESARROLLO LOCAL 

 

La economía solidaria se configura como una estrategia viable que favorece el 

alcance de los objetivos del desarrollo local (Panch et al., 2017). No es solo una 

idea, una forma diferente de hacer negocios, o un movimiento político. Es todo 

eso. Se desarrolla necesariamente en lugares reales, con personas reales, 
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negociando y promulgando colectivamente valores y aspiraciones (Manríquez et 

al., 2017). 

 

Además, las posibilidades socioeconómicas que aporta la economía social al 

desarrollo humano se fundamentan en los principios de la solidaridad, lo que 

permite construir un espacio donde la comunidad inicia un proceso de 

transformación del territorio que habitan, allí emergen alternativas de mercado 

enfocadas a la misma sociedad, con una mirada participativa de los diferentes 

actores, de su entorno (Torres et al., 2019). 

 

La economía solidaria se constituye como estrategia para el desarrollo local, 

debido a que, según los autores estudiados, esta no se puede dar sin la 

participación democrática y voluntaria de los pueblos, donde deberán interactuar, 

plantear ideas, ejecutar acciones en beneficio de todos con el fin de lograr 

cumplir aspiraciones bajo un marco de principios y valores colectivos.  

 

2.5. BUEN VIVIR  

 

El Buen Vivir está ligado al ser humano en tanto su relación con el entorno y la 

comunidad, con el territorio y su conexión sacralizada con este, con la soberanía 

alimentaria como expresión de la salud (Arteaga, 2017). Por lo tanto, éste busca 

crear vínculos entre la sociedad y el medio amiente, mediante prácticas que 

propendan al bien común y la sostenibilidad de los pueblos, con la 

implementación de principios y valores para vivir en armonía. 

 

Desde otra perspectiva el Buen Vivir es definido como la satisfacción de las 

necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y 

ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con 

la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas (Manosalvas, 

2014). Entendiéndose de esta manera que, busca el bienestar de una sociedad 

desde su nacimiento, hasta la culminación de la vida, propendiendo a la creación 

de entornos donde todos y en especial los grupos vulnerables tengan acceso a 

vivir con dignidad y los bienes o servicios necesarios.  
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En consecución a lo ya expuesto el Buen vivir es un concepto en construcción 

que ha sido incorporado en la Constitución de Ecuador del 2008 como una guía 

para transformar la región, mejorar condiciones de vida y proteger la 

biodiversidad (Cardozo et al., 2016). 

 

Autores como Cardozo et al. (2016) lo establecen como necesario para el 

reconocimiento de todos y de todo, es decir, admitir que somos múltiples y 

diversos pero iguales, por lo que las sociedades deben aceptar su naturaleza 

pluriétnica e intercultural, y este reconocimiento debe estar garantizado en los 

distintos órdenes constitucionales y en la práctica cotidiana de la vida de un país.  

 

2.5.1. OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR  

 

Planificar para “toda una vida” implica una visión integral e integradora para que 

nadie, a lo largo de toda su vida, quede fuera o se quede atrás. En diez años, se 

logró recuperar la planificación para conseguir mayor equidad y justicia social, 

ampliar las capacidades productivas y fortalecer el talento humano. La 

planificación es el medio a través del cual avanzaremos con pasos firmes hacia 

el Buen Vivir (CNP, 2017). 

 

En concordancia con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 (2017) los 

nueve grandes objetivos orientarán al país para alcanzar el Buen Vivir de todas 

y todos, están organizados en tres ejes:  

➢ Derechos para todos durante toda la vida 

- Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. 

- Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando 

las identidades diversas. 

- Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones. 
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➢ Economía al servicio de la sociedad  

- Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y 

solidario, y afianzar la dolarización. 

- Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera redistributiva y solidaria. 

- Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. 

➢ Más sociedad, mejor estado 

- Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano 

al servicio de la ciudadanía. 

- Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una 

nueva ética Social. 

- Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo. 

 

2.5.2. DIMENSIONES DEL BUEN VIVIR  

 

Los diversos debates y conceptualizaciones sobre el Buen Vivir, engloban un 

sinnúmero de aspectos, dentro de ellos están los cuestionamientos hacia la 

armonía como principio de organización de la vida, tanto en el aspecto individual, 

como en su dimensión social, o en lo que concierne a la relación de los seres 

humanos con la naturaleza, de tal modo que la característica del Buen Vivir 

incorpora, una dimensión humana, ética y holística a la relación de las personas 

con su propia historia y con la naturaleza (Unceta, 2013).  

 

Sin embargo, esta asociación del Buen Vivir con la idea de armonía, presente en 

la filosofía de los pueblos andinos, constituye una referencia difícil de plasmar en 

propuestas para sociedades crecientemente complejas, atravesadas por 

conflictos de naturaleza múltiple.  Conjuntamente a lo ya expuesto, Unceta 

(2013), establece tres dimensiones inmersas en el Buen Vivir: 
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Tabla 2.2. Dimensiones del Buen vivir 

Autor Dimensión 

SENPLADES (2019) 

D1. Asociación voluntaria, equitativa y respeto a la identidad cultural. 
"D1. Prelación de los intereses colectivos sobre los individuales. 
D2. Cooperación e integración del Sector Económico Popular y Solidario. 
D3. Compromiso social, solidario, comunitario y ambiental. 
D1. Prelación del trabajo sobre el capital. 
D1. Compromiso social, solidario, comunitario y ambiental. 
D1. Control democrático por los socios y asociados. 
D2. Transparencia informativa. 
D3. Acuerdos con otras organizaciones externas a la EPS y SFPS. 
D4. Relación con el Estado. 
D5. Equilibrio real de poder entre asociados. 
D1. Educación, capacitación y comunicación. 

Arroyo (2014) 

D1. Condiciones Objetivas. 
D2. Bienestar Subjetivo. 
D3. Medios y Recursos. 
D4. Desigualdades, Descohesión y Exclusión Social. 

Fondo indígena 
(2013) 

D1. Cultura. 
D2. Ciudadanía. 
D1. Planeación. 
D2. Política. 
D1. Territorios. 
D2. Tierras. 
D3. Medio ambiente. 
D4. Recursos naturales. 
D1. Autonomía. 
D2. Autoridad. 
D3. Jurisdicción indígena. 
D4. Garantías procesales. 
D5. Pluralidad jurídica. 
D1. Planes de vida. 
D2. Acción afirmativa. 
D1. Educación. 
D2. Salud. 
D3. Vivienda. 

Fuente: Senplades (2019), Arroyo (2014), Fondo indígena (2013) 

 

2.5. CORPORACIÓN  

 

Un nuevo ADN caracteriza a la corporación, en donde su responsabilidad social 

empresarial, con sus matices humanos y ecológicos, ofrezca un escenario de 

trabajo que permita el desarrollo de lo propiamente humano y sea 

extremadamente cuidadosa al establecer su relación con su entorno, logrando 

un equilibrio, nada fácil de conseguir, con el aprovechamiento de los recursos 

que no los comprometa para su uso futuro por las generaciones por venir 

(Castillo, 2013). 
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Por otra parte, si se relaciona el sector corporativo al campo social autores como 

Martín (2002) y Liang et al., (2017), referenciados por Suárez (2019) aluden que 

“una forma efectiva de aumentar la responsabilidad social corporativa es a través 

de la presión de los pares corporativos. Existe una gran posibilidad de que las 

empresas se comporten de manera más social si tienen presión de grupo de 

otras corporaciones en su industria”. 

 

Las corporaciones y organizaciones más grandes si tratan de aplicar la 

responsabilidad social corporativa pero en el área ambiental, algunos grupos 

económicos importantes en el país realizan buenas prácticas de RSC en distintos 

aspectos como capacitación, entrenamiento de sus colaboradores y a la 

comunidad, realizando campañas de salud, proyectos autosustentables; y otras 

desarrollan proyectos que a más de contribuir con el medio ambiente y la 

comunidad se benefician de lo que produce (Tello et al., 2018). 

 

2.5.1. CORPORACIÓN FORTALEZA DEL VALLE  

 

La Corporación Fortaleza del Valle es una organización jurídica de segundo 

grado, conformada por cuatro organizaciones base La Fortaleza, Valle del 

Carrizal, Quiroga, Rio Grande, constituida en el 2006 en la provincia de Manabí. 

La Corporación está dedicada a la producción y comercialización de cacao 

nacional fino de aroma con certificación orgánica y comercio justo, en el mercado 

nacional e internacional. Actualmente en el área productiva cuenta con 983 

socios agricultores distribuidos en los cantones de Bolívar, Chone, Portoviejo y 

Tosagua (Guamán, 2020). 

 

Cabe mencionar que dentro de toda corporación es esencial poseer la misión, la 

visión, los valores y los fines que tiene, es por ello que a continuación según 

Corporación Fortaleza del Valle (2020), se describe estos parámetros ya 

mencionados de la siguiente manera:  
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a) Misión 

Proporcionar a los productores miembros de la Asociación oportunidades de 

desarrollo económico y social para mejorar la calidad de vida de sus familias. 

b) Visión  

Ser una organización de pequeños productores, líder en la comercialización de 

cacao nacional fino y de aroma, que trabaja con estándares de calidad que exige 

el mercado nacional e internacional. 

c) Valores de la empresa 

• Solidaridad, que ante todo es el principio y pilar de la empresa, y con la 

cual se intenta proteger sobre todo los intereses de los productores 

miembros. 

• Participación, a fin de que los productores se conviertan en líderes y 

actores de su propio desarrollo. 

• Responsabilidad social, que responde a la necesidad de mejorar la 

calidad de vida de los miembros de la asociación. 

• Respeto al medio ambiente, debido a que se produce cacao orgánico, 

libre de químicos, sin afectar a la naturaleza aportando un impacto 

ambiental positivo al mismo. 

• Credibilidad, siendo congruentes con lo que se dice, piensa y se hace. 

• Unión, para realizar un trabajo conjunto que conlleve a la consecución de 

los objetivos planteados por la Asociación. 

 

d) Fines de la corporación 

 

Los fines que persigue la corporación son: 

• Promover la unidad, solidaridad y mutua colaboración, en coordinación 

con el Directorio y los diferentes grupos de trabajo. 

• Tecnificar la producción, industrialización y comercialización de productos 

del agro con potencialidad exportadora. 



36 
 

• Buscar mercados y mejores precios para la venta de sus productos. 

• Procurar mejores condiciones de vida para sus socios y familias. 

• Realizar planes de trabajo, proyectos y programas que vayan 

directamente en beneficio de la familia y de la comunidad. 

• Preparar a sus socios para que participen en la dirección de la Asociación 

con eficiencia. 

• Mantener relaciones de confraternidad con organizaciones similares. 

• Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, maquinarias y demás 

herramientas necesarias, para la producción y comercialización de sus 

productos. 

• Realizar gestiones ante las instituciones públicas y privadas, tanto 

nacionales como internacionales, para obtener el financiamiento de los 

diferentes proyectos y programas que vaya a implementar. 

• Buscar préstamos favorables para mejorar la producción. 

• Agrupar a todos los productores de la zona de influencia del Sistema de 

riego Carrizal-Chone, cuyos productos tengan posibilidades de 

exportación. 

• Promover el ahorro y crédito entre sus asociados. 

  



37 
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN  

La investigación fue desarrollada en la Corporación Fortaleza del Valle, ubicada 

en el cantón Bolívar, Vía Calceta-Canuto Km11/2. 

 

 

Ilustración 3.1. Ubicación de la empresa en estudio (CFV). 
Fuente: (Google Maps, 2022). 

 

3.2. DURACIÓN 

 

La investigación tuvo un tiempo de ejecución correspondiente a nueve meses, 

donde se aplicaron las actividades pertinentes a cada una de las fases del 

procedimiento metodológico.  

 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIOS 

 

Dentro de la investigación encontramos dos variables: 

 

Variable independiente:  Gestión Social. 

Variable dependiente: Buen Vivir.  
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3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

1.4.1. 3.4.1. POBLACIÓN 

 

La población en estudio está integrada por el total de las personas que se 

encuentran ejerciendo los cargos administrativos de la Corporación Fortaleza del 

Valle, correspondiendo estos a 7 miembros; entre los cargos considerados 

están: gerente, presidente, secretaria, contadora, encargada de pagar los 

salarios, supervisor de control interno y asistente gerencial - talento humano. 

 

3.5. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación ejecutada fue de tipo cualitativa de campo, debido a que, en sus 

diferentes fases, se contempló el análisis de datos proveniente de las 

percepciones que tenían las partes interesadas, además de realizarse visitas 

técnicas a la Corporación Fortaleza del Valle con la finalidad de recabar los datos 

necesarios para la descripción de los resultados. 

 

3.5.1. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Considerando los aspectos cualitativos que comprende la investigación, 

asociados a la variable Buen Vivir y Gestión Social, se requirió la incorporación 

de este tipo de investigación, debido a que, en la fase uno, mediante la aplicación 

de instrumentos de recolección de datos, como la entrevista, se analizó la 

percepción de los socios respecto al tema de estudio, con el fin de sustentar la 

ejecución del estudio, haciendo un análisis previo en la unidad de análisis. 
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3.5.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 

Considerando que la investigación de campo busca analizar el área de estudio, 

se requirió de su ejecución en la fase uno del procedimiento metodológico, como 

medio para recopilar los datos en la Corporación Fortaleza del Valle, mediante 

una guía de entrevista, misma que tenía como fin, realizar el diagnóstico para la 

identificación del modelo de Gestión Social y Buen Vivir aplicado, además de 

analizar la percepción de los directivos respecto al tema estudiado y su 

aplicabilidad en la organización. 

 

3.5.3. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

Se utilizó este tipo de investigación para establecer sustento académico en las 

variables analizadas, mediante su aplicación se consultaron distintas fuentes de 

información científica, con el fin de realizar discusiones de los resultados de las 

diferentes fases del procedimiento metodológico, además, de emplearse para 

establecer el instrumento de investigación y el desarrollo del apartado de marco 

teórico. 

 

3.6. MÉTODOS  

 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron diferentes métodos de 

investigación, entre los cuales se encuentran el descriptivo, el método deductivo 

y analítico-sintético, y el método de mapeo, los mismos se describen a 

continuación: 

 

3.6.1. METODO DESCRIPTIVO  

Considerando la relevancia del método descriptivo para el desarrollo del modelo 

de gestión social y buen vivir, su aplicabilidad cobra relevancia en la fase dos 

donde se propone y en la fase 3 debido a que, en esta, se realizó el detalle del 

procedimiento, considerando la revisión y detalle de las diferentes etapas 

requeridas para una correcta implementación en la Corporación Fortaleza del 

Valle. 
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3.6.2. MÉTODO DEDUCTIVO-INDUCTIVO 

 

Considerando que el método deductivo parte de postulados y de un marco 

general, en cuanto al estudio se planteó su implementación debido a que, uno 

de los principales elementos de análisis fue la idea a defender, la cual consistió 

en estudiar si el diseño de un Modelo de Gestión Social para el logro del Buen 

Vivir contribuiría a la ejecución de las actividades sociales de la Corporación 

Fortaleza del Valle, requiriéndose para este fin, en la primera etapa mediante un 

diagnóstico plasmar la necesidad y percepción de los directivos respecto a esta 

y luego en la fase dos y tres plasmarlo, y describir el procedimiento para su 

ejecución; añadido a ello, el método inductivo, sirvió de complemento idóneo, en 

donde, permitió establecer conclusiones precisas de los resultados, como la 

necesidad de desarrollar el modelo y el aprovechamiento que tendría este para 

la gestión por parte del personal de la institución. 

 

3.6.3. MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO  

 

Partiendo desde el punto del requerimiento investigativo para el desarrollo del 

modelo de gestión social en la Corporación Fortaleza del Valle, la aplicación del 

método analítico-sintético fue necesario para su estructuración, considerando 

que, el análisis estuvo preciso en la revisión de la información obtenida en el 

diagnóstico de la institución en la fase uno, mientras en la fase dos, mediante 

una revisión de fuentes bibliográficas se determinó los componentes del modelo 

de gestión, por ende en la fase tres, se identifica el procedimiento requerido para 

su aplicación, el detalle de cada una de las etapas, estuvo complementado de la 

síntesis, método mediante el cual se realizó la descripción de los resultados de 

forma clara y precisa. 

 

3.7. TÉCNICAS  

Las técnicas de investigación fueron empleadas con la finalidad de recopilar 

información necesaria para el desarrollo del capítulo de resultados, además de 

realizar una descripción clara y precisa de lo investigado, siendo necesario la 

aplicación de medios como la entrevista. 
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3.7.1. ENTREVISTA 

 

Siendo la entrevista una de las técnicas empleadas en la investigación de campo, 

fue necesaria para recopilar información mediante la guía de entrevista, misma 

que fue aplicada en la fase uno, a directivos de la Corporación Fortaleza del Valle 

con el fin de realizar el diagnóstico para la identificación del modelo de gestión 

social y Buen Vivir, además de analizar las variables estudiadas e identificar la 

concepción que se tiene de esta en la institución. 

 

3.8. HERRAMIENTA  

 

Las herramientas empleadas en la investigación facilitaron la etapa de 

recopilación de información de la institución objeto de estudio con el fin de 

realizar el diagnóstico correspondiente, además de facilitar el desarrollo del 

modelo de gestión social, considerándose para este fin la guía de entrevista. 

 

3.8.1.  GUÍA DE ENTREVISTA  

 

La guía de entrevista fue empleada para realizar el diagnóstico en la Corporación 

Fortaleza del Valle respecto al modelo de gestión social y Buen Vivir aplicado, 

considerándose la aplicación de una guía compuesta por un conjunto de 

preguntas a los directivos de la organización, además el uso de esta herramienta 

permitió identificar la necesidad y problemáticas existentes respecto a las 

variables de estudio (Gestión Social y Buen Vivir). 

 

3.9. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a los objetivos planteados dentro del procedimiento de la 

investigación se describen a continuación las 3 fases fundamentales que se 

llevaron a cabo en el desarrollo del proyecto.  

 



42 
 

FASE I. Realizar un diagnóstico en la Corporación Fortaleza del Valle para la 

identificación del modelo de gestión social y Buen Vivir aplicado. 

 

ACTIVIDADES: 

 

➢ Identificar la guía de entrevista a emplear dentro de la investigación 

(entrevista). 

➢ Determinar la situación actual en la que se encuentre la Corporación 

Fortaleza del Valle. 

 

Con la finalidad de realizar un  diagnóstico en la Corporación Fortaleza del Valle 

respecto a la implementación del modelo de gestión social y buen vivir, se 

estructuró en primera instancia una guía de entrevista, la cual fue tomada del 

estudio desarrollado por Almeida y Vélez (2019); Bermeo y Cabascango (2022), 

debido a la relación de las variables evaluadas, lo cual le otorga la idoneidad 

requerida y fiabilidad a los resultados, el instrumento fue aplicado al 

representante de la institución, para luego, con los datos obtenidos proceder 

mediante un análisis y síntesis de los datos, a determinar la percepción que 

tenían respecto a la investigación y la aplicabilidad que esta tiene en sus 

operaciones. 

 

FASE II. Establecer un modelo de gestión social como estrategia para el logro 

del Buen Vivir en las asociaciones agro-productivas solidarias de la Corporación 

Fortaleza del Valle. 

 

ACTIVIDADES: 

 

➢ Identificación de los componentes de un Modelo de Gestión Social 

mediante una revisión bibliográfica. 

➢ Selección de los componentes adecuados mediante un análisis 

comparativo para la estructura de un Modelo de Gestión Social asociativo. 

➢ Establecimiento de la estructura de un Modelo de Gestión Social 

asociativo para la Corporación Fortaleza del Valle. 
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Posterior al diagnóstico realizado en la Corporación Fortaleza del Valle, se 

procedió a la ejecución de la segunda fase donde se estructuró el modelo de 

gestión, requiriéndose para ello, realizar una búsqueda bibliográfica, con el fin 

de identificar diferentes modelos y seleccionar los componentes más adecuados 

para llevar a efecto su construcción mediante el establecimiento de la estructura 

que este contendría. 

 

FASE III. Describir los elementos que integran los componentes del modelo de 

gestión, para la correcta aplicación de las etapas en la Corporación Fortaleza del 

Valle. 

 

ACTIVIDADES: 

➢ Identificación del flujo de entrada y salida del modelo de gestión social. 

➢ Descripción de las etapas y los componentes del modelo para una 

aplicación con enfoque por procesos sistémico. 

Por último, la fase tres consistió en establecer el flujo de entrada y salida, para 

identificar los resultados que se esperan mediante la ejecución del modelo de 

gestión, además, se procedió a describir las etapas y componentes del sistema 

diseñado, considerándose para este fin, su estructuración mediante la aplicación 

del ciclo de mejora continua (PHVA), luego se realizó su correspondiente 

descripción. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El propósito de este capítulo es relacionar y determinar de manera critica la teoría 

conjuntamente con el planteamiento del problema y los resultados obtenidos 

dentro de la investigación, de tal modo a continuación se detallan las actividades 

realizadas en cada una de las fases del proyecto. 

 

4.1. FASE I. Realizar un diagnóstico previo sobre la Gestión Social y Buen 

Vivir para determinar el estado actual de las variables en la Corporación 

Fortaleza del Valle. 

 

Con la finalidad de realizar el diagnóstico de la Corporación Fortaleza del Valle 

respecto a la aplicación de la gestión social y buen vivir, en primera instancia se 

identificó el instrumento a emplear comprendiendo este una guía de entrevista 

aplicada al personal directivo de la organización, los datos recabados permitieron 

hacer un análisis, para luego determinar la situación actual, empleando la 

discusión para contrastar los resultados obtenidos. 

 

4.1.1. Actividad 1. Identificación del instrumento a emplear en la investigación 

para realizar el diagnóstico previo. 

Considerando la relevancia de la indagación previa, para conocer el estado de 

las variables de investigación, como lo son la gestión social y el buen vivir, se 

procedió a la aplicación de una entrevista dirigida al gerente de la Corporación 

Fortaleza del Valle, el instrumento empleado en esta etapa, fue estructurado a 

partir de dos estudios bases: Almeida y Vite (2019) en el cual, se plantea la 

estructuración de un modelo de gestión social; además, también se realizó una 

revisión de Bermeo y Cabascando (2022), donde analiza la  gestión social y buen 

vivir en grupos de productores. 
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La guía de entrevista estructurada, descrita en el anexo 1, se compone de 24 

interrogantes integradas en dos apartados, en el primero se realizan preguntas 

de seguimiento para conocer la percepción del entrevistado respecto a las 

variables en estudio y su nivel de argumentación respecto a este; luego, se hace 

una revisión de la actuación de la gestión social dentro de la Corporación 

Fortaleza del Valle, considerando cuatro elementos bases de la administración: 

planificación, organización, dirección, control. En cuanto a la estructura se puede 

observar de forma gráfica en la figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Estructura guía entrevista para el diagnóstico previo 
Fuente: Almeida y Vite (2019); Bermeo y Cabascando (2022) 

Elaborado por: La autora  

  

4.1.2. Actividad 2. Determinar la situación actual en la que se encuentre la 

Corporación Fortaleza del Valle. 

 

Habiéndose aplicado el instrumento para el diagnóstico de la situación de la 

Corporación Fortaleza del Valle, respecto a la gestión social, se consideró el 
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análisis de las cuatro etapas bases de la administración, como se muestra en la 

figura 4.1, se debe tener en cuenta que previo al análisis de las respuestas, se 

aplicaron preguntas de seguimiento, mediante las cuales se encontró lo 

siguiente: 

 

Para la administración de la Corporación Fortaleza del Valle, la gestión social se 

constituye un instrumento mediante el cual se gestiona el buen vivir, al estar 

vinculada directamente con el personal se hace esencial su tratamiento, puesto 

que, al tener aplicabilidad dentro de la organización, dependiendo del trato y las 

acciones que se ejecuten, se podría crear una opinión favorable o negativa en el 

talento humano. Añadido a ello, la gerencia expresó que, como institución y al 

ser socialmente responsables procuran crear espacios donde se maneje una 

buena relación con los socios, creando acciones de vinculación. También, 

consideran que el desarrollo de este estudio sería de relevancia para la 

corporación. 

 

El interés mostrado por los entrevistados en el estudio, el cual se fundamenta en 

la estructuración de un modelo de gestión social, es positivo y demuestra lo 

importante que es, para la Corporación Fortaleza del Valle profundizar en este 

campo, además estos criterios se alinean con lo expresado por Fernández et al. 

(2019),  en cuanto a que “los directivos de las compañías deben constantemente 

retroalimentarse y actualizarse en nuevos métodos de gestión que vayan a la 

vanguardia de los nuevos requerimientos que el mercado exige”.  

 

Planeación 

 

Respecto a lo analizado en la etapa de planeación, se encontró que la 

Corporación Fortaleza del Valle, no cuenta con un plan o programa de 

intervención social, donde se incorporen acciones de ejecución a corto, mediano 

y largo plazo; sin embargo, en pos de favorecer a sus colaboradores, si realizan 

acciones de integración como entrega de canastas navideñas, y la constitución 

de un fondo mortuorio para los socios. En cuanto a la intervención de la 

corporación en servicios sociales, realizan capacitaciones a trabajadores de la 

empresa y socios. 
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Profundizando en los aspectos de la planificación y si esta es transmitida al 

personal y socios, se encontró que la corporación cuenta con un reglamento de 

trabajo donde se definen los objetivos de la organización, direccionados a la 

construcción de un ambiente de trabajo en un ambiente saludable, desarrollo 

profesional, trabajo en equipo y participación; sin embargo, de lo que se puede 

analizar, estos no abarcan a los socios, además no se contemplan políticas 

expresas direccionadas a fortalecer la gestión social, así miso, carecen de un 

presupuesto específico para la ejecución de este tipo de actividades o 

programas. 

 

De acuerdo a los datos recabados a pesar de realizarse actividades de acción 

social, la corporación carece de programas y un plan de acción concreto que 

integre a socios y colaboradores, lo cual se puede constituir en una problemática; 

debido a que, la falta de una correcta planificación como menciona Fernández et 

al. (2019), con las exigencia actuales del entorno pueden constituirse en el 

fracaso de la organización y en este caso de una correcta implementación de la 

gestión social, además,  si estas carencias son direccionadas a una mala 

planificación de los recursos humanos puede traer a la empresa problemas 

graves a corto plazo (Mendoza et al., 2016). 

 

Organización 

 

El desarrollo organizacional reconoce la importancia del recurso humano para el 

éxito o fracaso de las organizaciones, por lo que su correcta administración 

comienza al contar con una adecuada estructura y el desarrollo de las relaciones 

humanas (Castro et al., 2020, como se citó en Torres et al., 2021). En cuanto a 

la organización de la corporación respecto a la gestión social, evidencia que no 

existe la formalidad necesaria dentro de la misma, como se puede detallar, 

dentro de su estructura carecen de un departamento o responsables de estas 

funciones, así mismo, no se encuentran establecidos procesos o documentación 

de respaldo donde se sustenten las actividades o logros alcanzados en este 

campo, una de las razones que conllevarían a lo descrito es la falta de una 

planificación adecuada en temas de gestión social y sobre todo la ausencia de 

un modelo de gestión. 
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Dirección  

 

La no incorporación de la gestión social en la estructura de la corporación, como 

se describió en la etapa de organización, puede considerarse uno de los 

elementos que repercuten negativamente en la dirección, al no contar con áreas 

departamentales o responsables en este campo como fue expresado por los 

entrevistados, por lo tanto, no se han definido perfil y puestos de trabajo, así 

mismo, no se ha asignado presupuesto, ni establecido un plan o programa de 

acción social; sin embargo, entre los aspectos favorables que destaca la 

Corporación Fortaleza del Valle, es el procurar participar en eventos de iniciativa 

de voluntariado cuando son invitados.   

 

Como organización, si se requiere profundizar y mejorar el sistema de gestión 

social de la Corporación Fortaleza del Valle, es fundamental que se tomen las 

decisiones con apoyo en toda la información útil que proporcionan las 

herramientas a disposición, para obtener, al final, resultados satisfactorios 

(Arraiga et al., 2018). Además, la presencia de una correcta o incorrecta 

dirección determinará en gran medida el éxito o fracaso de una organización 

(Masaquiza et al., 2020) y en este caso puntual, la integración del modelo de 

gestión social. 

 

Control 

 

Considerando lo expresado por Arraiga et al. (2018), el control es el proceso 

mediante el cual la administración se asegura de que los recursos son obtenidos 

y usados eficiente y efectivamente, en función de los objetivos planeados por la 

organización. De no hacerlo, se estaría ante un sistema que podría presentar 

deficiencias, con relación a ello, de lo revisado, se puede concluir que la 

Corporación Fortaleza del Valle al no integrar la gestión social dentro de su 

estructura organizacional, la ausencia de planes y programas concretos, 

acompañado de la designación de responsabilidades, responsables y la no 

asignación presupuestaria en este campo, identifican dicha falta de control. 
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Añadido a lo descrito de las respuestas generadas por el personal de la 

institución, se encontró que actualmente carecen de procedimientos y 

herramientas para conocer el nivel de satisfacción que tienen los asociados y 

colaboradores respecto a las prácticas de vinculación social, estas omisiones se 

alejan de lo argumentado por Mateo (2021, como se citó en Guillin et al., 2023), 

quien expone que algunos estudios corroboran que una de las herramientas 

utilizada por las organizaciones, es la evaluación del desempeño, por medio de 

lo cual se valoraría el rendimiento específico y global del empleado, también 

puede llevarse al campo de los sistemas de gestión, estos elementos hacen 

suponer que  la corporación no cuenta con información precisa de las actividades 

vinculadas a la gestión social y como contribuyen al buen vivir de sus 

colaborados y socios. 

 

4.2. FASE II. Establecer un modelo de gestión social como estrategia para el 

logro del Buen Vivir en las asociaciones agro-productivas solidarias de la 

Corporación Fortaleza del Valle. 

 

La ejecución de la segunda fase de la investigación, consistió en la revisión 

bibliográfica de diferentes modelos de gestión, mediante su desarrollo, se 

describieron los componentes mediante los cuales se encontraban integrados, 

su revisión fue fundamental para la construcción del modelo para la Corporación 

Fortaleza del Valle. 

 

Actividad 3. Identificación de los componentes de un Modelo de Gestión Social 

mediante una revisión bibliográfica. 

 

La identificación de los componentes de un modelo de gestión social, se la 

realizó mediante la revisión bibliográfica de varios estudios, entre los cuales se 

analizó un total de cinco investigaciones bases como lo son: Werther y Davis 

(2000), Navia y Herrera (2007), Mondragón (2012), Almeida y Vélez (2019), Pinto 

y Vite (2019), y Cabalé y Pérez (2020). Para el análisis de los elementos que los 

integran se hace la descripción general de cada uno de los estudios en la tabla 

4.1., misma que se detalla a continuación:
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Tabla 4.1. Revisión bibliográfica del modelo de gestión social 

Fuente: Werther y Davis (2000), Navia y Herrera (2007), Mondragón (2012), Almeida y Vélez (2019), y Pinto y Vite (2019), Cabalé y Pérez (2020).  

Autor Modelo Componentes del modelo 
Adaptación a 

plan PHVA 
Principios 
sociales 

Principios del 
Buen Vivir 

Estructura 

Werther y 
Davis 
(2000) 

Modelo de gestión 

Fundamentos y desafíos, planeación y selección, 
desarrollo y evaluación, compensaciones, 
relaciones industriales, relaciones con sindicatos, 
administración del personal. 

Incorpora 
elementos de 
forma parcial 

no no 

Objetivos (5) 
Subsistemas (7) 

Navia y 
Herrera 
(2007) 

Construcción de un modelo 
de gestión social para 

empresas comunitarias. 

Fundamentos filosóficos, fundamentos sociales, 
fundamentos pedagógicos, fundamentos 
educativos, fundamentos metodológicos, 
fundamentos comunitarios.  

No especifica si no 

Fundamentos (6) 
 

Mondragón 
(2012) 

Modelo de Gestión 
Corporativo 

Principios básicos cooperativos, personas en 
cooperación, proyecto compartido, organización 
participativa, empresa excelente, resultados socio 
empresariales, implementación, evaluación 

No 
especificada, 

incorpora 
elementos de 
forma parcial 

no no 

Dimensiones (7) 
Principios cooperativos internos (7),  
Principios cooperativos externos (3), 
Indicadores (29) 
 

Almeida y 
Vélez 
(2019) 

Modelo de gestión social a 
partir de Palacios (2019) 

Planificación social estratégica, planificación 
social operativa, y planificación social financiera. 
Organización social estructural, y organización 
social funcional. 
Grid Gerencial Blake y Mouton, modelo de 
eficacia gerencial Reddin, Flujos Direccionales de 
la comunicación, y equipos. 
Planificación, evaluación, mejora, y seguimiento. 

Si especifica Si Si 

Etapas (4) 
Dimensiones (13) 

Pinto y Vite 
(2019) 

Modelo de gestión social a 
partir de Palacios (2019) 

Planificación social estratégica, planificación 
social operativa, y planificación social financiera. 
Organización social estructural, y organización 
social funcional. 
Grid Gerencial Blake y Mouton, modelo de 
eficacia gerencial Reddin, Flujos Direccionales de 
la comunicación, y equipos. 
Planificación, evaluación, mejora, y seguimiento. 

Si especifica Si Si 

Etapas (4) 
Dimensiones (13) 

Cabalé y 
Pérez 
(2020) 

Sistemas de gestión. 
Objetivos, Políticas, Implementar los procesos, 
Seguimiento, Medición, Mejora, Revisión por la 
dirección. 

Si especifica si no 
Etapas (4) 
Dimensiones (7) 
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De la revisión de los diferentes modelos de gestión, se pude concluir en primera 

instancia que no se encuentra relación entre los componentes de los diferentes 

sistemas revisados, sin embargo se identificaron elementos asociados de forma 

parcial, razón por la cual se puede mencionar que, no existe una guía base para 

establecer un modelo en específico, hallazgo que se relaciona a lo expresado 

por Pérez y Guzmán (2015), al ser cada organización única y los fenómenos que 

se estudian dentro de ella presentar características diferentes, no es posible 

establecer un patrón generalizado, por lo tanto, incorporan elementos de la 

gestión acordes a sus necesidades y requerimientos. 

 

Como se puede observar en los estudios descritos en la tabla 4.1, la 

incorporación del ciclo del PHVA, se la hace de forma parcial, incluyendo 

únicamente la planeación y evaluación por Werther y Davis (2000), la 

implementación y evaluación en Mondragón (2012), mientras que, Almeida y 

Vélez (2019), y Pinto y Vite (2019), toman como base los componentes del 

modelo de gestión desarrollado por Palacios (2019), donde se incorporan los 4 

elementos del ciclo PHVA: planificación, organización, ejecución y control. Sin 

embargo, observando lo descrito por Navia y Herrera (2007), el modelo que 

establecen se basa en el desarrollo de fundamentos asociados a lo filosófico, 

social, pedagógico, educativo, metodológico, y comunitario.  

 

Lo descrito en el párrafo anterior ratifica que cada organización es un mundo y, 

tienen necesidades diferentes, lo cual obliga al investigador o administrador a 

incorporar elementos acordes a la realidad de la organización, se procedió a la 

estructuración del modelo de gestión social para la Corporación Fortaleza del 

Valle, integrando los componentes de la gestión social generados en las 

investigaciones analizadas. Correspondiendo estos a: subsistemas, etapas, 

dimensiones, principios, actividades e indicadores, ver tabla 4.2. 
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Tabla 4.2.Resumen de los componentes de un modelo de gestión 

Etapas Planificación, organización, ejecución, evaluación. 

Dimensiones 

Planificación social estratégica, planificación social operativa, y planificación social financiera. 

Organización social estructural, y organización social funcional. 

Grid Gerencial Blake y Mouton, modelo de eficacia gerencial Reddin, Flujos Direccionales de 

la comunicación, y equipos. 

Planificación, evaluación, mejora, y seguimiento. 

Personas en cooperación, proyecto compartido, organización participativa, empresa 

excelente, resultados socio empresariales, implementación, evaluación 

Principios 

Principios cooperativos: educación soberanía del trabajo carácter instrumental y 

subordinado del capital, organización democrática, libre adhesión, participación en la gestión 

y solidaridad retributiva. interoperación, transformación social y carácter universal. 

Objetivos 
Objetivos organizacionales, Objetivos profesionales, Objetivos personales, Objetivos 

funcionales, Objetivos sociales. 

Subsistemas 
Fundamentos y desafíos, planeación y selección, desarrollo y evaluación, compensaciones, 

relaciones industriales, relaciones con sindicatos, administración del personal. 

Fundamentos 
Fundamentos filosóficos, fundamentos sociales, fundamentos pedagógicos, fundamentos 

educativos, fundamentos metodológicos, fundamentos comunitarios. 

Fuente: Werther y Davis (2000), Navia y Herrera (2007), Mondragón (2012), Almeida y Vélez (2019), y Pinto y Vite 
(2019) 

 

Actividad 4. Selección de los componentes adecuados para la estructura del 

Modelo de Gestión Social de la Corporación Fortaleza del Valle 

 

Partiendo de que la gestión social es “un conjunto integrado de principios, 

prácticas y técnicas que permiten mediante su aplicación, producir cambios 

significativos en al menos una condición de bienestar en la población objetivo a 

la que es referido, mediante el uso efectivo y racional de recursos” (CEPAL, 

1998, como se citó en Matteo y Graterol, 2017), para la construcción del modelo 

de gestión social para la Corporación Fortaleza del Valle, luego de revisar las 

estructuras de los estudios, se realizó el análisis de los mismo, llegándose a 

identificar mediante la síntesis, los componentes más adecuados para la 

organización, mismos que se sustentan a continuación: 
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Etapas del modelo de gestión social 

 

Las etapas del modelo de gestión social para la Corporación Fortaleza del Valle 

se integran por el circulo de Deming también conocido como ciclo PHVA, el cual 

en concordancia con lo expresado por Cabalé y Rodríguez (2020) “no constituye 

por sí solo una metodología de integración, pero desde el punto de vista 

conceptual soporta la estructura de los diferentes sistemas de gestión y por tanto 

permite alinearlos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.  Etapas del modelo de gestión social  
Elaborado por: La autora 

 

Dimensiones del modelo de gestión 

 

Una vez identificadas las etapas del modelo, se procedió a la descripción de los 

componentes o dimensiones que integrarían el sistema de gestión, debiéndose 

tener en cuenta a partir de este punto que, se toma de base el modelo 

desarrollado en las investigaciones de Almeida y Vélez (2019), Pinto y Vite 

(2019), y Cabalé y Pérez (2020) al incorporar de forma detalla en cada una de 

sus etapas mediante el ciclo del PHVA, las dimensiones que integran al modelo, 

además que, de acuerdo a lo establecido por estos autores, se incorporan 

premisas, alcance, principios sociales y del buen vivir, agrega un enfoque basado 

en procesos y en sistemas, como se detalla en la tabla 4.3.  

Planificar Actuar 

Verificar Hacer 

ETAPAS DEL 

MODELO DE 

GESTIÓN SOCIAL 
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Tabla 4.3. Resumen de los componentes del modelo de gestión social 

 Almeida y Vélez (2019) Pinto y Vite (2019) Cabalé y Pérez (2020) 

Planificar 

Planificación social estratégica,  
planificación social operativa,  
planificación social financiera. 

Planificación social 
estratégica,  
planificación social operativa,  
planificación social financiera. 

Planificación 
Objetivos  
Políticas 

Hacer 

Organización social estructural,  
organización social funcional,  
 

Organización social 
estructural,  
organización social funcional,  
Grid gerencial 
Modelo eficacia gerencial 
Flujos de la comunicación  
Equipos de trabajo 

Implementación y operación. 

Verificar 

 Grid gerencial, Blake y Mouton 
Modelo eficacia gerencial Reddin 
Flujos direcciones de la 
comunicación 
Equipos 

Planificar 
Evaluar 
Mejora  
Seguimiento 

Seguimiento y medición 
Evaluación del cumplimiento 
Auditoría interna  
Tratamiento de las no 
conformidades 

Actuar 

Seguimiento 
Mejora  
Evaluar 
Planificar 

Mejora, acciones correctivas 
preventivas y de mejoras 
Revisión por la dirección  

Fuente: Elaborado a partir de Almeida y Vélez (2019), y Pinto y Vite (2019), Cabalé y Pérez (2020) 
Elaborado por: La autora 

 

Con el fin de unificar los criterios de los tres modelos descritos en la tabla 4.3, se 

realizó el análisis de las diferentes dimensiones contenidas en cada una de las 

etapas, encontrándose que, en la fase de planificación, se toman las 

establecidas por Almeida y Vélez (2019), Pinto y Vite (2019), en cuanto a los 

elementos detallados por Cabalé y Pérez (2020), estos se encuentran insertas 

dentro de la planificación social estratégica y, por ellos no es necesario 

incorporarlos como dimensión. Además, la dimensión equipos de trabajo, se la 

integra como elemento de la planificación social operativa, debido a que, se 

requiere establecer cómo van estar integrados a partir de la planificación. 

 

Respecto a la fase de ejecución (hacer) corresponde a la etapa de 

implementación de los procesos, considerando los tres autores se integra la 

dimensión: implementación y operación asignada por Cabalé y Pérez (2020), 

además se incorporan las establecidas por Almeida y Vélez (2019), y, Pinto y 

Vite (2019): organización social estructural, organización social funcional, y flujos 

direccionales de la comunicación. En cuanto a Grid gerencial, Blake Mouton y el 

modelo eficacia gerencial Reddin, no se integran como propone Pinto y Vite 

(2019), al ser estos medios de verificación y no considerarse adecuados su 
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aplicación en esta etapa del modelo; sin embargo, es relevante resaltar que estos 

se adjuntan a las herramientas en la verificación. 

 

La etapa de verificación, se integra de las dimensiones seguimiento y medición 

descritas por Cabalé y Pérez (2020), al ajustarse de forma idónea en esta fase 

de ejecución del modelo, los elementos propuestos por los otros autores no se 

consideran, debido a que, Pinto y Vite (2019) unifica la etapa “verificar” y “actuar”, 

siendo no considerado como idóneo por la investigadora para el presente 

apartado, al requerirse plantear los requerimientos por separados, algo similar 

se observa en la propuesta de Almeida y Vélez (2019), donde los componentes 

flujos direcciones de la comunicación, equipos no se corresponden con el 

objetivo de verificación que debe cumplir esta etapa. 

 

Por último, la fase del PHVA correspondiente a actuar, se integra de las 

dimensiones “Mejora”, “Seguimiento” y “Revisión por la dirección”, como 

proponen: Almeida y Vélez (2019), Pinto y Vite (2019), Cabalé y Pérez 

(2020), sin embargo, como se observa en la tabla 4.3, se omiten la planificación 

y evaluación, debido a que, estos componentes tienen correspondencia con la 

etapa tres, verificación, mientras esta, pretende la toma de decisiones.  

 

Las observaciones descritas en los párrafos anteriores, con el fin de fundamentar 

la integración de las dimensiones de los tres modelos analizados, permitieron 

establecer los componentes finales del sistema de gestión social para la 

Corporación Fortaleza del Valle, la síntesis de los mismos y como se integran al 

plan PHVA, se lo detalla en la tabla 4.4. 
 

Tabla 4.4. Resumen de los componentes del modelo de gestión social 

Planificar PLANIFICACIÓN 
Planificación social estratégica,  
Planificación social operativa, y  
Planificación social financiera. 

Hacer IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
Organización social estructural,  
Organización social funcional,  
Flujos direccionales de la comunicación. 

Verificar MEDICIÓN 
Medición y auditoría interna 
Evaluación del cumplimiento 
Tratamiento de las no conformidades 

Actuar MEJORA 
Acciones correctivas, preventivas y de mejoras, 
Seguimiento, y 
Revisión por la dirección. 

Fuente: Elaborado a partir de Almeida y Vélez (2019), y Pinto y Vite (2019), Cabalé y Pérez (2020) 
Elaborado por: La autora 
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Principios del modelo de gestión social 

 

En su sentido más básico y literal, el término “principio” designa lo que está al 

comienzo de una cosa, “aquello de lo que algo procede de algún modo (Letelier, 

2017). Establecer los principios mediante el cual se direcciona el modelo de 

gestión social, es fundamental para determinar el direccionamiento de los 

valores hacia los cuales buscará inculcar la organización, en este punto se hace 

una revisión bibliográfica de los autores Díaz y Gonzales (2012) y Letelier (2017), 

Ribadeneira (2020), Matteo y Graterol (2017), con el fin de identificar aquellos 

principios en los cuales se fundamenta el modelo para la Corporación Fortaleza 

del Valle. Como se puede observar en la tabla 4.5., se hace una síntesis de los 

autores ya mencionados. 

 

Tabla 4.5. Resumen de principios de la gestión social y buen vivir 

Principios 
sociales 

Letelier (2017) 

Buen vivir 
Ribadeneira 

(2020) 

Buen vivir 
Matteo y Graterol (2017) 

Principios de la gestión 
social 

Díaz y Gonzales (2012) 

Bien común 
Subsidiariedad 
La solidaridad 

Identidad 
Equidad 
Sostenibilidad 

Reducción de la desigualdad 
Reducción de la pobreza 
Fortalecimiento de la democracia 
Fortalecimiento de la ciudadanía 

Pluralismo,  
Mutualidad,  
Autonomía individual,  
Justicia distributiva,  
Justicia natural,  
Interés centrado en las 
personas y  
Papeles múltiples de trabajo. 

Fuente: Letelier (2017), Ribadeneira (2020), Matteo y Graterol (2017), Díaz y Gonzales (2012) 

 

Realizando el análisis de los principios identificados por los autores descritos en 

la tabla 4.4., se observa que estos guardan relación, considerándose mediante 

la síntesis, agrupar en un único listado base con el fin de generar los principios 

a incorporar en el modelo de gestión social de la Corporación Fortaleza del Valle, 

producto de la integración, se concluye en establecer los siguientes: 

1. Bien común 

2. Autonomía 

3. Identidad 

4. Solidaridad 

5. Sostenibilidad 

6. Equidad y justicia social 

7. Fortalecimiento de la democracia 
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Actividad 5. Establecimiento de la estructura del Modelo de Gestión Social para 

la Corporación Fortaleza del Valle. 

 

Una vez descritos los componentes del modelo de gestión social que integrarían 

la propuesta para la Corporación Fortaleza del Valle, se procedió a la 

estructuración del esquema donde se sintetizan cada uno de los elementos, con 

el fin de propiciar un sistema de administración direccionado hacia prácticas que 

propicien el buen vivir de las partes interesadas, se debe tener en cuenta que el 

modelo final es la suma de una serie de principios, objetivos, etapas y 

dimensiones, seleccionadas de forma propicia con el fin de aunar esfuerzos 

hacia el logro de una verdadera cooperación entre la corporación y sus 

asociados.  
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Figura 4.3. Modelo de gestión social Corporación Fortaleza del Valle 
Elaborado por: La autora 
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Como se observa en la figura 4.3., donde se describe de forma gráfica el modelo 

de gestión para la Corporación Fortaleza del Valle, este se sustenta en cuatro 

etapas: planificar, hacer, verificar, actuar, fundamentadas en la aplicación de un 

sistema basado en la mejora continua, además en correspondencia con lo 

mencionado por Becerra et al. (2019), el diseño busca la gestión social 

adecuada, respetando el ciclo PHVA, debido a que facilita la estructuración y 

ejecución de actividades con más eficiencia y eficacia, así como una mejor 

adaptación a los cambios y adecuaciones devenidos de modificaciones en la 

normativa legal. 

 

La etapa uno, corresponde a la planificación y está integrada por tres 

componentes que buscan la planificación estratégica, social operativa y social 

financiera, luego en la etapa 2, asociada al hacer, busca definir la organización 

social estructural, funcional y el flujo de la comunicación, mientras en la tercera 

etapa, verificar, su fin es la medición y auditoría interna, la evaluación del 

cumplimiento, y el tratamiento de las no conformidades, por último, la etapa 4 del 

modelo se encarga de la aplicación de acciones correctivas, preventivas y de 

mejora, el seguimiento y la revisión por la dirección.  

 

4.3. FASE III. Describir los elementos que integran los componentes del 

modelo de gestión, para la correcta aplicación de las etapas en la 

Corporación Fortaleza del Valle 

 

Establecido el modelo de gestión social, se procedió a realizar la correspondiente 

descripción de las etapas que lo integran, con el fin de conocer la finalidad de 

cada uno de los componentes, para dar cumplimiento a la fase tres, se detalla el 

flujo de entrada y salida del sistema, acompañado de una revisión de las cuatro 

etapas. 
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Tabla 4.6. Descripción de los elementos que integran los componentes del Modelo de Gestión Social 

ETAPA 
CICLO 

PHVA 
COMPONENTE DIMENSIÓN CRITERIO DESCRIPCIÓN 

E
T

A
P

A
 I

 

P
L

A
N

E
A

R
 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 S
O

C
IA

L
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

A
 

Misión 

Comprende redactar la razón de ser, asociada a la 

gestión social de la Corporación, su redacción debe 

responder a las preguntas que establece Palacios 

(2020): ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? 

Visión 

Su descripción comprende explicar hacia donde se dirige 

la organización en un mediano y largo plazo, 

respondiendo a la interrogante: ¿Hacia dónde van?  

Valores 

Son la filosofía de la organización y a través de los cuales 

se afianza la cultura, definirlos tiene el propósito de 

establecer los principios bajos los cuales deben actuar 

los integrantes de la corporación, entre los que se 

proponen: Compromiso, respeto, honradez, compromiso 

social, bien común. 

Políticas 

Establecen las directrices bajo las cuales se 

desempeñarán las actividades de la organización, su 

propósito es establecer los criterios para la toma de 

decisión. Respecto al modelo se deberán incorporar los 
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lineamientos para lograr una correcta integración social 

de las partes interesadas.  

Objetivos 

Se los debe especificar con el fin de establecer los 

resultados que espera la organización tener en un corto, 

mediano y largo plazo, para efectos del modelo de 

gestión, se considera que la corporación debe 

incorporar: 

Objetivos organizacionales,   

Objetivos profesionales,   

Objetivos personales,  

Objetivos funcionales, y 

Objetivos sociales. 

PLANIFICACIÓN 

SOCIAL 

OPERATIVA 

Grupos de 

interés 

Corresponde a la identificación de las partes que 

intervienen en el modelo de gestión social, son las partes 

interesadas sobre las cuales se deberá direccionar, la 

planeación para lograr una verdadera integración social 

que propicie el buen vivir, se considera que, dentro del 

esquema de la Corporación Fortaleza del Valle, este está 

compuesto por: Socios, organizaciones sociales, 

clientes internos, clientes externos y colaboradores.  



62 
 

Equipos 

de trabajo 

Se deberá establecer un equipo del personal 

especializado, para desarrollar las etapas del modelo de 

gestión social, mismo que comprende en estructurar las 

cuatro etapas relacionadas a la planeación, 

organización, ejecución y control. Para la formación, se 

puede tener en cuenta los criterios establecidos por 

Rangel et al. (2018), los equipos de trabajo si tienen las 

siguientes características: 

• El equipo constará de 5 a 15 miembros. 

• Su creación será expresa para la búsqueda de los 

objetivos del modelo de gestión social. 

• Se encargarán de la coordinación de las etapas del 

MGS. 

• Programarán tareas definidas y complementarias. 

• Procurarán promover una buena relación personal 

entre integrantes. 

Plan de 

gestión 

anual 

Consiste en elaborar el programa de gestión social 

anual, detallando los objetivos a alcanzar, las metas a 

cumplir, las actividades a realizar, además de incorporar 

otros elementos de control como los indicadores de 
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desempeño para evaluar el alcance que se ha logrado 

mediante lo planificado. 

PLANIFICACIÓN 

SOCIAL 

FINANCIERA 

Plan Anual 

de 

Compras 

(PAC) 

Se refiere a la identificación de los elementos que son 

necesarios para la ejecución del modelo de gestión 

social, vinculados a las actividades de compra, entre los 

criterios a desarrollar se encuentran los descritos por 

Almeida y Vélez (2019): Objetivo Social Estratégico, tipo 

de compra, detalle del producto, cantidad anual, unidad 

(metros, litros etc), costo unitario, periodos de ejecución. 

Plan Anual 

de 

Inversión 

Social 

(PAIS) 

El plan Anual de Inversión Social, describe el programa 

de actividades de integración a desarrollar, considerando 

la descripción de las etapas, objetivos y actividades con 

su respectivo requerimiento de inversión como: objetivo 

social estratégico, tipo de compra, detalle del producto, 

cantidad anual, unidad (metros, litros etc), costo unitario, 

periodos de ejecución. 

Elaborado por: La autora del proyecto. 
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Tabla 4.7. Descripción de los elementos que integran los componentes del MGS 

ETAPA 
CICLO 

PHVA 
COMPONENTE DIMENSIÓN CRITERIO DESCRIPCIÓN 

E
T

A
P

A
 I

I 

H
A

C
E

R
 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 Y
  

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

O
R

G
A

N
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A
C

IÓ
N

 S
O

C
IA

L
 E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
L

 

Estructura 

organizacional  

El desarrollo de esta actividad tiene como 

finalidad describir el organigrama funcional de 

la Corporación Fortaleza del Valle, debiéndose 

realizar la reestructuración correspondiente con 

el fin de integrar en este el departamento 

responsable de la gestión social corporativa. 

Organigrama del 

departamento de 

gestión social 

Habiéndose incorporado la gestión social a la 

estructura organizacional, e identificado los 

puestos que integrarían el correspondiente 

departamento, se deberá elaborar el 

organigrama, para analizar la composición 

gráfica del departamento. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

S
O

C
IA

L
 

F
U

N
C

IO
N

A
L

 

Diseño de puesto 

Una vez integrado el departamento de gestión 

social en la estructura organizacional, se 

procederá a definir los puestos responsables de 

la planificación, organización, ejecución y 

control de las operaciones con el fin de lograr la 

integración social de las partes interesadas, los 
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puestos que se proponen son: jefe del 

departamento de gestión social, coordinador y 

asistente. 

Manual de 

funciones 

Se deberán detallar los perfiles de los cargos 

creados para el departamento de gestión 

social, comprendiendo establecer el nombre 

del cargo, objetivos, perfil, habilidades, 

funciones, actitudes y aptitudes. 

Responsabilidades 

y autoridades 

Consiste en establecer las responsabilidades 

que tendrán las autoridades para dar 

cumplimiento a la ejecución del modelo de 

gestión y las actividades de integración que se 

programen desarrollar, la finalidad de su 

identificación es facilitar el seguimiento de los 

objetivos y metas establecidos. 

FLUJO DE LA 

COMUNICACIÓN 

Diagrama de flujo 

de la 

comunicación 

Los intercambios de información son procesos 

que ocurren en el interior de un sistema (Yang 

et al., 2016), siendo esencial definir el flujo que 

este tiene a lo largo del modelo de gestión con 

el fin de controlar y mejorar la transmisión de 
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los datos, para facilitar este trabajo es 

necesario se desarrolle un diagrama donde se 

identifique los flujos mediante los cuales se 

comparte la información. 

Elaborado por: La autora del proyecto. 

Tabla 4.8. Descripción de los elementos que integran los componentes del MGS 

ETAPA 
CICLO 

PHVA 
COMPONENTE DIMENSIÓN CRITERIO DESCRIPCIÓN 

E
T

A
P

A
 I

II
 

V
E

R
IF

IC
A

R
 

M
E

D
IC

IÓ
N

 

M
E

D
IC

IÓ
N

 Y
 A

U
D

IT
O

R
IA

 I
N

T
E

R
N

A
 

Medición de 

la 

satisfacción 

La medición de la satisfacción consiste en evaluar la 

percepción que tienen los socios de la Corporación, 

respecto a los alcances del modelo de gestión social 

para constatar si se están logrando los objetivos de 

desarrollo social e integración, para este fin se deberá 

desarrollar encuestas de satisfacción y su 

correspondiente aplicación en las organizaciones 

sociales.  

Medición del 

desempeño 

La medición del desempeño tiene por su parte evaluar 

el alcance del modelo de gestión y como este está 

impactando la vida de las organizaciones sociales 

vinculadas a Fortaleza del Valle, para su ejecución, se 

deberá elaborar las herramientas de medición, 
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considerando criterios que permitan valorar los logros 

respecto a los planes y programas sociales 

ejecutados; añadido a ello, se podrá complementar los 

análisis con otros estudios como:  

Test GRID gerencial, para medir el nivel de liderazgo, 

desarrollado por Terán (2015), Su descripción se lo 

detalla en el anexo 2. 

Modelo de eficacia gerencial Test de REDDIN, 

aplicado por Guízar (2013). Revisar anexo 3.  

Medición de 

los procesos 

Dentro del plan de medición y auditoría interna, se 

considera realizar la evaluación de los procesos 

establecidos en el modelo de gestión social, con el fin 

de determinar, si las actividades planificadas, se están 

ejecutando de forma correcta, con los tiempos 

correspondientes, para este fin se propone aplicar el 

siguiente sistema de medición:  matriz organizacional 

para la medición de los procesos de personal 

desarrollada por Martínez y Martínez (2010).  

Balance 

social 

El balance social, como informe de responsabilidad 

social corporativa (RSC) o informe de sostenibilidad, 
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EVALUACION DEL 

CUMPLIMIENTO 

proporcionará una visión integral y transparente de las 

acciones, prácticas y políticas que la Corporación 

Fortaleza del Valle pretende incorporar mediante el 

modelo de gestión. Su ejecución tiene la finalidad de 

evaluar la ejecución y cumplimiento al abordar 

actividades de integración social en sus operaciones 

comerciales. Para dar cumplimiento se deberá 

incorporar dimensiones como las que expone Luque 

et al. (2019): ética, Social, legal, económica 

organizacional y medioambiental. 

Análisis de 

brecha 

Considerando el criterio de Rangel (2008), el análisis 

de brecha dentro del Modelo de Gestión, pretende 

evaluar el nivel de cumplimiento de los componentes 

del sistema, su beneficio se centra en la identificación 

de las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas presentes en la estructura organizativa; 

particularmente, en la gestión social y seguridad 

laboral, como punto de partida para establecer 

prioridades de intervención que les permitan disminuir 

la brecha encontrada y cumplir su deber ser en materia 
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de garantizar la salud, seguridad y el buen vivir de los 

integrantes de la corporación. 

Análisis 

correlacional 

El enfoque correlacional tiene como finalidad conocer 

la relación o grado de asociación que existe entre dos 

o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o contexto en particular (Hernández et al., 

2014), dentro de la evaluación del cumplimiento, 

pretende establecer cómo está afectando la gestión 

social en el buen vivir de los socios, luego de 

implementar el modelo de gestión. Dentro de los 

criterios de análisis se pueden considerar los 

establecidos por Gómez (2020): 
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Software: Programa estadístico SPSS® (vrs. 22). 

Criterios de Roy et al. (2020):  

0          Sin correlación 

± 0.20 Correlación débil 

± 0.50 Correlación moderada 

± 0.80 Correlación buena 

1         Correlación perfecta 

 

TRATAMIENTO DE 

LAS NO 

CONFORMIDADES 

Diagrama 

causa-efecto 

Posterior a la evaluación de la eficiencia del modelo de 

gestión social, se procederá a identificar las no 

conformidades, en este punto se contempla 

estructurar el diagrama de Ishikawa con el fin de 

realizar la identificación de los problemas que afectan 

al sistema y cuáles son las causas y consecuencias, 

para el desarrollo de esta actividad se puede 

considerar la ejecución de los siguientes pasos 

propuestos por Calderón et al. (2015): 
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Paso 1: Describa el efecto o atributo de calidad.  

Paso 2: Escoja una característica de calidad y 

escríbala en el lado derecho en una hoja de papel, 

dibuje de izquierda la derecha la línea de la espina 

dorsal y encierre las características en un cuadro. En 

seguida, escriba las causas primarias que afectan a la 

característica de calidad, en forma de grandes 

huesoso, encerrados también en cuadros.  

Paso 3: Escriba las causas secundarias que afectan 

las causas primarias, como huesos medianos, y 

escriba las causas terciarias que afectan a los huesos 

medianos (causas secundarias).  

Paso 4: Asigne la importancia de cada factor, y 

marque los factores particularmente importantes.  

Paso 5: Registre cualquier información que pueda ser 

de utilidad. 
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Matriz de 

ponderación 

Identificadas las no conformidades asociadas a la 

ejecución del modelo de gestión social y la influencia 

que estas generan en los integrantes de la 

Corporación Fortaleza del Valle, se debe realizar la 

respectiva ponderación de los problemas 

encontrados, con el fin de identificar el nivel en que 

inciden en las operaciones y los resultados esperados. 

Para este fin se recomienda aplicar el procedimiento 

establecido por Nikulin et al. (2017): 

Definir los criterios o subcriterios bajo los que serán 

medidas y jerarquizadas las soluciones. Pueden 
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definirse n criterios, que pueden ser cualitativos o 

cuantitativos. 

1. Identificar y entender las alternativas de 

evaluación. 

2. Definir escalas estandarizadas, para cada uno de 

los criterios a aplicar sobre las soluciones bajo 

análisis. 

3. Evaluación de cada una de las posibles soluciones, 

para cada criterio definido en el paso 1. 

4. Cuantificar el peso de cada uno de los criterios. 

Para esto, se deben realizar comparaciones de 

pares, para cada criterio y subcriterio, 

construyendo la matriz de correlaciones entre cada 

criterio, según su importancia, con el objetivo de 

generar parámetros que entreguen información 

acerca del grado de importancia de cada criterio. 

5. Determinar la consistencia respecto al grado de 

importancia asignado a cada criterio. 

6. Analizar los juicios utilizados durante la 

comparación, realizada a través de una 
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normalización, y así obtener las prioridades (eigen-

valores). 

7. Obtener el ranking global de soluciones parciales, 

multiplicando la matriz de prioridades (matriz con 

los juicios normalizados de cada solución para 

cada criterio) y la matriz de comparaciones 

pareada de dichos criterios. 

Elaborado por: La autora del proyecto. 
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Tabla 4.9. Descripción de los elementos que integran los componentes del MGS 

ETAPA 
CICLO 

PHVA 
COMPONENTE DIMENSIÓN CRITERIO DESCRIPCIÓN 
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T
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R
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Plan de acción 

Dentro del componente de mejora, se propone en 

la dimensión acciones correctivas, preventivas, 

establecer un plan de acción, como punto de 

partida para corregir las falencias encontradas en 

la etapa de medición, se considera pertinente 

aplicar el método general de solución de problemas 

propuesto por Castaño (2016) y que es 

referenciado por León et al. (2021) y Fiallos et al. 

(2021), la aplicación de este comprende la 

ejecución de cuatro etapas:  

Etapa 1: Identificación de los problemas. 

Etapa 2: Análisis de las problemáticas. 

Etapa 3: Búsqueda de soluciones. 

Etapa 4: Evaluación e implementación del 

proyecto. 

En cuanto al análisis de las acciones a tomar se 

puede emplear el esquema de un árbol genérico 

que representa un proceso de jerarquía analítica. 
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Añadido a ello, para programar las actividades de 

corrección, se referencia la matriz 5w + h, misma 

que, en concordancia con Trías et al. (2008), 

identificó la necesidad de mejorar la solución en 

tiempo de los hallazgos de mayor impacto y para 

ello se aplicó la regla 5W+H: 

WHAT (¿qué se quiere mejorar?) 

WHY (¿por qué se quiere mejorar?) 

WHEN (¿cuándo se quiere mejorar?) 

WHERE (¿dónde se va a mejorar?) 

WHO (¿quién lo va a mejorar?) 
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HOW (¿cómo lo va a mejorar?) 

 

 

WHAT 

QUÉ 

WHEN 

CUÁNDO 

WHERE 

DÓNDE 

WHO 

QUIÉN 

WHY 

PORQUÉ 

HOW 

CÓMO 

      

      

      

      

SEGUIMIENTO 
Plan de 

seguimiento 

El control y seguimiento involucra las actividades 

de preparación, revisión y presentación de 

informes para el control fiscal y la evaluación de los 

resultados. Es a través del control y seguimiento 

que se puede generar información transparente, 

completa y oportuna, del proceso de financiación 

de proyectos, para la evaluación de los resultados 

obtenidos y la toma de decisiones (Miranda, 2011). 

Informes de 

seguimiento  

Es fundamental que, una vez estructurado el 

modelo de gestión, realizado los informes de 
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REVISIÓN 

POR LA 

DIRECCIÓN 

Informes de 

desempeño 

seguimiento, informes de desempeño, estos sean 

direccionados al área de dirección, para que sean 

sometidos a revisión, en conjunto con los planes y 

programas, tanto por el director del departamento 

de gestión social y por la gerencia, con el fin de que 

estos sean revisados y autorizados por la autoridad 

competente. 

Revisión de 

planes y 

programas 

Elaborado: La autora 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico de la Corporación Fortaleza del Valle determinó la ausencia de un 

sistema de gestión social que contribuya al buen vivir de las partes interesadas 

de la organización, como se pudo identificar mediante la entrevista aplicada al 

personal directivo, no cuentan con un plan o programa de intervención formal 

que les permita integrar políticas, definir funciones, asignar puestos de trabajos, 

procesos o presupuesto para la ejecución de actividades, diezmando ello la 

cooperación e integración social. 

 

Analizando el sentido de responsabilidad y pertenencia que acredita tener la 

Corporación Fortaleza del Valle mediante el establecimiento del modelo de 

gestión social se fortalece el accionar de las prácticas de cooperación, gestión 

social y buen vivir, integrando un sistema de mejora continua mediante el plan 

PHVA para aplicar la correcta planificación, organización, ejecución y control de 

las operaciones y procesos. 

 

La ejecución del modelo de gestión social contempla una estructura sistémica 

que facilita la ejecución de las etapas y la descripción de los elementos que 

integran los componentes en cada una, su descripción considera la planificación 

para establecer la dirección administrativa, operativa y financiera, seguido de los 

componentes necesarios para la implementación, como el diseño de puestos, 

manuales de funciones y las responsabilidades a cargo de realizar las 

mediciones para evaluar el cumplimiento y las no conformidades con el fin de 

mejorar las condiciones presentes, mediante acciones correctivas, preventivas, 

haciendo el seguimiento permanente del sistema. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Utilizar el diagnóstico como medio de control y seguimiento en la determinación 

de los aportes que representa la gestión social en la vida de los integrantes de 

la Corporación Fortaleza del Valle, además de poder constatar la influencia que 

tienen las actividades de acción social en el buen vivir de sus colaboradores. 

 

Realizar la respectiva instrucción a colaboradores, personal directivo, y los 

miembros de las asociaciones agro-productivas con el fin de dar a conocer los 

espacios de responsabilidad que tienen dentro de el para su correcta ejecución, 

además de analizar los componentes que lo integran y como se encuentra 

inserto en los procesos de administración de la Corporación Fortaleza del Valle. 

 

Asignar un equipo de trabajo especializado por parte de la Corporación Fortaleza 

del Valle para desarrollar los elementos que integran los componentes del 

modelo de gestión social, aplicando de forma consecutiva las cuatro etapas del 

sistema entendiendo que de ello depende la correcta planificación, organización, 

ejecución y control de las actividades a ejecutar en conjunto con las asociaciones 

agro-productivas de la organización.    
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ANEXO 1.  

  

 

ANEXO 1. GUÍA DE ENTREVISTA  

La presente guía de entrevista tiene como fin extraer matices sobre el tema en 

estudio: “MODELO DE GESTIÓN SOCIAL PARA EL LOGRO DEL BUEN VIVIR 

EN LA CORPORACIÓN FORTALEZA DEL VALLE DE LA CIUDAD DE 

CALCETA” con el objetivo de estructurar un modelo estratégico de gestión social 

para el logro del Buen Vivir en los asociados de la corporación Fortaleza del Valle 

de la ciudad de Calceta. 

Fuente Almeida y Vélez (2019); Bermeo y Cabascando (2022): 

 

PREGUNTAS DE SEGUIMIENTOS 

 

1. ¿La gestión social se le hace un tema conocido? 

 

SI 

2. ¿Tiene conocimiento de la aplicación de la gestión social en la corporación? 

 

En la Corporación se aplica en la relación que se mantiene con los socios de 

base es decir la vinculación que se tiene con cada asociación. 

 

3. ¿La corporación considera importante la Gestión Social dentro de sus 

funciones?  

Claro que sí. Por el bien vivir que se gestiona desde la gestión social. 

 

4. ¿La gestión social es un tema netamente de cumplimiento o tiene alguna otra 

aplicabilidad según su criterio? 

 

Si tiene aplicabilidad en la empresa porque es la interrelación que existe con 

el Talento Humano que labora en la Institución. 
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PLANIFICACIÓN 

 

5. ¿Se planifican programas y actividades sociales en la corporación? 

 

Los programas sociales y actividades que se realizan en la Corporación está 

el compartir en navidad que es la entrega de canasta navideñas, así mismo 

se tiene un fondo mortuorio para los socios.  Que sería como actividades de 

ayuda social para los socios. 

 

6. ¿La corporación invierte en servicios sociales? 

 

Si, en capacitaciones generales para el personal que labora en la institución 

así mismo para los socios productores. 

 

7. ¿El personal de la corporación tiene conocimientos respecto a los objetivos 

sociales establecidos? ¿Cuáles son los objetivos sociales de la entidad?  

 

Existe un reglamento de trabajo que es donde se definen los objetivos que 

tiene la Institución. Dentro de los objetivos están: Condiciones de trabajo 

saludables, desarrollo Profesional, participación, trabajo en equipo. 

 

8. ¿La corporación cuenta con políticas sociales que contribuyan a la gestión 

social? 

 

No como política sino más bien como objetivos. 

 

9. ¿La corporación cuenta con un presupuesto específico establecido para el 

desarrollo de las actividades del plan de gestión Social?  

 

NO. 
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ORGANIZACIÓN 

 

10. ¿La Corporación contempla en su estructura organizacional departamentos 

y responsables de la gestión social? 

NO. 

 

11. ¿Conoce los departamentos vinculados con la realización de actividades 

sociales? 

NO 

 

12. ¿La corporación cuenta con un responsable de la Gestión Social?  

NO. 

 

13. ¿Se realizan actividades de capacitación e información destinada a las 

prácticas de la gestión social? 

SI. 

 

14. ¿La corporación tiene documentada las actividades ejecutadas asociadas a 

la gestión social?   

 

No. Solo se cuenta con lista de asistencias a capacitaciones. 

 

15. ¿Las acciones de la corporación están acordes con los objetivos sociales 

establecidos? 

Si.  

 

16. ¿Cuentan con un modelo de gestión social? 

 

NO. 
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17. ¿Considera usted que el accionar social de la corporación está aportando al 

buen vivir de sus proveedores asociados? ¿por qué? 

 

Si. Porque un punto importante es la asociatividad que hace que los objetivos 

planteados se cumplan. 

 

DIRECCIÓN 

 

18. ¿La corporación cuenta con un presupuesto establecido para la Gestión 

Social? 

NO. 

 

19. ¿Qué acciones sociales ejecuta la dirección para fortalecer los vínculos entre 

la corporación y sus proveedores asociados? 

 

Con las capacitaciones que se dan en la Institución lo que se trata es hacer 

es que la motivación no decaiga porque el recurso humano debe estar 

motivado para dar resultados y alcanzar el éxito. 

 

20. ¿La Corporación participa en iniciativas voluntarias sobre Gestión Social? 

 

Cuando se tiene la oportunidad se hace de participar en eventos que se inviten. 

 

CONTROL 

 

21. ¿Se tiene implementado procedimientos y herramientas para conocer el nivel 

de satisfacción de sus productores asociados respecto a la gestión social 

desempeñada? 

NO. 

 

22. ¿La corporación controla las actividades sociales desarrolladas? 

NO. 
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23. ¿Tiene alguna herramienta /banco de preguntas/ balance social, para evaluar 

el desempeño social de la corporación?  

NO. 

 

24. ¿Desarrollan plan de mejoras cuando alguna falencia en el proceso de 

ejecución de las actividades sociales? 

 

Se actualiza los objetivos sociales en el reglamento de Trabajadores y ahí se 

hacen las mejoras correspondientes. 
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ANEXO 2. GRID GERENCIAL BLAKE Y MOUTON 

Esta herramienta permite identificar hechos, opiniones, actitudes y emociones a 

partir de una visión introspectiva. Cada una de las dimensiones del Grid puntúa 

en una escala de 1 a 5 su grado de interés, siendo 1 el nivel de interés mínimo, 

3 el nivel medio y 5 el nivel máximo. El punto de intersección de las dos 

dimensiones determina el estilo de dirección y liderazgo del dirigente. (García, 

2015) 

Instrucciones: 

• Leer cada variable de comportamiento que se encuentran en cada bloque del 
test. 

• Considere cada afirmación con referente a su personalidad como Gerente o 
personal administrativo. 

• Conceda una calificación del 1-5 dependiendo su comportamiento ideal para 
cada variable. 

ELEMENTO 1: DECISIONES VALORES 

CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO VALOR   

A1 Acepto básicamente la decisión de mis colaboradores y 
usuarios u otras personas.   

B1 Me empeño en establecer y, mantener buenas relaciones con 
mis colaboradores.   

C1 Me esfuerzo por tomar decisiones realizables, aun cuando no 
sean siempre óptimas.   

D1 Me empeño de obtener del usuario o en tomar yo mismo una 
decisión que sea razonable y lógica; odio las indecisiones.   

E1 Me empeño de conseguir de los colaboradores decisiones 
sanas que se base en la comprensión y la coincidencia de 
opiniones.   

ELEMENTO 2: CONVICCIONES   

A2 Estoy conforme con las opiniones, las formas de 
comportamiento y las ideas de mis colaboradores u otras 
personas y evito tomar partido por alguien.   

B2 Me inclino más hacia la aceptación de las opiniones de mis 
colaboradores o de otras personas que hacia las imposiciones de 
mis propias opiniones.   

C2 Cuando surgen opiniones que son muy distintas a las mías, 
intento llegar a una posición intermedia.   

D2 Defiendo mis opiniones, incluso cuando corro el riesgo de 
ofender a alguien con ello.   

E2 Escucho las opiniones de los demás y las evaluó con espíritu 
de critica cuando son distintas de las mías. Tengo convicciones 
muy claras pero estoy dispuesto a cambiar mis posturas cuando 
me ponen argumentos razonables.   

ELEMENTO 3: DISPOSICIÓN PERSONAL AL TRABAJO   

A3 Considero suficiente mi disposición al trabajo.   

B3 Me empeño en ayudar a los demás en la realización de sus 
objetivos.   
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C3 Busco constantemente nuevas ideas para cumplir con rigor 
mis tareas   

D3 Se lo que quiero y fuerzo a los demás par que estén de 
acuerdo con mis propuestas.   

E3 Invierto mis energías en mi trabajo y se cómo entusiasmar a 
los demás con mis proyectos.   

ELEMENTO 4: CONFLICTOS   

A4 Cuando surgen conflictos intento permanecer neutral o incluso 
evadirme del asunto.   

B4 Evito siempre que se creen conflictos. Sin embargo, al no ser 
posible, intento aplacar los sentimientos de rebeldía y evitar 
hostilidades.   

C4 Cuando se han generado conflictos, no permito que me 
desplacen de mi punto de vista; sin embargo intento encontrar de 
manera justa una solución aceptable para todas las partes.   

D4 Al generarse un conflicto intento, en primer lugar, suavizarlo y 
eliminarlo; pero intentare en todo el caso defender mi opinión.   

E4 Cuando se ha generado un conflicto, intento en primer lugar 
investigar las causas y, a continuación, intentar tratar estas 
causas en forma razonable   

ELEMENTO 5: AUTODOMINIO (AUTOCONTROL)   

A5 Como soy siempre neutral, nada me puede provocar.   

B5 Puesto que las tensiones provocan con facilidad desacuerdo, 
intento siempre reaccionar con calor humano y amabilidad.   

C5 Bajo tensiones me vuelvo inseguro y no sé cómo salir del 
asunto sin producir aún más tensión.   

D5 Cuando las cosas no se desarrollan como a mí me gusta, me 
pongo a la defensiva, sigo intransigentemente con mi opinión y 
busco febrilmente argumentos contrarios.   

E5 Cuando estoy en tensión, me esfuerzo siempre en mantener 
autocontrol – incluso cuando es visible   

ELEMENTO 6: SENTIDO DEL HUMOR   

A6 Mi estilo de humor es siempre considerado como muy poco 
gracioso por los demás.   

B6 Mi estilo del humor lo enfoco sobre todo en mantener 
relaciones amables con los demás; en situaciones difíciles intento 
eliminar “la formalidad” mediante un chiste   

C6 Mi estilo de humor lo enfoco sobre todo a conquistar otras 
personas para mí y para mis objetivos.   

D6 Mi humor es simplemente arrollador – me hace, por así decir, 
irresistible.   

E6 Mi estilo de humor contribuye a aclarar la situación en cierto 
modo filosóficamente. En todas las situaciones mantengo un poco 
de humor, incluso bajo presiones muy fuertes.   

Fuente: Pinto y Vite (2019) 
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Fuente: Pinto y Vite (2019) 

  

Fuente: Pinto y Vite (2019) 
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ANEXO 3. MODELO DE EFICACIA GERENCIAL TEST REDDIN 

Este modelo se concentra en la combinación de tres elementos: la orientación a 

la tarea (OT), se define como la tendencia de los individuos a orientar sus 

esfuerzos hacia las actividades o responsabilidades asignadas, es decir, iniciar, 

organizar, y dirigir las tareas; la Orientación hacia las Relaciones (OR), es la 

forma en la cual el individuo dirige sus esfuerzos a tener relaciones de trabajo 

personales, se caracteriza por escuchar, confiar y alentar; y la Efectividad (E) 

que es el grado en el cual el comportamiento se percibe como apropiado para 

los requerimientos de la situación. De ahí que Reddin denomino a su modelo la 

Teoría 3D (Cruz et al., 2015) 

 

 

 

TEST DE AFIRMACIONES 

Instrucciones: lea las afirmaciones de cada par que aparece en el cuestionario y seleccione una de ellas. Si usted cree que la primera afirmación 
es la que está más de acuerdo con forma de ser en el trabajo, ponga la letra “A” en la hoja de  respuestas, en el cuadro que tiene el mismo número 
del par de afirmaciones que está leyendo. Si por el contrario la segunda afirmación es la que lo describe mejor, ponga “B”. 

1 a). No poner atención a violaciones de reglas si está seguro 
que nadie más sabe que estas se cometen. 

b). Cuando comunican una decisión que no es bien acogida explica a sus 
subordinados que fue su jefe quien la tomo. 

2 a). Si un empleado realiza trabajo insatisfactorio 
continuamente espera una oportunidad para transferido en 
lugar de despedirlo. 

b). Si uno de los subordinados no es parte del grupo, tratara de que los 
demás lo acojan. 

3 a). Cuando el jefe da una orden que no es agradable 
al grupo, piensa que es justo que sea dada en nombre del jefe 
y no en nombre suyo. 

b). Por lo general toma decisiones independientemente y después les 
informa a sus colaboradores. 

4 a). Si es reprendido por sus superiores reúne a sus 
colaboradores y se los transmite. 

b). Da las tareas más difíciles a sus colaboradores 
experimentados. 

5 a). Permite discusiones para evadir 
frecuentemente un tema. 

b). Anima a los subordinados para dar sugerencias peor no siempre inicia 
la acción de estos. 

6 a). A menudo piensa que sus propios sentimientos y actitudes 
son tan importantes como el trabajo. 

b). Permite a sus subordinados participar en la toma de decisiones y 
siempre se sostiene por la decisión de la mayoría. 

7 a). Cuando la cantidad o calidad del trabajo del 
departamento no es satisfactoria, explica a sus 
subordinados que su propio jefe no está satisfecho y que deben 
mejorar el trabajo. 

b). Toma decisiones independientemente y luego trata de venderlas a 
sus subordinados. 

8 a). Cuando anuncia una decisión que no es bien acogida, 
explica a sus subordinados que su propio jefe ha tomado la 
decisión. 

b). Permite a sus subordinados participar en la toma de decisiones, 
pero se reserva el derecho de tomar la decisión final. 

9 a). Puede dar trabajos difíciles a sus subordinados no 
experimentados, pero si tienen problemas los releva de la 
responsabilidad. 

b). Cuando la cantidad o calidad del trabajo del departamento no 
es satisfactoria, explica a sus subordinados que su propio jefe no 
está satisfecho y que deben mejorar el trabajo. 

10 a). Cree que para los subordinados es tan importante 
quererlo, como trabajar duro. 

b). Deja a otras personas que hagan tareas por sus mismas aun cuando 
puedan cometer muchos errores. 

11 a). Muestra interés en la vida personal de sus subordinados 
puesto que sienten que ellos así lo esperan. 

b). Siente que no siempre es necesario que los subordinados 
sepan el porqué de lo que hace, con tal de que lo hagan. 

12 a). Cree que disciplinando a los subordinados no 
de mejora la cantidad o calidad del trabajo a largo plazo. 

b). Cuando se enfrentan a un problema difícil, trata de llegar a una solución 
que sea al menos parcialmente aceptable para los que les concierne. 

13 a). Piensa que algunos de sus subordinados no son felices y 
trata de hacer algo. 

b). Pone atención y cuida su propio trabajo y siente que le concierne a 
la alta administración, del desarrollar nuevas ideas. 

14 a). Está a favor de aumentar beneficios suplementarios 
para la administración y el trabajo. 

b). Muestra interés por aumentar beneficios suplementarios para la 
administración y el trabajo. 

15 a). Deja a otras personas que hagan tareas por si mismas 
aún cuando puedan cometer muchos errores. 

b). Toma decisiones independientemente pero considera las 
sugerencias razonables de sus subordinados. 

16 a). Si uno de sus subordinados no es parte del grupo tratara 
de que los demás lo acojan. 

b). Cuando un empleado no puede terminar una tarea, lo ayuda para 
llegar a la solución. 

17 a). Piensa que una aplicación de la disciplina es fijar 
principalmente principios para otros 
empleados. 

b). A menudo piensa que sus propios sentimientos y actitudes son tan 
importantes como el trabajo. 
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18 a). Desaprueba la plática innecesaria entre sus subordinados, 
mientras están trabajando. 

b). Está a favor de aumentar beneficios suplementarios para la 
administración y el trabajo. 

19 a). Siempre está al pendiente del ausentismo y el retraso. b). Cree que las agrupaciones pueden tratar de minar la autoridad de 
la administración. 

20 a). algunas veces se opone a las quejas en grupo, como cuestión 
de principio. 

b). Siente que los conflictos son inevitables y trata de suavizarlos. 

21 a). Es importante para usted mismo obtener crédito por 
sus buenas ideas. 

b). Expresa sus opiniones en público. 

22 a). Cree que conferencias frecuentes con individuos son 
útiles en su desarrollo. 

b). Cree que las agrupaciones pueden tratar de minar la autoridad de la 
administración. 

23 a). Siente que no siempre es necesario que los subordinados 
sepan el porqué de lo que hacen con tal de que lo hagan. 

b). Piensa que el reloj checador reduce retrasos. 

24 a). Por lo general toma decisiones independientemente y 
después les informa a sus subordinados. 

b). Siente que las personas y la administración trabajan por metas 
similares. 

25 a). Favorece el uso de esquemas individuales de pago de 
incentivos. 

b). Permite discusiones para evadir frecuentemente un tema. 

26 a). Tiene a orgullo el hecho de que no pide a otros que hagan 
una tarea que usted no haría. 

b). Piensa que algunos de sus subordinados no son felices y trata de hacer 
algo. 

27 a). Si una tarea es urgente, usted seguirá adelante y dirá a 
alguien que lo haga, aun cuando se requiera equipo 
adicional de seguridad. 

b). Es importante para usted mismo obtener crédito por sus buenas ideas. 

28 a). Su meta es lograr que se haga el trabajo sin antagonizar 
con ninguno más de lo que tiene que hacerlo. 

b). Puede asignar tareas sin prestar atención a la experiencia 
o habilidad, pero insiste en obtener resultados. 

29 a). Puede asignar sus tareas sin prestar atención a la 
experiencia o habilidad, pero insiste en obtener 
resultados. 

b). Escucha pacientemente las quejas y los resentimientos pero a 
menudo hace poco por rectificarlos. 

30 a). Cree que los conflictos son inevitables y trata de 
suavizarlos lo mejor que puede. 

b). Confía en que sus subordinados harán su trabajo satisfactoriamente 
sin presiones de usted. 

31 a). Cuando lo confrontan con un problema difícil, trata de llegar 
a una solución que al menos sea parcialmente aceptable 
por aquello a los que les concierne. 

b). Cree que el entrenamiento sobre la experiencia del trabajo es más 
útil que la educación teórica. 

32 a). Siempre da las tareas más difíciles a sus empleados 
con más experiencia. 

b). Cree en la promoción, exclusivamente de acuerdo a la habilidad. 

33 a). Cree que los problemas entre sus empleados se solucionan 
por sí solos sin interferencia suya. 

b). Si es reprendido por sus superiores, reúne a sus subordinados 
y se los transmite. 

34 a). No le interesa lo que sus empleados hacen fuera de 
horas de trabajo. 

b). Cree que disciplinando a los subordinados no se mejora la cantidad o 
calidad del trabajo a largo plazo. 

35 a). No pasa a sus jefes superiores más información de la 
requerida. 

b). Algunas veces se opone a las quejas en grupo, como cuestión de 
principios. 

36 a). Algunas veces duda en tomar una decisión que siente que 
no será del agrado de sus subordinados. 

b). Su meta es lograr que se haga el trabajo sin antagonizar con ninguno más 
de los que tiene que hacerlo. 

37 a). Escucha pacientemente las quejas y los 
resentimientos pero a menudo hace poco por rectificarlos. 

b). Algunas veces duda en tomar una decisión que siente no será del 
agrado de sus subordinados. 

38 a). Escucha pacientemente las quejas los 
resentimientos pero a menudo hace poco por 
rectificarlos. 

b). La mayor parte de sus subordinados podría hacer bien su trabajo sin 
usted, si esto fuera necesario. 

39 a). Pone atención y cuida su propio trabajo y siente que le 
concierne a la alta. 

b). Cuando de órdenes, fija tiempo para que se lleven a cabo. 
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Fuente: Cruz et al. (2015) 
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HOJA DE RESPUESTAS 

Nombre:_____________________________ Edad:______ Sexo:______ 

Peso actual:________________________________________________ 

Empresa:___________________________________ 

 

Anote la respuesta en cada cuadro, sin omitir alguno: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

9 10 11 12 13 14 15 16 

                

17 18 19 20 21 22 23 24 

                

25 26 27 28 29 30 31 32 

                

33 34 35 36 37 38 39 40 

                

41 42 43 44 45 46 47 48 

                

49 50 51 52 53 54 55 56 

                

57 58 59 60 61 62 63 64 
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 9.  Síntesis de estilos 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
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Fuente: Universita American Rum, Pinto y Vite (2019) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
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