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Resumen. 

ÍEste trabajo plante
-
a acercarse al estudio de la Responsabilidad Social E¡;:¡presari-¡-desde 1 

1 1 
la perspectiva de de las políticas sociales, buscando abordar una zona de intersección ent,·e 1 

¡ 
el Estado, las empresas y la sociedad civil organizada, en lo que tiene que ver con la 

atención a la infancia, adolescencia y juventud. 

Creemos que la generación de conocimiento continuará apoyando el esfuerzo de las 

organizaciones que impulsan la RSE en el Uruguay, sumando al aporte de investigaciones 

en la materia, realizadas desde el ámbito académico. 

En los últimos años, el creciente desarrollo y notoriedad en la aplicación de políticas 

empresariales de responsabilidad social ha adquirido volúmenes muy importantes y la 

contribución de las empresas en el desarrollo de políticas sociales desde la órbita privada, 

se puede observar en una variedad importante de manifestaciones. 

Este fenómeno creciente, está generando un cambio de escenario en el diseño, 

implementación y evaluación de las "tradicionales" políticas sociales, que amerita a nuestro 

juicio, una descripción más ajustada a la realidad del funcionamiento del "sistema de 

provisión de bienestar de las políticas sociales en el Uruguay" y la articulación de Jos 

diferentes esfuerzos, acciones y actores en lo relacionado a la atención de la infancia, 

adolescencia y juventud. 
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1. Los cambios en el  Capital ismo Global. 

En las últ imas tres décadas, las transformaciones de la econom ía mund ia l ,  
caracterizadas fundamenta lmente por la extraord inaria i nnovación tecnológica 
producto de los avances de la ciencia en el desarro l lo de las denominadas T ICs 
(Tecnologías de la información y el conocim iento) ,  han d isparado u na serie de 
cambios y procesos a g ran velocidad y a escala planetaria ,  en lo económico , socia l y 
pol ítico. 

En una primera etapa , tras la ca ída del bloque social ista - princ ipal  competidor de l  
capita l ismo como modelo social a lternativo - y con él ,  todos los l ím ites que 
contenían las aristas más agudas del  capita l ,  pareció emerger en primera i nstancia 
un capita l ismo con energ ías renovadas, triunfante, casi i nconten ible, cuyo "objetivo 
fundamental es servir los i ntereses de los propietarios y accion istas . . . .  Su  ideología 
consiste en que se obtenga el máximo valor para los accion istas,' los mercados de 
trabajo sean "flexib les" y el capita l tenga l ibertad para invertir y desinvertir a voluntad 
en industrias y pa íses"1 

En  este nuevo escenario s in fronteras,  pautado fundamentalmente por el papel que 
juegan el conocim iento como factor de producción y los n uevos descubri mientos de 
la  ciencia, que l igados a las  nuevas tecnolog ías de la  comun icación ,  han 
revolucionando " la propia naturaleza de la producción y la forma de d istribuir, 
comprar y vender las mercancías"2, el capita l parece haberse movido con cierto 
desenfreno i nicia l ,  agud izando un  a nterior perfil depredatorio, que rápidamente 
comenzó a mostrar en el corto plazo síntomas de agotamiento, por los inocultables 
impactos económicos, sociales y ambientales. 

Las continuas, cíc l icas e i nterm inables crisis económicas,  el  ya no d iscutido sino 
constatado y aceptado "cambio cl imático" con sus consecuencias sobre el  
medioambiente, sumados a la escandalosa emergencia social en varias  reg iones del  
p laneta , han l lamado la atención de "propios y ajenos" sobre las con secuencias de 
este " i nfocapita l ismo g lobal"3 . 

Uno de sus principales éxitos ha sido, haber  demostrado la  capacidad -haciendo 
gala de su gra n  versat i l idad - para rei nventar la "percepción cultural" de l  mundo de 
la empresa , deshacerse de la vieja i magen de explotación asociada a é l ,  haciendo 
que "los grandes beneficios económicos, aunque se critican cuando se juzga n  
inmerecidos o excesivos, se aceptan como l a  recompensa natura l  de asumir  u n  
riesgo; e l  beneficio ha vuelto a ser leg ítimo."4 Beneficio q u e  seguirá manten ido como 
l imitantes, a los hábitos socia les de los consumidores; los cód igos morales y las 
instituciones; y los gobiernos. Las empresas aprovechará n  los. saltos tecnológicos 
sólo cuando sea n  capaces de prever con acierto el curso de los hábitos de consumo, 
debiendo además l id iar  y adaptarse a l  creciente poder colectivo ejercido por los 
consumidores, que reclaman conductas empresaria les cada vez más responsables.  

1 Anthony Giddens y Will Hutton,eds.: "En e l  límite. La  vida en  e l  capitalismo global". Barcelona- España. 1º  Edición 
Marzo del 2001. Tusquets editores. Conversación entre Anthony Giddens y Will Hutton Pág. 24 
1 Idem . Pág. 20. 
3 Anthony Glddens y Wlll Hutton,eds.: "En el límite. La vida en el capitalismo global". Barcelona- España. 1º Edición 
Marzo del 2001. Tusquets editores. "Tecnología de la información y capitalismo global. Manuel Castells. Pág 106. 

4 Anthony Giddens y Will Hutton,eds.: "En el límite. La vida en el capitalismo global". Barcelona- España. 1ª Edición 
Marzo del 200 1. Tusquets editores. Prefacio Pág. 9. 
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La mezcla de estas claras, ind iscutibles y constatadas consecuencias de u n  
cap ita l ismo desenfrenado y g loba l ,  l a  leg it imación social d e l  " l ucro" y las empresas 
como actores re levantes en las sociedades modernas, conju ntamente con la  acción 
combinada de los consumidores agrupados en organ izaciones de la sociedad civi l y 
en poderosas redes sociales sustentadas en TICs ,  as í  como del  Estado que 
batal la  por mantener su  papel central en los estados naciona les, han contribu ido a 
generar a n uestro ju icio,  el presente debate sobre lo  que se ha denominado en la  
l iteratura especial izada como "Responsabi l idad Social Empresaria" 

Este debate sigue dando cuenta a nuestro entender,  de la gran  capacidad 
adaptativa y de reinvención que sigue manten iendo el  capita l ismo, para sobreviv i r  en 
un  m undo que legit ima e l  beneficio , pero que está cargado de enormes y potencia les 
riesgos y pel igros.  Hemos ingresado a una etapa, donde ya no es posib le sólo 
considerar  e l  l ucro, s in reparar  en los impactos sobre la fuerza de trabajo uti l izada y 
sus cond iciones de reprod ucción ,  el med ioamb iente y las com un idades loca les, que 
cuestionan y colocan en entred icho no só lo  la "ganancia" como legít ima, s ino lo que 
es más importante , la  base fís ica y estructura l de l  futuro inmed iato de l  propio 
capita l ismo. Este concepto q ue se ha introd ucido en la d iscusión de las 
organ izaciones empresaria les,  los gob iernos, los organ ismos mu lti latera les y en el 
ámbito académico, con l leva la consideración de esta tensión existente entre la 
búsq ueda del  beneficio económico privado en equ i l ibrio con e l  va lor social y la 
conservación del  med ioambiente, atadas a una visión de largo p lazo . 

Nos sug iere además, la existencia por u n  lado de empresas socia lmente 
i rresponsab les y por otro, el agotam iento de u n  modelo de negocios depredatorio, 
centrado exclus ivamente en la maxim ización de los beneficios económicos para el  
accion ista en el  corto p lazo , que no posee la capacidad para extenderse 
tempora lmente, ten iendo necesariamente que transformarse en socia lmente 
responsable para convertirse en sustentable .  "La RSE es una  forma de gestionar 
una empresa y a ella se l lega a través de un  proceso. Una empresa no nace 
socia lmente responsable s ino q ue se hace socia lmente responsable . "5 
( l n : http ://www.acde .org . uy/com isiones de de trabajo/I N FORM E2006 .doc) 

Juan José Almag ro (Gerente General de Mapfre España) opinó en la VI Conferencia 
l nteramericana sobre RSE cuyo eje temático fue la " i nclusión en los negocios" e l  4 y 
5 de D iciembre del 2008 en Colombia , que "en u n  futuro la empresa será 
responsable socia lmente o no será empresa" . . .  "La RSE no es u n  buen negocio, es 
él negocio". Sug ir ió que la crisis económica reciente, "se orig inó por una crisis de 
valores y normas de conducta porq ue el  capital se vio impaciente e indecente".  
Expresó finalmente que "es necesario crear empresas competentes, basadas en 
valores para que estén motivadas por tener un comportamiento ético y un 
comportam iento socia l "6 
En esta m isma l í nea de pensam iento, el D irector de la Oficina de P laneamiento y 
Presupuesto Cr .  Mart ín D ibarboure ,  man ifestó en la apertura de la V I I  conferencia 
l nteramericana sobre RSE el  1 de Diciembre del  2009 en Punta de l  Este , 
reflexionando sobre la crisis i nternacional, que si el Norte hub iera ten ido  l íderes 
socialmente responsables, no habría  habido ta l cris is .  "Creo q ue parte de las 

5 ACDE. Comisiones de Trabajo. Informe 2006: Índice de Responsabilidad Social Empresarial. 
6 Peinado-Vara Estrella, Belden Lankenau Martha. Editoras. VI Conferencio Interamericano sobre Responsabilidad 
Social de lo empresa. "Lo inclusión en los negocios" Anales. Cortogeno de Indios, Colombia 4 y 5 de Diciembre 
2008. Pág. 2 1  
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causas de la crisis obedecen a que fue gestionada por empresarios 
soc ia lmente i rresponsables ,  . . .  " 

( I n :  htto://www.presidencia .gub . uy/_web/noticias/2009/10/2009 1 02 1 06. htm) 

E l  Liderazgo empresaria l  del  futuro parece estar asociado al desafío y 
cuestionamiento del  esquema de inversiones de corto p lazo y a redefin i r  las 
fronteras,  ro les como comportam ientos de las empresas y el  Estado,  atenuando los 
efectos negativos de la g lobal ización de la economía y el  comercio mund ia l ,  
invirt iendo en productos que respondan a las necesidades de l a  sociedad , 
desarro l lando una visión de inversión a largo plazo, buscando participar en la 
solución de importantes problemas sociales en coord inación con otras 
organ izaciones de la sociedad civi l  e incluso coord inando esfuerzos con el  propio 
Estado.7 

2. La Responsabi l idad Social Empresaria .  

En los ú lt imos años,  l a  Responsabi l idad Social Empresaria (RSE) se ha convert ido 
en u n  tema importante en la  agenda de empresarios , gob iernos, organ izaciones de 
la sociedad civ i l  y organ ismos internaciona les mu lti latera les. 

No existe una defin ición ún ica ni restri ngida; su a lcance es ampl io ,  incluyendo varias 
d imensiones. 

Representa un  concepto en permanente construcción ,  a parti r de las d iferentes 
experiencias de d istintas empresas ,  que se genera l izan a n ivel mund ia l  con ritmos,  
intensidades y profundidades d iferentes. 

E l  enfoque de RSE de la gestión empresarial supone un nuevo modelo de gobierno 
de las external idades empresaria les en lo económico, socia l  y med ioam bienta l .  
Cabría deci r que la atención púb l ica respecto de los impactos sobre la sociedad y e l  
medio amb iente de las  empresas adqu iere un  carácter un iversal en la  segu nda 
mitad de los años ochenta . 

Para Ethos, instituto ded icado a l  fomento del  la RSE en Bras i l  "/a responsabilidad 
social corporativa es una forma de gestión que se define por la empresa ética y 
transparente con todos /os públicos a que se refiere y el establecimiento de 
objetivos empresariales para impulsar el desarrollo sostenible de la sociedad, 
preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, 
respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 
sociales. " (http://www1 . ethos .org . br) 

En el Libro Verde (2001) de la Comisión Eu ropea, plantea que "/a responsabilidad 
social de /as empresas es, esencialmente, un concepto con arreglo al cual /as 
empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y 
un medio ambiente más limpio." Define este concepto como la integración 
voluntaria, por parte de /as empresas, de /as preocupaciones sociales y 

7 Pagani Celina Lic. Center for Corporate Citizenship - Boston Collage. "liderazgo Empresarial: el rol del empresario 
responsable en un mundo cambiante".  Conferencia organizada por DERES y la Embajada de EEUU en Uruguay. 
Radisson Victoria Plaza Hotel . Montevideo - Uruguay. 5 de Setiembre del 2007. 
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medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores. Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir 
plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su 
cumplimiento invirtiendo "más" en el capital humano, el entorno y las 
relaciones con los interlocutores. 
(http://eur-lex.europa.eu!LexUriServlsiteleslcom/2001lcom2001_0366es01) 

La OIT define a la  RSE como la "respuesta que debe dar la empresa a las 
expectativas de los sectores con los cuales ella tiene relación, en materia de 
desarrollo integral de sus trabajadores y en el aporte a la comunidad que le 
permite crecer y desarrollarse',a 

En p lano loca l ,  ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa) define a la  
RSE sobre la base de que "todos los agentes productivos, inclusive el Estado, han 
de asumir la responsabilidad de que la economía esté al servicio del hombre y que, 
en particular, los dirigentes de empresa con su ejemplo de acción, obtengan la 
realización práctica de la difícil combinación entre Ja búsqueda de Ja eficiencia 
económica, Ja justicia social y el máximo bienestar de Ja comunidad en su 
conjunto. " ( www.acde .org . uy) 

DERES asimismo entiende a la RSE como "una visión de negocios que incorpora a 
la gestión de la empresa, el respeto por: los valores y principios éticos, las 
personas, la comunidad y el medio ambiente." (www.deres .com. uy) 

Si b ien todas el las son d iferentes, podemos señalar tres puntos como centra les y 
coincidentes para ana l izar: el papel de ética , la sustentab i l idad y la búsq ueda de l  
b ienestar de la comun idad en genera l .  

En  cuanto a l  pr imer aspecto , se  propone una reconc i l iación entre la ética y l a  
economía desde una perspectiva de comp lementariedad y no de exclus ión y/o 
com petencia como terrenos opuestos. En  cierta forma , i ntrod uce una  zona de 
intersección donde ya no es justificable el crecim iento económ ico a cualqu ier  precio ,  
dando paso a la introd ucción de valores que medien en el  proceso económ ico y 
reparen sobre los impactos en el entorno de la  empresa y se definan ciertos l ím ites a 
ser respetados por el b ien general y para aseg urar la continu idad del negocio. 

También nos sug ieren la idea weberiana de la "ética de la responsab i l idad", 
d iferenciándola de la ética de la convicción  mediante la cual q u ien rea l iza una  acción 
basada en esta ú ltima ,  no  se siente responsable de los resu ltados de la m isma,  
achacándolos "al  mundo ,  la estup idez de los hombres,  o a la voluntad de D ios que 
lo h izo as í . "9 La ética de la  responsab i l idad tiene como uno de sus ejes centra les 
tener en cuenta las pos ib les "consecuencias " del curso de los actos, 
haciéndose cargo de éstas, s in  poder descargarlas o d i rig i rlas hacia otros.  

Éste , es uno de los conceptos fu ndamentales de todas las defin iciones y programas 
de RSE a lo largo del  mundo ,  que impu lsan a las empresas a hacerse cargo de los 
impactos que generan sobre sus trabajadores, la comun idad y el  med ioambiente. Ya 
no a lcanza con cumpl i r  con la máxima de rentab i l idad eficiente , genera ndo mayores 

a OIT, A N DI. JCI. Manual de Balance Social (Versión Actualizada) Bogotá Colombia. 2001. 
9 Weber Max. "El político y el científico". Madrid España 1987 (segunda edición) Editorial Alianza. Pág. 164. 
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d ividendos para el capital y los accion istas,  s ino que todos aq uel los impactos 
resu ltados del trabajo de las empresas,  deberán ser gestionados e incorporados a 
los planes estratégicos de la gestión empresaria l ,  a los efectos de ser superados y 
evitados.  

En segu ndo térm ino,  i ntrod ucen como otro elemento med u lar  la noción de 
"sustentab i l idad",  de "desarro l lo  sustentable" ,  que recoge la tensión entre 
pasado, presente y futuro. La introd ucción de este concepto , sería ind icativo del  
abandono de u na vis ión empresarial de la rentabi l idad en el  "corto p lazo" que ha 
generado mú lt ip les consecuencias que ya no pueden ser ocultadas y de las cuales 
hay que comenzar a hacerse cargo ,  como ún ico camino para la contin u idad del  
capita l ismo, pasando a u n  modelo basado en las inversiones y e l  retorno en e l  largo 
p lazo . Es deci r, impu lsa la idea de que se sostenga a lo  largo de l  t iempo u na 
empresa, abandonando la  visión de puntuales oportunidades. También refuerza e l  
concepto anterior de ética de la responsabi l idad , ya  q ue impl icaría una  actitud 
mesurada en la previsión del curso de los acontecimientos , tomando acciones en el 
presente, que eviten errores del pasado y q ue permitan anticiparse, asegurando que 
las decisiones de hoy no comprometerán la  satisfacción de las necesidades de las 
futu ras generaciones. 

F inalmente, la  mayoría de las defin iciones hacen referencia a la neces idad de 
contribu i r  a l  desarro l lo  de una "sociedad mejor" , con "j ustic ia soc ia l" ,  
"promoviendo la reducción de las desigua ldades sociales". Esta necesidad nos 
hace referencia a la u rgencia de incorporar la generación del  "va lor social" en la 
ecuación empresaria l ,  como un  nuevo eje de trabajo ,  que convierta a éstas ,  en 
actores y no espectadores en las soluciones de muchos de los problemas de las 
sociedades modernas, que no son otra cosa que parte de los efectos d i rectos o 
ind i rectos de sus propias conductas .  

Si  s igu iéramos buscando y l istando defin iciones de d iferentes organ izaciones y 
entidades destinadas a l  fomento de la RSE en d iferentes países, seguramente 
encontremos que en todas e l las se apu nta a reflexionar sobre el rol de las 
empresas en la sociedad, a part ir  de posiciones que reducen e l  papel de éstas a 
la generación de valor para el negocio a través de mecan ismos del  mercado ,  para 
l legar a aquel las que sostienen que las empresas deben jugar u n  ro l más activo en 
el  desarrol lo de la sociedad en su tota l idad . 

El concepto, las defin iciones , y su ap l icación práctica ,  han venido recorr iendo 
d iferentes etapas e incluyendo aspectos,  que en un  com ienzo no habían sido 
considerados. 

En un comienzo , la  RSE se relacionó con acciones fi lantrópicas, a l  margen de los 
negocios, s in formar parte de la estrategia de la empresa y con costos o aportes 
económicos menores. En una  segunda fase, se com ienzan a considerar  los costos y 
beneficios de la RSE con una a l ineación más clara entre la cond ucta de la empresa 
y los beneficios para el  negocio; i nvolucrando mayores riesgos y costos pero 
también mayores oportun idades de obtener beneficios. F ina lmente se han 
observado a aquel los que impu lsan y ut i l izan patrones de med ición generales para 
poder comparar el desempeño, la transparencia y sustentab i l idad de las empresas , 
reconociéndole u n  gran  beneficio en el trabajo conju nto con los "púb l icos de 
interés" a l i neados a la búsq ueda de una competitividad responsable .  

7 



En este ú lt imo estad io de su  desarrol lo ,  se sobrepasa el compromiso i nd ivid ua l  de 
las empresas en la i mplementación de la RSE,  impulsándose el desarro l lo de redes 
en las esferas de los negocios, la interacción y a l ianzas con los "públ icos de i nterés" 
y la sociedad civi l organ izada, así como los Gobiernos a través de las pol ít icas 
públ icas, i ntentando redefin i r  los mercados, de tal manera que "se premie" a las 
empresas socia lmente responsables y "se castigue" a las que no lo son .  

La diferencia fundamenta l entre filantropía y RSE se circunscribe a dos aspectos 
principa l mente: el pr imero hace referencia a ia i ncorporación de i n iciativas sociales y 
medioambienta les dentro de la estrategia de ia empresa , y el segundo refiere a la 
creación simu ltánea de valor económico y socia l .  Las acciones fi lantrópicas se 
encuentran  a l  margen del  negocio, m ientras las p rácticas de RSE forman parte de la 
estrategia y la  estructura forma l  de la empresa. Por otra parte, si  bien las accio nes 
fi lantróp icas pueden crear valor social en d iferentes grados, no necesariamente 
aportan a la creación de valor económico ,  mientras las prácticas de RSE apuntan 
justamente a la creación  s imu ltánea del valor para la  sociedad y el negocio .  Aunque 
existen d iferentes conceptual izaciones sobre los que es "va lor económico", e l  
mismo puede con siderarse como aquel  "c¡;Jyos beneficios pueden ser captu rados y 
remunerados l ibre mente por sus receptores,  con u n  precio que excede su  costo de 
producción (Austin et a l .  2006)" 1 º. La defin ición de "valor social" es a su vez más 
d ifusa , pero refiere fundamentalmente a l  cambio en la vida de los ind iv iduos a partir 
de la obtención de objetivos socia lmente deseables. "Valor socia l  está relacionado a 
la inclus ión y el acceso . Valor social es la  búsqueda del  progreso socia l ,  mediante la 
e l iminación de las barreras que d ificu ltan la inclusión ,  la ayuda a aquel los 
tempora lmente debi l itados o q ue carece de voz propia y la m it igación de efectos 
secundarios indeseables d e  la actividad económica. (Austin et a l .  2006)"11 . A 
d iferencia del  valor económico q ue p uede ser captado en u n  i ntercam bio comercia l 
por sus beneficiarios, el valor socia l  por el contrario queda fuera del a lcance y se 
expresa de u na manera más d ifusa y d ifíci l de med i r. De todas maneras puede 
manifestarse de manera cuantificable o no cuantificable y puede expresarse en 
beneficios económicos o sociales. 

S i  bien desde el punto de vista teórico existe u na importante l ínea de justificación 
sobre los efectos positivos del la RSE en la gest ión empresaria l  y sus resultados 
económicos de largo p lazo ,  " los datos empíricos no resultan del  todo esclarecedores 
sobre s i  existe u na conexión perfecta entre buena gestión social  y buenos resultados 
financieros"12. En función de el lo, en estos tres ú lt imos años, las d iferentes 
conferencias i nternacionales en la región ,  como trabajos de investigación 
patrocinados por el  B I D, han avanzado en la d iscusión sobre la constatación 
empírica de los d iversos efectos beneficiosos para los negocios, logrables a part ir 
de la i ntroducción de las prácticas de RSE y su  i nfluencia sobre aspectos que 
impactan en la competitividad de los negocios. Dentro de estos aspectos se han  
señalado :  los est ímulos para la i nnovación ,  la generación de operaciones más 
eficientes, el acceso a n uevas fuentes de financiamiento (fondos éticos) ,  atracción y 
conservación de empleados de cal idad,  el forta lecim iento de las marcas,  las mejoras 
en el cl ima organ izacional y la reducción de riesgos. 

1 º  Flores Jullan; Ogllastri Enrique; Peinado Estrella. Vara e lmre Petry Editores. "El argumento empresarial de la RSE: 9 
casos de América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo ( BID) Washington DC. Noviembre de 2007. 
Pág. 16. 
11 ldem Pág. 1 7. 
12 De la Cuesta González Marta Boletín Económico de ICENº 2813: "El porqué de la responsabilidad social 
corporativa". UNED, Madrid ( 2/8 al 5/9/2004). Pág. 49. 
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Estos trabajos han avanzado en la defin ición del  concepto de "cadena de valor", 
modelo de "negocios inc lus ivos" o "negocios con la base de la p i rámide" 
como nuevos aportes a l  desarro l lo  teórico del tema. 

Las "cadenas de valor" o "integ raciones prod uctivas" refieren a la  extensión a part i r  
las grandes empresas l íderes en su rama y posicionadas activamente en e l  
desarro l lo de la RSE,  de estándares de conducta responsable en re lación a los 
proveedores y d istribu idores de sus productos .  Estas cadenas de va lor constituyen 
i nstrumentos de d iseminación y exigencia , pero además de claras políticas de apoyo 
y estímu lo  a la sociedad en su conjunto a través del impu lso de los negocios con 
micro y pequeñas empresas,  que en el  caso de América Lat ina representan más del  
80% de los casos, " lo que supone la existencia de más de 50 mi l lones de 
microempresas que dan trabajo a más de 150 mi l lones de personas . "13 

Esta nueva conceptua l ización permite impu lsar el desarro l lo loca l a part ir de la  
inclusión de personas que se encuentran en la  base de la  p i rámide económ ica , 
desde una nueva perspectiva que los reconoce como consumidores, proveedores, 
empleados, o d istribu idores con los que se puede establecer una  relación de mutua 
conveniencia ,  que favorezca la creación de va lor económico y socia l .  Subyace en 
estos trabajos la idea de la búsqueda de soluciones a las fa l las del  mercado desde 
e l  mercado m ismo, contribuyendo las empresas desde su ejercicio empresaria l  y no 
tanto desde la fi lantropía corporativa o la acción socia l .  Para el lo visua l izarán y 
aportarán soluciones a los tres g randes g rupos de restricciones que poseen las 
micro y pequeñas empresas : l im itantes prod uctivas,  comercia les y financieras. De 
esta manera ,  se establecerán re laciones mutuamente conven ientes, que impactarán 
con mucho énfasis en el desarro l lo loca l ,  la generación de va lor económico 
d iseminado con mayor eq u idad y la generación de bienestar social en la com un idad . 
"Se trata de incorporar personas de bajos ingresos y vu lnerables como socios 
comercia les (proveedores o d istribu idores fundamentalmente) o fac i l itar su acceso a 
prod uctos y servicios básicos para mejorar su ca l idad de vida .  Son in iciativas 
rentables que además son socia lmente responsables . . .  Supone la i nclusión de 
muchas personas que serán capaces de generar ingresos estab les con sus trabajos, 
con sus m icroempresas o sus in iciativas productivas . "14 

3. La RSE en el  Plano Inte rnacional y Latinoamericano . 

La RSE ha ido desarro l lándose ampl iamente en todo e l  mundo,  teniendo como eje 
centra l a las g randes empresas del  b loque de pa íses centra les, a ltamente 
industria l izados de E E U U ,  Europa y Japón . En un esfuerzo sostenido por casi  30 
años,  se puede rastrearse el desarro l lo de la RSE a través de pub l icaciones y 
d iversos trabajos académicos y gubernamentales.  Como acontecim ientos más 
relevantes pueden seña larse la creación del  M inisterio de Responsabi l idad Social 
Empresarial en Gran Bretaña y una propuesta de ley de Responsabi l idad Social de 

1 3  Ramos Pérez Torreblanca ; Villanueva María Teresa ; Peinado Vara Estrella. "Empresas privadas y creación de 
oportunidades económicos poro micro y pequeñas empresas. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington. 
OC. Abril 2007. 
14 Peinado-Vara Estrella. Belden Lankenau Marlha. Editoras. VI Conferencio Interamericano sobre Responsabilidad 
Social de lo empresa. "Lo inclusión en los negocios" Anales. Cortogeno de Indios. Colombia 4 y 5 de Diciembre 
2008. Pog. 11 y 12. 
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las Empresas presentada en el 2002 en EsRaña.  Como antecedente concreto 
puede señalarse el denominado "Libro Verde" 5 de la U E  que recomienda a las 
empresas la real ización de un balance g lobal  de RSE que incorpore los aspectos 
ambienta les, socia les y económicos. 

Un aspecto sobresal iente de este proceso de desarrollo que q ueda evidenciado 
en diversos estudios empíricos de varios institutos de investigación en la materia 
a n ivel mund ia l  (Center for Corporate Citizenship at Boston Co l lage-BCCCC, 
Encuesta Global McKinsey 2005) puede señalarse el aumento de la proporción de 
empresas l íderes en EE U U  y el mercado mundia l ,  que ub ican a la RSE en un 
"papel central"  de su propuesta estratégica, abandonando u na cons ideración 
marg ina l  de la  misma. 

Asimismo se han formado y consolidado robustas y ampl ias REDES 
empresariales de promoción de RSE (Global Leadersh ip  Network), 
asesoramiento , i nvestigación ,  defin ición de cód igos de ética, construcción de 
estándares e índ ices de med ición .  

1 1 
Desde otro ángulo ,  a n ivel académico, e l  tema ha ingresado a los programas de 
estudio corriente de la mayoría de las más importantes y prestig iosas 
Universidades de todo el  mundo, como también se han desarrol lado d iferentes 
l íneas de i nvestigación científica al respecto. 

Los gobiernos han visual izado la potencial idad de estas prácticas, como 
expresión del  compromiso empresarial con la generación de bienestar y la  
búsq ueda colectiva de la eficiencia económica en la  provisión de cal idad de vida ,  
instrumentando instancias que faci l iten su  consolidación y extensión.  
"S i  b ien hay acuerdo en que muchas veces la  presión de los stakeholders es la que 
genera la reacción de las empresas,  es indudable la  importancia creciente que ha 
cobrado la  RSE en el mundo de los negocios en los ú lt imos 20 años.  De todos 
modos la l iteratura en el  tema advierte sobre el hecho de q ue las acciones de la RSE 
no deben ser u n  reemplazo a l  ro l de los gobiernos (Raynard and Forstater 2002) . " 1 6 

La reflexividad de la RSE ha quedado de manifiesto y ha  sido percibida por todos 
los actores i nvolucrados, generándose profundos impactos de ida y vuelta entre 
las empresas y 1.a sociedad. Las empresas i ntegran la RSE en sus prácticas,  
esperando obtener determinados retornos en uti l idades y consol idación de mercados 
dentro de valores éticos que se corresponden con un escenario de bien colectivo; los 
"stakeholders" (públ icos de i nterés) cana l izan genera lmente sus demandas a través 
de ONGs descargando presiones y n uevas exigencias que rebasan a las de l  mundo 
del trabajo, incentivando la investigación en el  desarrol lo de productos ecológicos, 
eficientes desde el punto de vista energético por los cua les los consumidores han 
demostrado estar d ispuestos a pagar un  plus, o a eleg i r  productos de empresas 
socialmente responsables. Mú ltiples decisiones a d iferentes n iveles, se entrecruzan 
para a utoinflu i rse y reclamar o promocionar la  respo nsabi l idad socia l  de las 
empresas como un fenómeno que ya no tiene fronteras.  

1 5  Comisión de las Comunidades Europeas. Libro Verde. "Fomentar un  marco europeo para la  responsabilidad 
social de las empresas" Bélgica - Bruselas ( 18/7/2001) 
16 Zuleika Ferre, Natalia Melgar, Héctor Pastori, Georglna Piani, Máximo Rossi La Responsabilidad Social de las 
Empresas- La visión de las empresas. Informe fecha: 31-07-2007. 
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En un  reporte del año 2006 (Tl"ie Center tor Corpor;:ite CitizenshiP) , sobre una  consulta 
real izada a 48 l íderes empresariales TOP de las más importantes compañ ías y 
empresas de EEUU, se constató que el 71 % de los mismos están conscientes 
de los cambios que se vienen produciendo a parti r de la consol idación de 
prácticas de RSE y la reflexividad generada en la sociedad . El 52 % de los 
m ismos respondieron a la pregu nta sobre qué papel deb ían jugar las empresas, 
que éstas debían generar utilidades y r iquezas, contribuyendo a l  bien público, 
tratando bien a sus trabajadores, cuidando el medioambiente, y mejorando la 
re lación con la comun idad .  

La Global ización, los avances tecno lógicos en las  comun icaciones y la i nformación, 
no permiten  a nadie esconder los efectos negativos de las prácticas 
empresariales, en sus d iferentes posibles aspectos (contaminación 
medioambiental, corrupción, escándalos de acoso sexuales, d i scriminación racial, 
empleo infanti l ,  explotación y bajos salarios, sobornos, defraudación tributaria, 
desfalcos financieros).  Ya no es posible esconderse, y por lo tanto se sienten  
mucho más observados y controlados. Las  empresas ya  no pueden hacer  l o  que  
quieran,  sino que  están expuestas a l  control de los stakeholder, de l as  ONGs, de 
las  organizaciones sind icales, de los  gobiernos, en e l  marco de u n  "nuevo contrato 
social", que no es ya más el l ibera l i smo a u ltranza, y el "capital ismo salvaje" de 
décadas pasadas, n i  es tampoco el "Estado de Bienestar Social" que se encargaba 
de responder a todas y cada u na de las external idades negativas y fa l los del  
mercado .  

En  América Latin a  en los ú ltimos años, se ha observado u n  marcado desarro l lo  
de la RSE en la mayoría de los países de la reg ión, donde está l lamada a jugar  un  
importante papel para estructurar estrategias de desarrol los que contemplen el  
cu idado del med io ambiente, en  u n  continente con a ltas reservas ecológicas de 
profundo valor para toda  la h u manidad.  Tam bién debe considerarse que se trata de 
u n  continente sumamente golpeado por la pobreza, la exclusión social ,  la  fa lta de 
respeto por los  derechos humanos y las crisis económicas, para las  cua les los 
gobiernos no han a rticulado respuestas del  todo eficientes, contando siempre con 
escasos recursos. Pueden destacarse por su  preocupación constante en este campo 
Colomb ia, Perú, Ecuador, Bol ivia, Brasi l ,  Chi le, Argentina, Uruguay, Costa Rica y 
México . S i n  embargo cada u no de e l los se encuentra en u na etapa d iferente de 
desarrol lo y compromiso con la  responsabi l idad socia l .  Se puede visual izar  por 
ejemplo a Chile como un representante del grupo de avanzada, que ha 
incorporado la RSE a la genética de los negocios de las empresas, encontrándose 
en el estadio del  " nuevo contrato social" con a ltas expectativas y compromiso de los 
empresarios con la responsabi l idad socia l .  En cambio Brasil, se encontraría aún  en 
el "contrato social  de los sesenta", con un bajo compromiso y expectativas de su 
empresariado, más rezagado en cuanto a · la i mplementación de pol íticas de RSE.  
Argentina, podría ubicarse en una zona i ntermedia entre ambos, pronto para 
procesar su salto hacia e l  sector de pa íses l íderes en la  materia . 1 7  

17 Pagani Celina Lic. Center for Corporate Citizenship- Boston Collage. "Liderazgo Empresarial: el rol del empresario 
responsable en un mundo cambiante". Conferencia organizada por DESRE y la Embajada de EEUU en Uruguay. 
Radisson Victoria Plaza Hotel. Montevideo - Uruguay. 5 de Setiembre del 2007. 
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4. La Responsabi l idad Social Empresa ria l  en e l  Uruguay 

La -expresión más defin ida de este fenómeno (RS E)  en el pa í.s , puede visua lizarse 
con mayor claridad, focalizado en dos grandes instituciones, que han ven ido en 
forma permanente en los Ciltimos años, impulsando a nivel empresarial , el desarrol lo 
de IR responsabi l idad social . El!8s son la Asociación Cristiané! de Dirigentes de 
Empresa (AC DE), que si bien se funda a comienzo de los cincuenta, comienza a 
partir del  2003 a desarrol lar programas, pol íticas y acciones sostenidas,  q ue 
propongan u n  impulso de la RSE dentro de las empresas asociadas a su 
organización .  Por otro lado, DERES que se funda en mayo del 2001, agrupa a los 
d i rigentes de empresas que apoyan e impulsan la RSE aglutinando a un n úmero que 
supera las 100 empresas e instituciones participantes. Ambas organ izaciones 
(ACDE y D ERES) han establecido víncu los con instituciones de carácter 
internacional ,  que promueven la RSE,  incorpora ndo de esta manera la experh:;ncia 
en la  materia de otros pa íses en el  ámbito loca l .  También estableciero n  fuertes 
v ínculos con los centros académicos naciona les, tanto con la  U niversidad Catól ica, 
la  Universidad de la República, y la Universidad ORT. 
"En el marco del convenio suscrito entre la  Asociación Cristia n a  de D i rigentes de 
Empresa (ACDE) y el Banco I nteramericano de Desarrol lo (BID) el 28 de marzo de 
2006 , ACDE,  en conju nto con DERES, y con el a poyo del Departamento de 
Econom ía de la Facultad de Ciencias Socia les de la UdelaR, rea l izaron la  4ª edición 
del  Índ ice Naciona l  de Responsabi l idad Social Empresaria l ,  que se ha tran sformado 
en el principal referente para promover la responsabi l idad socia l  empresaria l  (RSE)  
en Uruguay. Con 83 empresas participantes, número récord , e l  IRSE permite 
anal izar l a  evolución y las variaciones q ue se verifica n  en la respon sabi l idad 
empresarial a lo largo del tiempo"1 8. 
Recientemente se presentaron en el Palacio Legislativo, los datos del I RS E  para el  
2009 con la  participación de 104 empresas, constatándose como dato destacable el  
aumento de las acciones empresaria les destinadas a la  comun id ad .  "De acuerdo a 
los datos presentados, el mayor incremento de las acciones empresariales en  el año 
2009 se destinan  a l  exterior de la m isma, es decir a " la comun idad , el  Estado y el  
medio ambiente", con un 17,8% superior al año 2003, cuando comenzaro n  las 
mediciones del I RSE ,  y 3 ,06% superior respecto a l  año 2008.Por su  parte, también 
registraron i ncrementos importantes las acciones d i rigidas a "Accionistas" (+7,9%) y 
a "Empleados" (+7 ,3%) pero a una tasa significativamente menor. E l  ind icador 
menos d inámico es el  correspondiente a accio nes d irig idas a "Cl ientes, 
Consumidores y Proveedores" , que registra un incremento respecto a 2003 de 
3 ,  1 %." (http://www.acde.org . uy/eventos/articu los/I RSE2009. pdf) 
El Dr. Ruben  Tansin i ,  del Departamento de Econom ía de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la  Udelar señaló que "si b ien no se puede hablar de una causal idad , 
existe una correlación muy a lta entre las empresas que emprenden acciones en  
RSE y son exitosas" (http://www .acde.org . uy/novedades/novedadesirse09.htm) 
Queda claramente establecido que este fenómeno ha ven ido para quedarse y 
excede los l ím ites de lo que podría l lamarse una moda pasajera .  De todas maneras ,  
debe quedar claro ,  que ya existían antecedentes de prácticas de RSE en  forma 
particular en algunas empresas desde la  década de los ochenta en forma menos 
genera l ,  s in  la existencia de estas organizaciones, que se han transformado en 
catal izadores y trampolines para su desarro l lo permanente. 

18 Revista de la ACDE Nº 80. Mayo del 2007. Montevideo - Uruguay. Pág. 10 
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5. La RSE: una zon a  de intersección y al ianzas entre las 

empresas, la sociedad civi l y el  Estado para intervenir  en 

los problemas sociales .  

Para los u ruguayos, e l  ser h ijos e n  parte d e  l a  trad ición batl l ista - donde e l  "Estado" 
i nterventor, e l  "Estado" como equ i l ibrante de relaciones de asimetría y desigua ldad 
inc l inando el fie l  de la balanza hacia el  lado de los más necesitados - nos ha hecho 
"natura l izar", "trad icional izar" , la  existencia de pol íticas sociales casi como una  
"obl igación" de ese Estado paterno y protector. Como señalan Barrán y Nahum,  e l  
"Estado empresario" y e l  "Estado árb itro" del  confl icto social no nacieron con Batl le ,  
si b ien se consol idaron con é l ,  a com ienzos de l  s ig lo XX. Lo que sí  nació con Batl le 
es el  Estado del iberadamente "interventor y popul ista"19 . Esta construcción h istórica , 
con avances y retrocesos, con intentos de profund izaciones, desmontes, y n uevos 
impu lsos, ha perd urado en el t iempo hasta nuestros d ías y pese a todas sus 
l im itaciones e insuficiencias, continúa siendo un importante factor de integración y 
cohesión socia l .  

S in  embargo, a partir de la  década de los nove.nta , se observó u n  importante retiro 
del  Estado como proveedor y ejecutor de pol íticas púb l icas ,  entendidas éstas como 
instrumentos de generación de b ienestar insatisfecho en  determinadas estructuras 
de "riesgo socia l "20. Como coro lario, se desarrol ló como fenómeno novedoso , la 
implementación y ejecución de pol íticas púb l icas por agentes privados (ONG) pero 
financiados por el propio Estado21. Hasta ese momento y desde sus com ienzos ,  
estas organ izaciones venían ejecutando prog ramas propios de asistencia a sectores 
fu ndamenta lmente marg inados,  sustentadas financieramente por la sol idaridad 
internaciona l ,  que había comenzado a d ism inu i r  e incluso a suspender su apoyo , 
l uego del  retorno a la vida democrática y ante las urgentes necesidades del  nuevo 
mundo emergente de d ificultades que se abrió a la caída del  muro de Berl ín  y la 
aparición de los ma ltrechos reg ímenes del  este europeo. 

También en las década de los noventa , com ienza a observarse la aparic ión de u n  
tercer sector como proveedor e n  el  "mercado de bienestar" o "estructu ras de riesgo" .  
Las empresas, a través de lo que se denomina Responsabi l idad Socia l  Empresarial  
(RSE) ,con la instrumentación y desarrol lo de "Fundaciones" comienzan a d iseñar, 
financiar y ejecutar pol íticas sociales hacia determ inados segmentos menos 
favorecidos de nuestra sociedad . E l  Departamento de Economía de la FCS ,  ante la 
visua l ización del desarro l lo creciente y la  importancia que este fenómeno ven ía 
tomando en el ámb ito empresarial  u ruguayo y mund ia l ,  así como las d imensiones 
que adqu ir ía en los medios de comun icación ,  d iseña la rea l ización de un proyecto 
de estud io a l  respecto, cuyo objetivo centra l es aportar i nformación específica sobre 
la RSE, tanto desde la óptica empresarial , como de la  población y los consumidores 
en genera l .  En el marco de este estud io del  dECO N ,  se define a la RSE como "el 
compromiso de las empresas a contribu i r  en e l  desarro l lo económico, trabajando con 

19  BA R RA N  José Pedro; NA HUM Benjamín: "El problema nacional y el Estado: un marco histórico", en VVAA: "La crisis 
uruguaya y el problema nacional", Montevideo, 1986. Pág. 27. 
2° CASTEL Robert: "La inseguridad social" ¿Qué es estar protegido?" Pág. 35 
21 TERRA Francisco; BRU N ET Nicolás: "ONG y enfoques de incidencia en temas de infancia" Estudio cualitativo de 
estrategias, metodologías y recursos en Uruguay. Comité de derechos del Niño Uruguay. Save de CHildren Suecia 
Montevideo Agosto 2005. 
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los empleados, sus fami l ias ,  la com un idad y la  sociedad en genera l ,  para mejorar la 
ca l idad de vida de todos.  En otras palabras la RSE es el  mecan ismo med iante el  
cual  las organizaciones contribuyen a la  estab i l idad del  med io socia l  y m uestran su 
"rostro humano" a la  com un idad .  Sus fundamentos son maximizar la contribución de 
las empresa a la  sociedad y m in im izar los impactos negativos". 22 

"Pol ítica Social" un concepto que incluye y excede a l  de "Pol íticas Públ icas" 

Trad icionalmente , asociamos el  término "pol íticas sociales" como equ ivalente al de 
"pol íticas púb l icas". Esta eq u ivalencia se produce inconscientemente por e l  hecho 
que señalábamos anteriormente, en cuanto a que n uestra matriz h istórica en el 
d iseño y ejecución de pol íticas sociales, coloca a l  Estado como eje centra l  y casi 
exclusivo de este fenómeno en n uestro país,  hasta casi la década de los años 
ochenta . 

Como señala Herrera Gómez y Castón Boyer23 se ha ven ido prod uciendo u n  
cambio sustantivo en el  desarrol lo de las pol íticas socia les con l a  l legada d e  l a  crisis 
del  "Welfare State" como modelo hegemón ico , y con el  pasaje hacia una sociedad 
más compleja y post-moderna .  Han entrado en crisis los modelos caracterizados por 
ser "racionales en cuanto que se han basado en lóg icas y programas 
cond icionales (que actúan a part ir  de las normas:  si sucede "x", entonces se debe 
hacer "y") inspirados en esquemas concretos de med ios-fines,  que presupon ían una 
cierta organ icidad normativa de la  sociedad . Preceptivos en cua nto amparados en 
normas y preceptos emanados de la autoridad,  de carácter público , sobre la  
sociedad civil . Estatales en cuanto legitimados, gu iados, y gest ionados por e l  
Estado como centro y vértice de la sociedad . "24 

En  la década de los años ochenta , ante la imposib i l idad de asegurar  u n  crecim iento 
constante de los derechos sociales med iante pol íticas centralizadas,  fuertemente 
normativas y un iversa les , han emerg ido  y contin úan emergiendo,  nuevas 
orientaciones, estrateg ias y modelos de pol íticas socia les , que representan un  
marcado a lejamiento de l  modelo trad iciona l  raciona l ,  preceptivo y estata l .  Con  e l  
tránsito a una sociedad pos-industria l  mucho más heterogénea (p lura l  y 
frag mentada) ,  surgen n uevos actores (expansión de l  tercer sector, nuevo rol de las 
empresas) , n uevos sectores sociales demandantes, n uevas formas de considerar y 
conceb ir ,  así  como de implementar pol íticas socia les . Por lo  que refiere a este 
trabajo ,  aceptaremos como concepto de "pol ítica socia l"  un concepto más 
ampl io q ue ya no coincide con e l  de "pol íticas públ icas". E l  concepto de 
pol ítica socia l  será más amplio y d iverso, integrado por nuevos objetivos, 
nuevos instrumentos, y por nuevos actores que sugieren ,  "adopta r e 
i mplementar  lo mejor posib le las pol íticas socia les a parti r de defi n ic iones y 
cu lturas d iferenciadas de bienestar."25 

22 COMISIÓN SECTORIAL DE INVESTIGACIO N CIENTIFICA. Proyecto conjunto Universidad sector productivo; formulario 
de proyecto Responsabilidad social de lo empresa DECON-ACDE. Informe Final: "Lo Responsabilidad Social de los 
Empresas en el Uruguay-" Junio del 2007. 
23 Herrera Gómez Manuel y Castón Boyer Pedro. "Los Políticos Sociales en los Sociedades Complejos" Ed. Ariel. 
Barcelona España. (Octubre del 2003) 
24 Ídem anterior. Pág.16. 
2s Ídem anterior. Pág.19. 
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Dentro de esta formu lación ,  queda claro q ue las pol íticas socia les, inc luyen y 
exceden a las pol ít icas públ icas,  como la expresión estas ú lt imas de la  respuesta 
estata l a la provisión de bienestar insatisfecho o demandado socia lmente . Los 
actores de las pol íticas sociales ya no serán sólo los gob iernos nacionales, 
reg ionales, las admin istraciones mun icipales, o los organ ismos internacionales, s ino 
que se integran además todas aquel las organ izaciones y sujetos que proveen de 
bienestar a sectores de la población .  Dentro de estos nuevos actores , podemos 
ubicar a l  denominado "Tercer Sector" comprend iendo a las ONGs y a las 
Fundaciones sin fines de lucro , donde el  aporte empresaria l  como fuente de 
financiam iento, cumple un papel preponderante. Pese a estos cambios y 
transformaciones, el Estado no deja de ocupar u n  papel centra l de gu ía  y 
articulación genera l ,  pero ya no exclus ivo . 

S in  pretender ingresar a l  debate sobre d iferentes concepciones parad igmáticas de 
pol íticas socia les,  señalaremos a l  pasar solamente que existe una  vis ión " l ibera l"  
( intervenciones posteriores a l  fracaso del ind ividuo ,  las fami l ias o el  mercado) y una  
"socia l ista" ( i ntervenciones a ntes de los fenómenos, previs ión de acontecimientos 
que generan necesidades sociales en un marco de desigualdad estructural ) , donde la  
pol ítica socia l  es conceb ida como u n  instrumento para reprod ucir  o mod ificar estas 
características de la sociedad .  

Ind ican Herrera Gómez y Castón Boyer26, que podemos desde u n  punto de vista 
h istórico-sociológ ico , encontrarnos con cuatro grandes concepciones sobre pol íticas 
sociales.  Una  primera "asistencia/" cuyas intervenciones son el  reflejo de una visión 
caritativa y de beneficencia , que no aborda en absoluto cam bios o reformas en las 
estructuras sociales, económicas y pol íticas .  Una segunda de "control social" en la 
cual  los mecan ismos de ayuda a los pobres y más desfavorecidos , t ienen como 
objetivo regu lar  las re laciones socia les y cond iciones de vida de la població n ,  para 
aseg urar el orden ,  la paz, y la  i ntegración socia l .  Una tercera como "de reproducción 
social alargada de la fuerza de trabajo", en la cual la pol ítica social es comprendida 
como las intervenciones estata les para resolver la transformación de los no 
asalariados en asalar iados.  U na cuarta que cata logan de más mad ura y específica , 
i nterpreta las pol ít icas sociales como "realización de los derechos sociales de los 
ciudadanos" entendida como rea l ización de la igualdad de oportu nidades . De todas 
maneras, a lertan que,  tomadas cada una en forma particu lar ,  expresan una vis ión 
l im itada  y parcia l .  " I ncluso tomadas en bloque, no expl ican el sentido más 
adecuado y dinámico de la política social como sistema complejo de acción 
de la sociedad sobre si misma, que debe construirse en condiciones de 
elevada y creciente complejidacf'27• "Reflexividad pol ítica que las sociedades 
modernas ejercen sobre sí  m ismas para la d istribución y la red istribución de los 
recu rsos materia les y s imból icos que determ inan  el  b ienestar. "28 

Las pol íticas sociales como acciones concretas ,  generan u n  prod ucto fina l  de su 
intervención , q ue debe ser continuamente revisado y eva luado,  para repensar y 
corregir los objetivos e instrumentos uti l izados para la satisfacción de bienestar. 
Reflexividad , además de repensar, s ign ifica actuar en forma permanente en función 
de esa reinterpretación de las acciones rea l izadas con anterioridad , con el  objetivo 
de prod ucir una mod ificación sobre u n  estado de cosas determinado.  

26 Ídem anterior. Pág.24-25. 
21 Ídem anterior. Pág.26. 
2a Ídem anterior. Pág.26. 
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"La n ueva ecuación "política social = reflexividad societaria " (que la  sociedad 
ejerce sobre s í  misma, también a través del  Estado como u no de sus actores) puede 
servir para evitar a lgunos errores y conducir hacia n uevos horizontes . En  su núcleo 
centra l ,  la n ueva ecuación afi rma que se está abriendo una n ueva fase h istórica en 
la que las pol ít icas socia les,  ya no coinciden con las pol íticas púb l icas ,  entendidas 
estas ú lt imas como aquel las medidas que son elaboradas y gestionadas por el  
Estado. Más b ien este ú lt imo asume una fu nción de d i rección - dentro de ciertos 
l ím ites- coord inación y mediación"29 . Esta "reflexividad" pol ítico-socia l  no queda 
restring ida a l  s istema estatal ,  s ino que se expande a l  resto de los agentes que 
actúan o part icipan en los resu ltados de la  provisión de bienestar, fe l icidad , o 
mejoras en  la cal idad de vida de la  población. 

Este criterio de defin ic ión de "pol ítica socia l"  como expresión de reflexividad 
de la sociedad sobre si m isma, como forma de regu lar las oportu n idades de 
vida seg ún criterios de equidad entre gru pos socia les diferentes a parti r de 
criterios relevantes (posición en e l  mercado de trabajo,  ingresos, edad, género, 
raza, etc . )  es el  que adoptaremos como vá l ido a los efectos de este trabajo. 

De esta manera ,  en el  marco de un  Estado q ue asegura las l ibertades democráticas, 
toda institución y actor del escenario social  debe : "sens ib i l izarse en la fu nción social 
d ifusa de evitar formas de pobreza , marg inación y desviación ;  debe actuar de forma 
equ itativa, s iendo consciente de que existe una  tendencia a la circu lación en la que 
la d istribución de las oportun idades tiende a privi leg iar a q u ines t ienen mayores 
capacidades prod uctivas ,  y debe rea l izar estas fu nciones con el  máximo de auto
responsabi l idad,  es decir, con la mayor reflexividad pos ib le"3º . 

6 .  Dimensiones de interés de la RSE mirada desde las 

pol íticas sociales . 

Anteriormente señalábamos que se puede descomponer la RSE en va rias 
d imensiones, según  las d iferentes conceptua l izaciones y prácticas recabada en 
estud ios sobre e l  tema ,  que apuntan a desarro l lar  d isti ntos aspectos de la misma 
que imp l ican decisiones y prácticas d iferentes de las empresas,  con respecto a la 
RSE. Estas d imensiones podemos esq uematizarlas en los sig u ientes ítems: 

l .  Ética empresaria l .  
1 1 .  Cal idad de la v ida labora l .  
1 1 1 .  Marketing responsab le .  
IV.  Cuidado de l  med ioambiente. 
V. Comprom iso con la com un idad 

En nuestro estud io ,  intentaremos aproximarnos, v isua l izar, descri b i r  y d iscuti r 
aquel las acc iones de RSE, que pueden contri bu ir  a la generación de bienestar, 
en el desarro l lo  o cola boración específica con pol íticas socia les acotadas a 
infancia ,  adolescencia y juventud .  

29 Ídem anterior. Pág.26. 
30 Ídem anterior. Pág.35 
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Es evidente que se podrían encontrar  o rastrear i nfluencias en la generación de 
bienestar en cada una de estas d imensiones y seguramente dentro de e l las ,  estarán 
presentes parcia lmente a lgunas acciones que pod rían inclu i r  a la n iñez, 
adolescencia y juventud .  Desde una decisión "ética" específica sobre no contratar 
n iños o menores para real izar  trabajos en la empresa, seguramente a salarios 
mucho menores y en cond iciones de desprotección absoluta, hasta la provisión de 
un servicio de g uardería p ropio en la  empresa o contratado,  para los h ijos de los 
empieados, o ei  apoyo con u na canasta esco lar  al com ienzo de año lectivo que 
podría ubicarse dentro de la "cal idad de vida laborar' ,  pasando por tener una 
"cadena l imp ia  de proveedores", con el rechazo de proveedores de la  empresa , q ue 
no reúnan criterio de ética comercia! (donde me importa lo que yo hago pero también 
lo que hacen aquellos q ue se relacionan con la  empresa . Ej : rechazo de empresas 
que d iscrim inan por raza, sexo , pol ítica, rel ig ión ,  que no tratan correctamente a sus 
trabajadores, que no cumplen con la ley, que no p rotegen el med ioambiente . )  El 
"Marketing responsable" también puede ento�ces ser un portador de i nfluencias 
hacia la  generación del bien públ ico, desde u'na decisión y conducta privada.  
Se puede además, fabricar "productos ecológicos" que permitan por un lado no 
comprometer el futuro de las generaciones venider<;1s, y por otro descomprim i r  
recursos financieros de la sociedad,  que pueden volcarse a otras actividades donde 
se necesita, en forma más efic iente. Se puede comprometer parte del precio que los 
consumidores abonan,  a causas o instituciones ded icadas a la  atención de pol íticas 
sociales, o a patrocinar  eventos a rtísticos cu ltu rales o deportivos construyendo la 
imagen de la marca o empresa en u n a  campaña publ icitaria ind irecta . 

En  s íntesis las empresas contribuyen  con diferentes i nstrumentos y 
modalidades, para manifestar s u  "compromiso con la comunidad" y los 
problemas sociales. Como señalábamos pueden: 

• generar  respuestas particulares y propias en el ámbito 
específico y l imitado de la propia empresa . 

• propiciar la formación y financiamiento permanente de 
"fundaciones" propias ded icadas a atender y desarrol lar a lg ú n  
tema específico en forma permanente . 

• coo rd inar  esfuerzos y acciones conju ntas con ONGs y 
Fundaciones privadas sin fines de l ucro ya estructuradas,  
ded icadas a la  atención de a lgún p roblema social específico , 
proveyendo �poyo fin anciero ,  trabajo honorario, o productos 
elaborados en forma puntual o permanente. 

• coord inar esfuerzos con el  Estado a través del apoyo 
específico , financiero ,  trabajo honorario, o productos e laborados 
en forma puntual o permanente a d iferentes programas o 
instituciones específicas de la orbita púb l ica . 

• Patrocinar eventos culturales, artísticos y deportivos de interés 
socia l .  
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7.  Antecedentes de i nvestigación relacionados con la RSE 

en U rug uay. 

Como antecedentes empíricos más importantes que nos acerquen el  tema , 
podemos señalar cuatro: 

1 - De carácter estructura l  y genera l, sobre "Caracterización del Tercer Sector en las 
pol íticas de formación de cap ita l humano en el  Uruguay" rea l izado por Pascua l  
Gerstenfeld, D i rector de la  Ofic ina de CEPAL en Montevideo y por Álvaro Fuentes , 
consu ltor de la citada Oficina, qu ienes a su vez d i rig ieron la  i nvestigación, en 
d ic iembre del 2005. 

2 - La i nvestigación rea l izada por e l  Prof. Osear D. Licandro de la UC UDAL, 
referente a la " RSE" cuyos objetivos era n :  a) Aportar un  panorama sobre el  estado 
de la RSE en Uruguay; b) Identificar los principales aspectos de la gestión de la 
RSE: decisiones, actores, objetivos, presupuestos que se le destinan, formas de 
eva luarla, etc . ; c) identificar los principales destinos de la  acción socia l  corporativa 
(ASC) :  causas, instituciones, beneficiarios; d) aportar insumos para siete tesis de 
grado.  Sus resu ltados fueron expuestos en un Seminario sobre Marketing Social en 
la UCUDAL e l  24 de Mayo del 2006 ,  y su  pu nto de observación es desde la  
perspectiva de las empresas y sus comportam ientos .  

3 - Los estud ios im plementados por la Comisión de I nvestigación y Desarro l lo  
de  la DERES, efectuada por la empresa Eq u ipos/Mori ,  en Ju l io  de l  2006. Se 
señalaron como principales razones que motiva ron esta investigación :  "Conocer en 
qué pu ntos las empresas asociadas a DERES ten ían mayor faci l idad para l levar 
adelante la in iciativa de la  Responsab i l idad Social Empresaria l  y sobre todo en qué 
aspectos estaban más necesitados, a la luz de i r  desarrol lando herram ientas que le 
faci l iten a la incorporación de prácticas de RSE" ,  man ifestó Gu i l lermo Deambros i .  "E l  
segundo aspecto se basa en que hace cuatro años se había rea l izado un 
re levam iento s imi lar ,  si se qu iere no tan exhaustivo , por  lo cua l  queríamos tener un 
ind icador de l  avance de la RSE en el  grupo de empresas asociadas a DERES" . 3 1 
Este estud io también se posiciona para rea l izar sus observaciones mi rando las 
empresas y sus comportam ientos en cuanto a la  RSE.  

4 - E l  estudio rea l izado por e l  Departamento de Economía de la Un iversidad de 
la Repúbl ica sobe "La Responsab i l idad Socia l  de las Empresas en el  U rug uay de 
hoy" ,  rea l izado por Giorg ina  Pian i ,  Zu le ika Ferre , Máximo Rossi, Natal ia  Melgar,  
presentados sus resu ltados en j u l io del  2007. "El pr incipal objetivo de la encuesta 
RSE fue conocer el n ivel de información y conocim iento de la población respecto a l  
tema de RSE, así como las imágenes, actitudes y opin iones presentes e n  los 
encuestados a l  momento de su respuesta . "32 Esta investigación a d iferencia de las 
anteriores , se posiciona para observar e l  punto de vista de los consumidores y la 
población en general, fuera de las empresas. En  la V I  Jornadas de Investigación de 
La FCS ( 1 1 y 1 2  de Setiembre del  2007) fueron presentados además los primeros 

31 Revista DERES Nº 1 (Julio 2006). Montevideo - Uruguay Póg.28. 
32d ECON - U DELAR (Junio del 2007) ( Giorgina Piani, Zuleika Ferre, Máximo Rossi, Natalia Melgar). Informe Final: "La 
Responsabilidad Social de las Empresas en el Uruguay de hoy." Pág. 2. 
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datos de la encuesta real izada a empresas ,  rea l izando u n  anál isis comparativo entre 
la visión de la OP y las propias empresas. 33 

8.  Algu n os datos i n iciales relevantes 

Como primera aproximación sobre u na idea de cuantificación del  g lobal  de d inero 
que se cana l iza en las organ izaciones del  "Tercer Sector", proveniente de 
donaciones de fam i l ias y empresas fundamentalmente , ascendía en e l  año 2003 a 
catorce mi l lones doscientos mi l  dó lares americanos (U$S 1 4 .200.000) según  e l  
estudio rea l izado por la oficina de la CEPAL en Montevideo. 
Esto Representa el  9 % del  financiam iento tota l ,  que se situó en 1 62 . 3  m i l lones de 
U$S. I nc lu idas en  este Tercer Sector encontramos a las Fu ndaciones y ONGs sin 
fines de lucro que desarro l lan y promueven la  atención de pol íticas socia les. Se 
reparte su  uti l ización según  la  actividad principal de las organ izaciones destinatarias 
en: 3 .5  m i l lones de U$S para ed ucación  y formación para el trabajo;  3 .5  m i l lones de 
U$S para salud , rehabi l itación y otras;  2 . 3  m i l lones de U$S en a l imentación y 
nutrición ;  y 5 . 0  m i l lones de U$S en intervenciones integrales que incluyen la  
atención de mas de u no de estos rubros en forma s imu ltánea . Por otra parte es 
importante señalar  como una constatación importante ,  que la d istribución territorial 
de estos recursos, arroja una concentración en Montevideo de dos tercios, y u n  
tercio para las organ izaciones e n  el  i nterior del país .  

En cuanto a los estud ios q ue inc luyeron "encuestas" a empresas , ta nto la 
rea l izada por DERES (Equ ipos Morí) como la que l levó adelante el  Profesor 
Licandro de la UCUDAL, l as  m ismas se restring ieron a una muestra de empresas 
integ rantes de DERES o que habían participado en el  Í nd ice de Responsabi l idad 
Socia l  de AC D E .  Las empresas que formaron el un iverso de estudio ,  no fueron 
seleccionadas mediante proced im ientos estadísticos, tratándose así  de una 
especie de "muestreo teórico" o " i ntencional" ,  por lo que los resu ltados no pueden 
ser genera l izados a l  conj u nto de las empresas u ruguayas .  De todas maneras,  
ambas i nvestigaciones representa n buenos esfuerzos de aproximación a la rea l idad . 

En el  caso de la rea l izada por e l  d ECON de la UDELAR, la misma constituye una 
parte del  proyecto de investigación sobre RSE financiado por la Comisión Sectorial 
de Investigación C ientífica (CSIC)  y la Asociación de Di rigentes Cristia nos de 
Empresas (AC DE) .  
Es importante remarcar que este trabajo representa e l  primer esfuerzo serio y 
c laro de aprox imación a i nformación con val idez estadística.  "Esta encuesta 
constituye el pr imer re levamiento a empresas privadas con s ign ificación estadística , 
sobre involucram iento ,  opin iones y actividades en temas relacionados a la 
responsab i l idad socia l . "34 
Hasta este momento,  todos los antecedentes de información poseían l im itaciones 
metodológ icas que imped ían efectuar anál is is más profundos con pretensiones de 

33 dECON - UDELA R  (Setiembre del 2007) (Giorgina Piani. Zuleika Ferre, Máximo Rossi. N atolio Melgar). Lo 
responsabilidad Social Empresarial en Uruguay. Uno visión desde lo Ciudadanía y de los Empresas. Ponencia 
presentado en los VI Jornadas de Investigación de lo FCS. Montevideo. 
34 dECON - UDELA R  (Setiembre del 2007) ( Giorgina Piani. Zuleika Ferre, Máximo Rossi. N atalia Melgar). Lo 
responsabilidad Social Empresarial en Uruguay. Uno visión desde lo Ciudadanía y de los Empresas. Ponencia 
presentado en los VI Jornadas de Investigación de lo FCS. Montevideo. 
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inferencia sobre sus resu ltados ,  constituyendo todos, l im itados acercam ientos a la 
expl icación de la RSE, s in  la pos ib i l idad de conclu i r  contundentemente sobre sus 
ha l lazgos. 

E l  marco m uestra! ut i l izado para la encuesta del  d ECON fuel e l  Reg istro de Actividad 
Económ ica Permanente del  año 2005 del  I N E . La muestra es representativa de 
empresas de más de 50 trabajadores ocupadas en los sectores comercio,  ind ustria y 
servicios, entrevistándose a 95 empresas de u n  tota l de 1 22 proyectadas de 
Montevideo y Zona metropol itana de las  d ivisiones D a N del  C l l U-rev3°, en u n  
d iseño muestra ! estratificado s imple,  de un  u n iverso tota l de 795 empresas q ue 
reun ieron d ichas características. E l  re levam iento se l levó a cabo entre los meses de 
abr i l  y j un io del  2007 . 

Características de la muestra : 

1 Sector de Actividad 

Comercio 

Industria 

Servicios 

p t .  orcen aie 
1 6,0 
30,0 

' 
54,0 

l Cantidad de empleados a d iciembre de 2oos I 

Entre 50 y 1 00 
Entre 1 00 v 1 50 
Entre 1 50 y 200 
Entre 200 v 300 
Más de 300 

1 Tipo de Capita l 

Capitales Nacionales 

Capitales Extranjeros 

Cap. Nacional en Acuerdo con 
Extranjeros 

1 Antigüedad de la Empresa 

Antes de 1 982 
Des ués de 1 982 

p orcenta1e 
43,2 
1 5, 2  
1 4,9 
9,1 

1 7,6 

Porcentaje 
65,8 
1 0,0 

24,2 

Porcentaje 
67,0 
33,0 

Como a lg unas de sus princ ipa les concl usiones podemos señalar:  

../ el 55% hace referencia a una correspondencia entre RSE y e l  apoyo o 
compromiso con la "Sociedad, Comun idad y/o Pueblo" . 

../ "A la  hora de ana l izar qu ienes deberían ser pr incipalmente responsa bles de 
apoyar proyectos com un itarios y de caridad.  Encontramos d iferencias por 
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sectores de actividad.  En el sector servicios las respuestas se concentran 
en  los gobiernos, como principal responsable, mientras que n inguna de 
las empresas i ndustriales consideran que es responsabi l idad de las 
g randes em presas . "35 

./ "Al tratar sobre la d istr ibución de respuestas sobre "ayudar  a reducir  la 
brecha entre ricos y pobres la mayor parte de las empresas de ia industria 
consideraron que ambos ( las empresas y el gobierno) son igua lmente 
responsables ( 48% y 46% respectivamente), en el caso de los servicios,  la 
mayor parte de las empresas (58%) consideran que el gobierno es el 
principal responsable.36" 

./ Del procesamiento de info rmación ,  surge u n  ordenamiento en el que las 
áreas de cl ientes y "comu nidad" ocupan n iveles intermedios de 
importancia en relación a l  á rea de "empleados" que ocupa la posición 
principal .  

./ Más de la m itad de empresas i nforman q ue tienen planes específicos 
para rec lutar jóvenes s in  experiencia. Si  se considera por sector, la 
i nd ustria y el  comercio manifiestan mayor énfasis en este aspecto (60%) . 

./ " Respecto a l a  real ización o implementación de algún  programa o planes 
de ayuda y/o desarro l lo  de la fami l ia  de los empleados, en todos los 
sectores de actividad las respuestas afirmativas son i nferiores al 50 %, 
siendo la  industria donde se da  el máximo que es notoriamente s uperior a l  
resto . Se verifica nuevamente que según e l  tamaño d e  las empresas, este 
ratio es creciente y considerando el origen de los capitales resulta que para 
las empresas extranjeras asciende a 55% mientras que en el caso de las 
nacionales es muy inferior (25%)" .37 

./ Algo más de la  m itad de las empresas rea l izaron a lgún programa para 
mejorar las condiciones de vida de la comu nidad. "En las empresas de la  
industria este porcentaje a lcanza el 56% y en aquel las de capitales 
nacionales se e leva al 60%. Algunos ejemplos de este t ipo son : donaciones o 
colaboraciones e implementaciones de programas cu ltu rales y ed ucativos.  
Por otra parte se destaca que el  41  % de las empresas declaran  haber 
rea l izado programas de actividades cu ltura les, deportivas o sociales 
conjuntos entre la empresa y la comunidad . El porcentaje es 
considerablemente superior en las empresas más grandes (63%) y ocurre lo 
contrario en aquel las empresas de capita l extranjero para las cuales este 
ratio cae al 1 4%.  Entre los ejemplos mencionados se destaca la real ización 
de actividades deportivas y cu ltura les (teatro cine arte) as í  como otras 
actividades sociales. "38 

35 dECON - U DELAR (Julio del 2007) ( Giorglna Plani, Zuleika Ferre, Máximo Rossi, Natalia Melgar). La Responsabilidad 
Social de las Empresas. La visión de las empresas. Informe fecha 31 /07 /2007. Montevideo 
36 Ídem. anterior. 

37 dECON - U DELAR (Julio del 2007) (Giorgina Plani. Zuleika Ferre. Máximo Rossi. Natalia Melgar). La Responsabilidad 
Social de las Empresas. La visión de las empresas. Informe fecha 3 1  /07 /2007. Montevideo 
38 Ídem Anterior. 
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../ Se encontró q ue la cuarta parte de las empresas rea l izaron  a lgún 
programa socia l  conjunto con Organ izaciones No Gubernamenta les 
(ONG) en e l  año 2006 ,  man ifestándose u n  47% de respuestas afi rmativas en 
el  sector comercio y un  1 8% en el  sector ind ustria .  Las ONG más nombradas 
fueron :  Un techo para mi país ,  Abrojo ,  G i ra lunas ,  Fundación Logros y Los 
P inos . 

../ "En conexión con lo a nterior, se les pregu ntó como ca l ificaban la 
imp lementación de programas socia les conj u ntos entre empresas y ONG de 
acuerdo a su experiencia profesiona l . "39 Más de la m itad manifestó una 
opin ión positiva dado q ue su  evaluación es muy efic iente o eficiente . El  
1 8% de las  empresas que implementaron programas de este tipo en el  2006 
eva luó como muy eficiente ,  y el 7 1  % como eficiente, mientras q ue aquel las 
que no imp lementaron programas el  33% los percibe como no eficientes . 

../ En relac ión a la relación o el vínculo con el  Estado, e l  3 1 %  respond ió 
afi rmativamente haber apoyado algún programa socia l  estata l ,  
fu ndamenta lmente relacionados con el  M in isterio de Desarrol lo Socia l ,  l a  
ANEP,  Presidencia de l a  Repúbl ica y M in isterio de Salud Púb l ica . 

../ Como una de las reflexiones primarias de este estudio ,  se señala que 
" las empresas de capita l  nacional  parecen tener u n  mayor g rado de 
relacionam iento con asu ntos socia les de interés comu nitario"4º 

Reafirmando esta conclus ión pr imaria de l  d ECON,  u n  procesam iento posterior 
que rea l izamos como parte del i nforme fi nal  del "Tal ler  de Pol íticas Socia les" y 
presentado en las V I I  Jornadas de Investigación de la  FCS,  arrojó como resultado 
la no verificac ión de una h i pótesis in ic ia l  de trabajo,  q ue propon ía que en las 
empresas grandes, de capita l extranjero y del área de los servicios o el  
comercio ,  este fenómeno se presenta con más fuerza , debi l itándose en la 
med ida q ue estos factores cam biaban. 

9. Aspectos metodológicos del cam po:  las entrevistas . 

I nclu imos en n uestro d iseño de i nvestigación la  rea l ización de "entrevistas en 
profundidad" con el objetivo de visua l izar desde la perspectiva de los propios 
actores (empresas y ONGs) ,  rastros que nos puedan hacer reflexionar sobre las 
pos i bles motivaciones, que contri buyan a expl icar cómo y de qué forma se 
produce el apoyo de las empresas a la comun idad en el marco de la RSE y en 
particu lar  en e l  apoyo a la i nfanc ia adolescencia y juventud.  
Ahondaremos en a lgu nos aspectos que hacen a cómo se procesan las re laciones 
ONGs-Empresas-Estado i ntentando rescatar las d iferentes experiencias en 
concreto y las vis iones que cada uno de los i nvolucrados tiene sobre este 
fenómeno y sobre la conducta del resto , buscando visua l izar una  cierta 

39 Ídem Anterior. 

•0 dECON · U DELAR (J ulio del 2007) ( Giorgina Piani, Zuleika Ferre, Máximo Rossi, N atalia Melgar). Lo Responsabilidad 
Social de las Empresas. La visión de los empresas. Informe fecho 3 1  /07 /2007. Montevideo 
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correspondencia en cuanto a l  manejo de estas acciones y programas, con el q ue 
tradiciona lmente se rea l iza en cualqu ier pol ítica socia l ,  desde el sector públ ico. 

Se contactaron 1 4  empresas y 7 ONGs,  rea l izando las entrevistas que se fueron 
pactando en forma más rápida entre el  2 1  de ju l io y el 3 1  de Agosto del 2008. 

En el  caso de las empresas,  todas son naciona !es a no ser una que posee un socio 
m inoritario extranjero ,  de las ramas de ios servicios e industria ,  tanto privadas como 
públicas. Hemos confirmado que todas el las han participado en la ed ición 2007 ,2008 
y 2009 del  " Índ ice Nacional  de Responsabi l idad Social" ( I N RS)  elaborado por 
ACDE DERES en convenio con el  d ECON de la FCS . 

Las ONGs, fueron Fundaciones sin fines de lucro ,  destinadas a real izar 
específicamente acciones y programas vinculados a la infancia, adolescencia y 
juventud.  

Todas las empresas son i ntegrantes de DERES, una de las dos organ izaciones que 
nuclea a las empresas que impulsan el desarro l lo de la Responsab i l idad Social 
empresaria l  en el U ruguay. 

En virtud de que nuestro centro de interés se ha l laba en profundizar aspectos 
vinculados a la RSE y por ende a la presencia y características del fenómeno y no 
la ausencia,  es que se estableció como criterio ,  entrevistar a empresas que 
realizaban acciones o programas hacia la com un idad , destinados a la i nfancia 
adolescencia o juventud , en forma d irecta y/o en coord i nación o acuerdos con ONGs 
u o rganismos del  Estado. 

Asimismo, las ONGs que se seleccionaro n ,  debían haber  recib ido apoyos 
empresariales para el desarrol lo de sus actividades. 

Las personas entrevistadas revestían cargos d i rectivos o gerencia les en el  caso de 
las fundaciones y gerenciales o de encargatura con respecto a l  desarro l lo de la RS E 
en las empresas.  

Se defin ió uti lizar una pauta flexib le de entrevista , que g uiara el  intercambio y la 
conversación ,  dentro de los l ím ites de los temas que nos i nteresaban. 

En cuanto a l  procesamiento del material resu ltante, el mismo se desgrabo y se 
analizó con el programa Maxqda2007. 

1 O. Análisis. 

El  tipo de anál isis que real izaremos es el denominado "anál isis temático"41 para el  
cual  defin imos una serie de categorías y cód igos que apl icamos a todas las 
entrevistas. Buscamos visual izar su recurrencia , aparición e importancia, así  como 
hacer referencia a los sign ificados desde la óptica de los propios actores, con el 

4 1  Bardin Laurence Análisis de contenido. Madrid- España. Pág. 135. 
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objetivo de contrastarlos con los conten idos de nuestras categorías defi n idas en 
nuestro marco teórico . 

Para e l lo hemos defin ido  los s igu ientes cód igos para trabajar :  

a} Dimensión Va lorativa - : Concepciones éticas y vis iones 

Esta categoría reú ne el  conjunto de s ign ificados y conten idos, que en cierta forma 
cargan ,  d ibujan ,  de l im itan y definen parte de las acciones que se rea l izan en el  resto 
de las categorías o momentos de las acciones de RSE.  

1 RSE:  I ncluye las d istintas conceptual izaciones sobre RSE y cómo estas 
repercuten en el desarro l lo de acciones hacia la  com un idad . 

2 Fi lantropía : Recoge la conceptua l ización de acciones de "caridad" como 
etapa tempora lmente anterior y opuesta a l as  actua les prácticas de RSE 
cargadas de otros conten idos y objetivos . 

3 Sol idaridad, rec iprocidad,  integración socia l :  Recoge los conceptos 
que describen el sentido de la necesidad de las acciones de compensar 
los prob lemas de desigua ldad , de pobreza , de desamparo .  

Entre la  interacción de  estos tres cód igos o sub-categorías se  de l im ita y d ibuja un  
escenario en  el  cua l  se  desarro l larán l as  acciones de RSE ,  marcando a lgunas 
posturas que d iferencian y definen algo específico d istinto y nuevo , pero que por 
ser nuevo no deja de mantener en sus matriz a lgunas prácticas anteriores que se 
redefinen .  Por la matriz de cód igos podemos observar que este fue uno de los temas 
en que más h icieron h incapié las empresas, teniendo un  desarrol lo muy menor o 
cas i  referencial  en el caso de las ONGs.  

En primer l ugar se reconoce la existencia de un nuevo paisaje en e l  cual  los claros y 
duros l ím ites del  Estado han comenzado a desd ibujarse y redefin i rse.  

"Hoy en día creo que todo el mundo tiene claro que el Estado no puede ni debe 
hacerlo todo . . . . necesariamente hay espacio para compartir con el Estado, con 
la sociedad civil sobre todo para colaborar con el desarrollo social -más que 
nada-. . .  cambiar el mundo. Para bien - por supuesto- cambiar el mundo para 
mejorarlo." 

En esta pr imera frase que hemos seleccionado ,  se entrecruzan varios de los 
problemas que abordamos en nuestro marco teórico , de las categorías de RSE y 
pol ít icas sociales a las que h ic imos referencias . Por un  lado, se expresa con claridad 
que la  generación de b ienestar y el  desarro l lo de la sociedad ya no son competencia 
exclus iva del  Estado,  expresada en la provis ión públ ica de pol íticas socia les, s ino 
que las empresas y las organ izaciones de la sociedad civi l  como actores socia les 
re levantes,  haciendo uso de su "sens ib i l idad" ,  esperan y exigen poder partic ipar 
reflexivamente en la "función social  d ifusa" de evitar formas de pobreza y 
marg inación , i nterv in iendo en la generación de bienestar socia l .  
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Por otra parte este fragmento de d iscurso recoge uno de los aspectos señalados 
in icia l mente como centrales en la  mayoría de las defin iciones citadas de RS E ,  en 
cuanto a la necesidad de contribu ir  a l  desarro l lo de una sociedad mejor, a poyando 
la red ucción de . las desigualdades socia les y el aumento de la justicia socia l ,  
reconci l iando la  economía con la ética , asumiendo cond uctas responsables ante l a  
mayoría de l as  consecuencias de  sus propios actos .  

Las empresas se auto reconocen como actores de ese nuevo paisaje, e i  cual  
pueden compart i r  con el  Estado y las ONGs, para colaborar en una función social 
que h istóricamente por la lógica del desarrol lo capita l ista basado en la maxim ización 
de los beneficios económicos,  no se encontraba dentro del  paquete de cuestiones 
de su interés. En ese "no puede" y "ni debe" se estaría reconociendo la i mposib i l idad 
del Estado de hacer frente a todos los aspectos de la  o rgan ización de la  vida socia l  
por u n  lado y a a l  m ismo tiempo se expresa u n a  sentencia valorativa de q u e  no es 
positivo n i  siquiera i ntentarlo . 

Esto además se refuerza con un "convencimiento" de que "hay que hacer algo", que 
no se p uede segu i r  mirando hacia e l  costado, de que el cúmulo de p roblemas de las 
sociedades modernas,  impone una mirada crítica y activa , que reclama y exige un 
papel de las empresas en su  sol ución ,  en v irtud de la  relevante posic ión asumida en 
su gestación .  Es  también la expresión en parte, de u na v is ión de "reflexividad 
social" que i ntegraría este nuevo formato de pol ít icas sociales a l  que se refiere 
Herrera Gómez y Castón Boyer y que compartimos en nuestras defin iciones 
in iciales. 

"la actual dirección . . .  , que tiene siete u ocho años es claro que tiene un 
convencimiento que hay que hacer algo por el medio ambiente, por el futuro de 
nuestros hijos, por la pobreza, que nos guste o no, crece . . . Y eso hay que 
hacerlo porque está bien, no para quedar bien. " 

Desde u na perspectiva de la  ética de la responsabi l idad,  se hace patente la  tensión 
entre pasado presente y futuro a l  manifestar la necesidad de hacerse cargo de los 
resultados o consecuencias de las conductas recientes, pensando en las 
generaciones futu ras,  apareciendo la  ética como un  elemento central y recurrente en 
cuanto a la "defin ic ión de lo correcto" ,  a los fundamentos de las obl igaciones y del  
deber. Estaría ind icando a nuestro ju icio en este caso un muy importante peso 
relativo de los valores como insumo de las prácticas empresariales, en 
contraposición con aquel las posturas que hacen mayor h incapié en los resu ltados 
económicos. 

Asimismo las empresas comienzan a darse cuenta de que desde el  resto de los 
actores sociales, este nuevo papel comienza a ser percibido y cana l izado 
positivamente. 

" . . .  empezas a ver que dentro del Estado también hay una corriente -digamos-, 
que visualiza y ve a las empresas proactivas en este terreno. . . . estamos 
viendo que desde el Estado se está reconociendo de alguna manera el 
accionar de las empresas" 

Este reconocimiento estatal ,  debe ser anal izado desde un  doble p�h�o . . de·.�!,sta . En  
primer lugar, debemos señalar, que  la  mayoría de l as  empresa��1púbHCa$ (ANC�P. . � " . . 
ANTEL, Banco de Seguros del  Estado,  Banco Repúbl ica, UTlf,;' !
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OSE) son socias integrantes de DERES y poseen programas propios de 
responsab i l idad social en ejecución ,  part ic ipando todas menos OSE en la ú lt ima 
edic ión de l  I RSE durante el  año 2009. De esta manera, e l  Estado empresario parece 
a l inearse, conva l idando e impu lsando esta n ueva práctica empresaria l ,  como una 
pol ítica de todos sus emprend im ientos prod uctivos.  En segundo l ugar, en la reciente 
"VI I Conferencia l nteramericana sobre Responsab i l idad Socia l  Empresaria l " ,  
real izada  en Pu nta del Este del  1°  a l  3 de d iciembre de 2009,  e l  d i rector de la Ofic ina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en representación del  Poder Ejecutivo, Cr .  
Mart ín D ibarboure expresó en su  lanzamiento , q ue "todo Estado tiene 
responsab i l idad socia l ,  de hecho las pol íticas públ icas tienen como foco e l  b ienestar 
de la  ciudadan ía y la vida d igna de los hab itantes . "  Por lo tanto , e l  Estado asume 
posturas socialmente responsables desde sus propios emprend im ientos 
empresaria les y al m ismo tiempo considera como socia lmente responsable la 
provisión de bienestar desde las pol ít icas públ icas .  "Es d ifíci l  defin i r  donde emp ieza y 
dónde term ina la  responsab i l idad socia l  del  Estado o de una empresa . . .  " 
( I n : htto://www . p residencia .gub . uy/ _web/noticias/2009/1 0/2009 1 02 1 06. htm) 

Haciéndose eco de esta nueva rea l idad ,  e l  Estado también ha comenzado a 
interven i r  t ímidamente a nuestro j u icio en relación a lo que podría hacerlo - aunque 
bueno es decir que lo  haga por lo menos con t im idez - con el  objetivo de favorecer el  
desarro l lo de un  enfoq ue integra l que contemple los aspectos financieros , 
amb ientales y socia les en los proyectos de inversión de los nuevos emprend im ientos 
prod uctivos . 

. . . "En la evaluación del proyecto ya no entran sólo evaluaciones económicas, 
entran aspectos sociales y medio-ambientales entonces nosotros entre 
cincuenta proyectos salimos terceros en donde el Banco República sólo 
consideró la parte de resultados - la parte económico-financiera -, el Ministerio 
de Industria que no tenia nada que ver, entró a ver cómo en los proyectos 
impactaba la mano de obra, cómo impacta en la sociedad, en aumento de 
mercado, cómo impacta en el medio ambiente, cómo trata a los efluentes, 
cómo maneja todo eso. 

O sea que el Estado está tomando en cuenta todo eso y aquella empresa 
que no hace nada no va a poder puntuar en esos aspectos. " 

Las ONGs como actores involucrados de este escenario también visua l iza n y 
reconocen este nuevo fenómeno y en cierta forma depositan una cierta esperanza 
en cuanto que pueda transformarse en algo de mayor volumen e incidencia . 

"Nosotros creemos que las empresas cada vez están teniendo mayor 
concientización en cuanto a la responsabilidad social y que todavía queda 
mucho más por desarrollar" 

El  segu ndo elemento a destacar, es la construcción del concepto de RSE en 
contraposición con el de "fi lantropía" portadora de otros sign ificados, basados en la 
caridad más de corte cristiano,  donde sólo importa la  acción de qu ien la rea l iza y los 
efectos ind iv iduales hacia el  real izador, s in importar los resu ltados fina les obtenidos 
por el beneficiado, n i  reparar  s i  existieron o no efectos emergentes no deseados, 
además de no dar publ icidad sobre los hechos como parte centra l de este concepto. 
Este rastro cristiano podemos ub icarlo en el Evangel io según San Mateo en el 
Capítu lo 6 donde d ice : "Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, 
para ser visto de e l los,  de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Pad re 
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que está en los cielos. Cuando,  pues, des l imosna,  no hagas tocar trompeta delante 
de ti, como hacen los h ipócritas en las sinagogas y en las cal les ,  para ser a labados 
por los hombres; de cierto os d igo que ya t ienen su recompensa . Mas cuando tu des 
l imosna ,  no sepa tu izqu ierda lo que hace tu derecha,  para que sea tu l imosna un 
secreto ; y tu padre que ve en lo secreto , te recompensará en públ ico" . 42 

Las empresas hacen una d iferenciación muy precisa , marcada y recurrente de que 
la RSE trata de otra cosa , con otros conten idos, otras lógicas y asim ismo que 
representa una superación de una etapa anterior por no dec i r  prim itiva de las 
conductas de éstas .  

" . . .  la diferencia que hay entre la filantropía y la RSE es que vos sabes a dónde 
va tu dinero. " 

"En la filantropía por la misma razón ética de la filantropía te lo doy no voy a 
publicarlo y ni siquiera te voy a preguntar qué hiciste �on el dinero porque 
para algo te lo di. . .  Esa es la diferencia. " 

"A veces rayamos en la filantropía por el cuidado de no contar. 
"i 

"Si yo no tengo un enfoque de porqué, p or cuánto y todo lo demás, . . .  ese día 
es filantrópico . . .  " 

"en otra época se hicieron y se podrían llamar acciones de apoyo, quizás 
filantropía, pero hoy por hoy tienen otra conceptua/idad". 

"Yo recuerdo en esas épocas en que nosotros no teníamos un camino de RSE 
-como yo te decía- estábamos en esa "etapa" . . .  11 

En nuestro marco teórico abordábamos como d iferencia fundamental entre las 
acciones de carácter fi lantrópico y de RSE, la  generación s imultánea en e l  caso de 
esta ú lt ima, de valor socia l  y económico, más q ue las razones expresadas por los 
propios entrevistados. 
Los entrevistados fundamentalmente parecen centrar sus d iferencias partiendo de 
una concepción cristiana basada en l a  caridad , la l imosna, el asistencia l ismo y la  
atención de necesidades u rgentes y puntuales. 
Tradicionalmente en todo el mundo ,  el concepto de fi lantropía ha estado asociado a 
la donación de recursos económicos o materia les con el objetivo de apoyar causas 
de bien genera l ,  patrocinadas genera lmente por fundaciones, basadas en la lóg ica 
benefactor - beneficiario . 
Las fundaciones en n uestro pa ís están regu ladas por la Ley 1 7 . 1 63 del  1 º de 
Setiembre de 1 999,  reconociéndolas como personas jurídicas que d isponen de un 
capita l o patrimonio , uti l izable en un  proyecto cuyo objetivo es alcanzar el  b ien 
común, sin fines de l ucro, con estatutos y contro les del MEC. 
Contrad ictoriamente con lo expresado en las entrevistas ,  hemos pod ido constatar 
tanto a n ivel internacional  como local que son muchís imas las empresas que 
canal izan recursos y establecen a l ianzas con Fundaciones sin fines de l ucro como 
forma de participar sol idariamente en la sol ución de prob lemas sociales de la  
comun idad , i ntegrándolas a su estrategia  de negocios, que a l  mismo t iempo que 
generan  "valor social" pueden convertirse en una v ía  de generación de "valor 

42
Evangel io  según San Mateo. Cap. 6 Versículos l al 4. Santa B i b l ia. Antigua versión de Casiodoro de Reina 

( 1 569). Revisión de 1 960. 
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económico" , a partir de la mejora de la imagen corporativa de las empresas en la  
comun idad y por lo  tanto, en e l  reforzam iento de las marcas y prod uctos en el  
mercado.  A part ir  de l  estab lecim iento de estas a l ianzas,  la donación de recursos 
hacia organ izaciones de la sociedad civi l que  rea l izan acciones fi lantróp icas, dejan 
de estar a l  margen del  negocio y com ienzan a a l inearse con sus modelos de 
negocios, pasando a ser parte de las  pol íticas de RSE.  
S in  embargo ,  los  entrevistados parecen hacerse eco del  reconocimiento de este 
pasaje por etapas anteriores que describíamos al com ienzo de n uestro trabajo ,  
donde efectivamente estas acciones se encontraban a l  margen de las estrateg ias de 
negocios, no log rando prod ucir ese efecto com binado de valor socia l  y económico 
s imu ltáneo. Contradictoriamente s i  recorremos con cu idado el  conju nto de acciones 
de apoyo a la comu n idad que rea l izan las empresas que se entrevistaron ,  vemos 
que efectivamente la g ra n  mayoría de e l las están a l ineadas a la estrategia 
empresaria l  de ésta , con e l  objetivo expreso (que no s ign ifica que lo log ren) de 
generar un beneficio económico además de u n  beneficio socia l ,  fundamentalmente a 
través del  forta lecim iento de la  marca en el mercado y el reconocim iento públ ico 
como empresa que se comportan responsablemente a nte la comu n idad . 

En  tercer término se expresa como elemento centra l ,  d isti ntivo y nuevo de la  RSE ,  
la sustentab i l idad de l  negocio en el  t iempo, la  i ntroducción de la variable del  largo 
p lazo en la  ecuación de la empresa dejando de lado la maxim ización de ganancias 
en el  presente como eje pr imord ia l .  Se i ntrod uce la noción de "va lor futu ro" como 
contrapeso del  "valor presente" que tiene como efecto el  abandono de prácticas 
depredatorias y de agud ización de confl ictos sociales que i nviab i l izarían el 
fu ncionamiento de la  empresa sosten idamente . 

"A todo precio los accionistas lo que miraban era cuánto les ingresaba y ese 
era el único foco que había. Claro cuando empiezan a tomar conciencia que el 
foco no. . .  uno puede tener en un año maximizar las ganancias y hubieron 
casos muy sonados, no? De presidentes de compañías que hacían dar un 
altísimo retorno en los períodos cortos pero la reinversión y el largo plazo y 
pensar la empresa para el futuro y todas esas cosas no eran parte de su 
cuento. Y entonces cuando esas empresas caían abruptamente qué pasaba ?  
Pasaba que el líder estaba estimulado, estaba estimulado a dar valor presente 
y no dar valor futuro. Entonces la RSE uno de los aspectos quizás de gran 
novedad que introduce es la "sustentabilidad" al largo plazo del negocio que 
sea, del negocio que sea. Uno la variable del largo plazo tiene que integrarla, 
sea por la comunidad, sea por el medioambiente, sea por las posibilidades de 
ir generando riqueza hoy y para adelante. " 

" Tu empresa apunta a tener un desarrollo sostenible, que tiene una seriedad, 
una profesionalidad, que está instalada en una sociedad que le permite una 
"licencia " -como se dice-, sabes que está en armonía con sus trabajadores, 
con su comunidad . . .  " 

"acá hay una palabrita que es la sustentabilidad, ya no la rentabilidad de hoy o 
de mañana, sino la rentabilidad de mi negocio en el tiempo. " 

En cuarto lugar se percibe a la RSE como la continuación de etapas anteriores en 
las q ue las empresas desarrol laron a lgunos modelos de "mejoras cont inuas" y 
"managment modernos" y q ue además inc luye varias d imensiones, no  sólo la  de 
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apoyo a la comun idad .  Adqu iere así sustento, la idea expresada anteriormente de 
que las empresas se hacen y no nacen socia lmente responsab les, recorriendo una 
etapa de aprend izaje y profund ización .  

" . . .  históricamente se hicieron acciones que hoy claramente se identifican con 
acciones de Responsabilidad Social . . .  " 

" . . .  desde aquel momento al llegar a la explicación de un programa de RSE 
vienen entre medio muchos aspectos como tienen que ver con el aprender 
toda la organización a trabajar con metodologías de "management" moderno, 
eficiente, o que busquen la eficiencia, que busquen la mejora continua". 

"La RSE no es algo que aparece y que las empresas que la adoptan la adoptan 
de cero . . .  es una metodología de trabajar bien, que se suma a las que ya han 
venido en otros momentos, que le da un rol nuevo a la empresa . . . . " 

" . . .  en ese contexto, hay organizaciones que ingresan a la RSE de cero, . . .  y hay 
otras que entran como un elemento más de lo que ya venían haciendo. " 

" . . .  hay otras que solo hacen políticas hacia la comunidad o hacia aspectos 
sociales y sienten que están haciendo RSE y solo están trabajando en esa 
dimensión" 

También se hace referencia a a lguna de las otras d imensiones que la encuesta del  
d ECON i lustraba como de mucha relevancia,  como son la re lación con los 
trabajadores. 

"Fue relevante en lo que un aspecto de la RSE hace, olvidémonos de la 
comunidad por un momento. Uno de los fines era generar un ambiente laboral 
diferente a como lo conocimos " 

"Nosotros ambicionábamos una forma de trabajar diferente. Un cuidado 
diferente del funcionario - no sé si mucho mejor pero diferente-. . .  " 

En defin itiva se trata de hacer conflu i r  la práct ica de las empresas con acciones que 
impacten beneficiosamente en la sociedad , o que por  lo menos comiencen a 
contro lar  las external idades negativas de su gest ión .  

"Abiertos a lo que pasa afuera, viendo dentro de nuestras posibilidades, se 
puede o no se puede; o pensar nuestros negocios, y al mismo tiempo que 
pensamos en nuestros negocios, y al mismo tiempo que pensamos en ellos, 
de qué manera podemos hacer algo además, que impacte beneficiosamente, 
este, un poco en esta forma media intuitiva. " 

En qu into lugar a parti r del  reconocim iento de la RSE como concepto y práctica en 
construcción , la m isma puede observarse con ciertas contrad icciones desde dos 
puntos de vista . En  primera instancia ,  una vez consol idada ,  prod uci rían una especie 
de olvido de sus verdaderos conten idos a part ir de un cierto acostumbramiento,  por 
lo  cual se estaría desvirtuando la m isma y requiere estar atentos . 

"Es que a veces nos pasa tanto, que la gente se olvida que es un servicio de 
responsabilidad social, que ahora es el modo que se usa, que es algo 
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comunitario, pierden la perspectiva . . .  a veces eso es contradictorio. " 

Por otro lado la ausencia de áreas específicas de ap l icación dentro de la empresa 
enlentecería su expansión.  Encontrar un equ i l ibrio parece ser el objetivo a buscar. 

" . . .  no somos una empresa que tenga un gran desarrollo de la RES, como la 
asignación de un sector, un área específica que se encargue de la RES, y por 
lo tanto no tenemos como tienen algunas, un "balance social". No hacemos 
"balance social". " 

"Tampoco tenemos un área específica que organice las acciones de 
responsabilidad social, las fiscalice y rinda un balance interno de las 
acciones ". 

Otra de las vertientes que se entrecruza en este tam iz de relaciones entre d istintos 
actores sociales y que se imbrica con la concepción de RSE es la de la sol idaridad , 
la reciprocidad y la  búsqueda de la  integ ración socia l .  Sol idaridad como opuestos a 
la  "competencia" que rige fundamentalmente en los mercados económicos y en el  
mundo de las empresas y el trabajo, que buscaría br indar apoyo, respaldo y 
protección a los sectores menos favorecidos en la  sociedad . Es una concepción que 
se recoge tanto en el d iscurso de las ONGs como desde las empresas y que en 
parte de su ejercicio busca resolver problemas de equ idad que poseen mú lt iples 
facetas y mú lt iples propuestas que pasan por e l  volu ntariado, e l  senti rse 
responsable por las cuestiones comun itarias ,  e l  compromiso afectivo y un  p lus 
cargado de sign ificación . 

"Estamos convencidos que efectivamente los problemas de igualdad, de 
injusticia, de equidad se tienen que empezar a trabajar desde niños "  

" . . .  solidaridad anticipando y resolviendo problemáticas . . . " 

" . . .  premiamos las buenas actitudes, actitudes no deportivas, sino actitudes 
sociales. " 

"una sociedad integrada, una sociedad que intenta ser solidaria . . .  , la 
formalidad va implícita, va de la mano en esa visión . . . .  muchas empresas no lo 
ven, y a veces los jóvenes no lo ven porque no están estimulados para ver eso 
del largo palazo " 

"el plus que tiene que poner la persona que cumple el servicio teniendo la 
conciencia de que eso es no un favor, sino algo que yo lo tengo que dar con 
algo más que con trabajo, que con dinero, que con algo . . .  tienen que tener un 
plus para que cumpla la función verdadera. 

" . . .  acá hay que tener presente que son temas que después también terminan 
en lo afectivo y en un vínculo mucho más que lo que diga un número . . .  " 

"Nos sentíamos demasiado responsables de hacer algo que no estuviera 
aportando algo más a la comunidad" 

" . . .  es una política empresarial de tener un servicio que sirva para todos porque 
es integrador". 
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Hemos pod ido constara a través de l  anál is is  del d iscu rso , lo que aparecía en la 
mayoría de las defin iciones de RSE referido a la necesidad de contribu i r  a l  desarro l lo 
de una "sociedad mejor" ,  con "j usticia socia l " ,  "promoviendo la red ucción de las 
desigua ldades sociales", convirt iendo a las empresas en actores y no espectadores 
en las soluciones de muchos de los problemas de las sociedades modernas ,  que no 
son otra cosa que parte de los efectos d i rectos o ind i rectos de sus propias prácticas. 
Representa tamb ién esa actitud reflexiva característica del nuevo formato de 
pol íticas socia les ,  que no queda restringida a l  s istema estatal y q ue se expresa en 
el  resto de los agentes que actúan o part icipan en los resu ltados de la provisión de 
bienestar, fe l icidad , o mejoras en la ca l idad de vida de la  población,  como forma de 
regu lar  las oportu n idades de vida según criterios de equ idad entre grupos socia les 
d iferentes. 

F ina lmente , tampoco ha quedado ausente la  reciente conceptua l ización sobre las 
cadenas de valor y los negocios inc lus ivos, aunque su  mención resu ltó claramente 
marg ina l .  

"En DERES se hizo todo un plan de "cadenas de valor" que termina ahora se 
va a hacer la ceremonia final con BID y con A V/NA donde de cinco empresas 
de DERES, establecieran un programa de RSE con proveedores -son micro y 
medianas empresas, son todas pymes- que integran su cadena de valor, para 
que aquella empresa grande -puede ser Shopping Tres Cruces, o curtiembre 
Brana, como puede ser MP (medicina personalizada)- están logrando ellos 
imponerle a sus proveedores que compartan esa visión de negocios 
responsable que tienen ellos. Entonces cuando voy a elegir a mi proveedor 
voy a elegir al que tiene eso. " 

"lo que pasa es que el cliente está afuera, el cliente nos está diciendo: . . .  "miren 
que ustedes como proveedores van a tener más valor para nosotros, van a 
tener un plus porque ustedes están haciendo esto y nos interesa. "  

Todo este conj unto de defin iciones, va lores y conten idos vincu lados a la RSE 
estará n impl ícitos en cómo se d iseñen ,  implementen y eva lúen las acciones de 
RSE,  en el marco de un  modelo que t iende a reprod ucir el ejercicio de las pol íticas 
púb l icas,  generando a lgu nas sinerg ias en la interacción con el  Estado y las ONGs.  

Por esta razón , las próximas categorías tenderán a abordar cómo se prod ucen en 
concreto las acciones de apoyo a la com u n idad enmarcadas en la RSE desde la 
perspectiva de que son efectivamente en su  tota l idad o en parte , una pol ítica socia l ,  
que  posee un origen demandado o percib ido ,  un  d iseño, un tipo de  intervención a 
rea l izar, i nstrumentos y med ios a uti l izar, una extensión tempora l ,  p lan ificación , 
log ística, presupuesto , control y eva luación .  Estos elementos los consideramos 
parte i nteg rante de esa "reflexividad socia l"  entendida como la acción de la sociedad 
sobre sí  m isma que debe constru i rse y reconstru irse en cond iciones de e levada y 
creciente complej idad como señalan Herrera Gómez y Castón Boyer, para 
red istribu i r  los recu rsos económicos y s imból icos que determ inan el bienestar socia l ,  
re interpreta ndo continuamente el  resu ltado de las acciones anteriores con el  objetivo 
de producir una mod ificación sobre un  estado de cosas determ inado.  Las 
intervenciones concretas de las pol íticas socia les, generan un resu ltado que debe 
ser continuamente evaluado y revisado ,  para repensar y correg i r  los objetivos e 
instrumentos ut i l izados para la satisfacción de b ienestar. 
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Dimensión -Plan ificación - Programación - Decisiones. 

Esta d imensión representaría parte de los primeros pasos o elementos equ ivalentes 
al "d iseño" de las pol íticas sociales pero en el lenguaje de los propios involucrados.  

4 Demandas sol ic itadas o ideas propias: Refiere a s i  las acciones de 
apoyo a la com u n idad surgen como demanda de a lgún sector específico o 
es promovida d i rectamente desde la  empresa s in  demandas . 

5 Decis iones sobre en qué y cómo colaborar: Aspectos relacionados o 
q ue influyen en la  toma de decisiones de que causa o apoyo rea l izar, as í  
como a part ir  de que med ios. También cómo estas decis iones se procesan 
en cada  ámbito . 

Aún nos encontramos en la etapa in ic ia l  de las acciones de apoyo a la com u n idad , 
en la etapa en que com ienza a defin i rse en qué colaborar y cómo y s i  estas 
defin iciones vienen demandadas desde dentro o fuera de la empresa . 

Lo más importante a destacar en cuanto a este aspecto, es que no hay un modelo, 
n i  "un formato" ,  "todas las ideas son vál idas". 

Dem a n d a s  y Decisiones sobre en q u é  y cómo cola borar.  

O R I G E N  

Idea surge desde l a  propia e m p resa s i n  demanda externa 

I dea su rge por d e m a n d a s  externas desde ONGs y/o Esta do 

Idea de l a  em presa se pla ntea a ONGs y/o Estado 

M OTIVACI O N ES 
Connotación socia l  a l i neada con suste nta bi l idad de la 

e m presa 

I dentificación de necesida des socia les de la com u n i d a d  

Oportu nidades y Relaciones i nterpe rso nales q u e  l uego son 

trasmit idas y tomadas i n stituciona lmente 

Pa rticipa ntes que i ntervie n e n  e n  un proyecto conj u nto 

Acciones q u e  a b a rquen u n  muy a m pl io nú mero d e  

beneficia rios 

P ROCE D I M I E NTOS Y D I SCUSiÓ N .  

P a rticipación de Trabajadores de d iferentes á reas e n  proceso 

de e la boración y toma de decisiones 

Defin ición e n  á m bitos de Dirección de la  e m presa 

ONGs. 

• 

• 

• 

Em presas ONGs. 

• 

• 

• 

• 

• 

Empresas ONGs. 

• 

• • 

Como puede verse en el cuadro anterior, se recogen casos donde las ideas parten 
como in iciativa exclus iva de la propia empresa , que es capaz de visua l izar u n  foco 
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de problemas en  la comunidad y tomar la decisión de encarar  una posib le acció n  
compen satoria. 
"Pero sí, son acciones que decidió la empresa no a demanda de grupos . . .  es 
correcto lo que decías que no es a demanda externa sino de la empresa hacia 
afuera. " 
Por otra parte pueden su rgir  ideas y demandas desde la comun idad,  ONGs u 
organismos púb l icos q ue l legan a la empresa buscando su part icipación para 
i niegrarse a un p royecto conjunto . 
" . .  .las acciones de RES pueden haber surgido acá, o surgen por iniciativa de 
gente de afuera que nos plantea la idea. O como en otros casos, surgirá de acá 
y la llevamos afuera para, este, concretar algo que después se lleva a la 
práctica". 

Asimismo, una vez que la  empresa decide real izar sus acciones hacia la  comunidad 
comienza a aparecer una derr:ianda que anteriormente no existía y que m uchas 
veces no se puede satisfacer. : 

"A veces te cuesta poner límites a los demandantes porque el apoyo está tan 
institucionalizado, que se desvirtú¿pn nuestras funciones como ayudadores . . .  
nos piden muchas más que muchas veces no podemos abarcar. " 

También las ONGs pueden  ser objetos de demandas tanto provenientes de las 
propias empresas como de los organismos públ icos. 
"La fundación en eso es muy cuidadosa porque en definitiva las demandas de 
ayuda las generan las directoras -es decir- no es que la fundación 
coadministre la escuela, sino que las demandas de mayor apoyo al plantel 
docente, los alimentos, el mantenimiento de la infraestructura son todas 
demandas que vienen canalizadas, decididas por autoridades legítimas 
nombradas y elegidas. " 

En cuanto a la  "toma de decisiones en qué y cómo colaborar" con la comunidad 
podríamos d iferenciar varios aspectos.  En primer lugar las motivaciones que hacen 
tomar la  decisión de apoyar a lgo,  parecen mostra r  d iferencias importantes. Para 
algunas empresas,  deben estar en  s inton ía con la sustentabi l idad del negocio y de 
los objetivos estratégicos de la empresa . 
"¿ Tiene connotación social? Si la tiene, pero lo primero es que está alineado 
con nuestra definición de objetivos estratégicos. " 

En otro caso puede pasar por la defin ición de un  sector de beneficiarios a part ir de la 
constatación por parte de la empresa de carencias en el entorno social o porque se 
visual iza a la i nfa ncia como un posible agente de cambios.  
"Cuando identificamos a la comunidad. . .  que tenía que ser destinataria de 
nuestras acciones, ahí identificamos a los niños, porque había muchos niños 
en situación de calle. . .  podríamos haber agarrado a los ancianos.. .  Pero 
agarramos no por demanda sino porque nos dimos cuenta de la necesidad que 
había... a partir de ahí comenzamos a trabajar". 

La "oportun idad" y los "co ntactos personales" de los i ntegrantes de la empresa con 
personas de d iferentes á mbitos tam bién constituyen un elemento que claramente 
influye en el p roceso de toma de d ecisiones. 
"Esas son "oportunidad", alguien dijo algo alguna vez: . . .  Ah pero y nosotros 
tenemos esto, y al otro se le ocurrió . . . .  y al otro .. .  y cuando quisiste acordar ya 
te sobrepasó y ya está armado y ya está todo .. .  " 
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"de ese intercambio, y ese relacionamiento, es muchas veces . . .  al principio es 
sólo, no institucional, de personas, surgen ideas que después se llevan a 
cabo. " 

En seg u ndo  lugar debemos reparar  en los proced imientos o moda l idades que se 
ut i l izan para tomar d ichas decisiones, que imp l ica en a lgu nos casos u n  proceso de 
d iscusión colectiva , que en la mayoría de los casos fina l iza en los n iveles más a ltos 
de d i rección .  
"Todo el Departamento, nos reunimos en unas instancias, pero es un mes de 
trabajo previo, en grupos donde se rediscute la estrategia, se discuten todas 
las acciones que vamos a hacer en el 2009, y eso llega al presupuesto del año. 
Pero participaron todos, las 100 personas de mi departamento participaron de 
ese proceso. " 

"Lo que si es claro, y se sigue un derrotero muy sólido, es esto: la elaboración 
paso a paso de todas las cosas que debe incluir el proyecto. O sea que las 
etapas, la financiación, los RRHH, todas esas asignaciones de elementos se 
cumplen bien., antes de que se dé comienzo. " 

"Siempre hay una ida naturalmente, una ida finalmente hacia la cúpula. " 

Dimensión - Ejecución- Rea l izac ión-Cumpl imiento. 
E n  esta d imensión se estarán i ncluyendo  elementos o aspectos relacionados con la 
etapa de " imp lementación" de las pol íticas socia les , que tanto las empresas como 
las ONGs han considerado importantes. 

6 l nvol ucram iento :  Tiene que ver con el grado de part icipación de la 
empresa o sus emp leados , así como de las ONGs.  

7 Tipos de Apoyo: Recoge las d iferentes variedades y pautas de acciones 
rea l izadas por las empresas y ONGs en coord inación ,  i ncluso con Estado.  

8 Articu laciones Em presa-ONG-Estado: Expresa las d iferentes variantes 
de apl icación en conju nto de polít icas sociales dest inadas a la infa ncia 
adolescencia y juventud y la i nteracción entre ONGs,  Estado y empresas.  

9 Apoyos pu ntuales : I nc luye a las acciones de carácter momentáneo e 
ind ivid ua l ,  que no se perpetúan en el t iempo o que sólo abarcan u n  
espacio tempora l m u y  l im itados. 

1 O Al ianzas Duraderas:  Hace referencia a los acuerdos entre d ist i ntas 
organ izaciones , con el  objetivo de desarro l lar  acciones en espacios 
tempora les prolongados, de un año y más.  

1 1  Financiamientos y aportes :  Recoge los problemas y d ificu ltades que e l  
f inanciamiento de las  acciones de RSE promueven tanto desde la vis ión 
de las ONG como el  de las Empresas .  

12  Publ icidad o Marketing Soc ia l :  Describe la tens ión y los problemas ente 
la necesidad o no de pub l icitar desde la empresa las acciones de RSE que 
rea l iza.  
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En esta categoría en la cual  hemos inclu ido 7 cód igos, i remos tratando una a u no 
por un  tema de orden , clar idad y rend im iento en la  exposición . 

E l  " lnvolucram iento" ,  fue un  tema que tuvo mayor importancia para las ONGs y 
que fue considerado menormente por las empresas. Las ONGs ven y reclaman 
como positivo el  i nvolucram iento de la empresa y sus empleados en la ejecución de 
proyectos conjuntos de apoyo a la comun idad y la i nteracción de los propios 
beneficiarios con la empresa . 

Tabla 2 

I nvolucra miento Empresas ONGs. 
I m portancia de part ic ipación d e  los tra baja do res d e  las e m p resas e n  la ejecución de las  

acciones de a poyo a la comu nidad • • 

Sólo a lguna empresa y a lguna Fundación , man ifestaron como u n  tema importante , 
el hecho que la  empresa y sus emp leados se involucren d i rectamente en las 
acciones de RSE.  

"Nosotros, cuando digo que armamos un plan de involucramiento, es un plan 
de acción en el cual le damos la participación no solamente a los directores o a 
los presidentes de la empresa, sino al propio empleado de esa empresa"  

Sobre los "Tipos de Apoyo" tanto ONGs como Empresas se  explayaron ,  deta l lando 
u n  numero elevad ís imo de acciones , p lanes y actividades q ue rea l izan en apoyo a la 
infancia ado lescencia y j uventud . Algu nas de e l las en forma ind ividua l ,  otras en 
cooperación .  En  segundo lugar, a lgunas de las pol ít icas púb l icas, t ienen por detrás 
emprendim ientos privados de las empresas y ONGs,  que los apoyan o sostienen , en 
forma exclus iva en a lgu nos casos extremos. 

Tabla 3 

Tipos de Apoyo Empresas ONGs. 
Cobertura de a l imentación a Escuelas Pú bl icas de contexto 

socioeconómicos desfavorables • • 

Cu rsos de Especia l ización Docente para Maestros de E P .  • 

Mejoras en i nfraestructura y mante n i m iento de E P .  • • 

Actividades Lúdicas y real izac ión de F iestas • 

Apoyo a a l u m nos con maestros y doce ntes a domic i l io  fuera de hora rio • 

Desarrol lo de huertas orgá n icas e n  E P  • 

Construcción de espacios d eportivos con recursos donados por 

e m presas o comprados con grandes rebajas. • 
O rganización de actividades depo rtivas pa ra n iños y jóvenes ta nto 

barr ia les como escolares. • • 

Real izac ión de cu rsos y char las  p a ra adolescentes y jóvenes con e l  

objetivo de mejor su capacidades y e m pleabi l idad • • 

Donación de equ ipos i nformáticos • 
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P a rticipación de tra baja dores vol u ntarios p a ra p lan C E I BAL 

O rganización de concu rsos y certámenes a rt ísticos, l itera rios o de 

promoción de la investigación c ie ntífica. 

E ntrega de Al imentos a Merenderos, Comedores u Hospitales 

Contratac ión de Trabaja do res con capacidades diferentes 

E ntrega d e  J u guetes e n  día del n i ño, reyes, c a nastas escolares 

Reciclado de Ómnibus y entrega a d iferentes i nstituciones para s u  uso 

Prestación de Servicios d e  Trasporte gratu itos pa ra paseos escola res 

P restac ión de Servicios d e  Sa l u d  y traslado gratu itos a pacientes de 

contexto socioeconómico desfavora ble 

Capacitación y f inanciamiento de char las  con temas re lacionados a los 

cu idados d e  la  sa l u d .  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

En el caso de las empresas pudimos reg istrar ejemplos de donación de horas de 
trabajo de sus empleados, donaciones de materia les y rea l ización de importantes 
descuentos ( i nformación aportada por las ONGs) la rea l ización de charlas y 
capacitación para jóvenes, la donación de equ ipos i nformáticos , la organ ización de 
certámenes y concu rsos a rt ísticos o l iterarios, la contratación de d iscapacitados, la 
imp lementación de activ idades deport ivas y escuelas de basquetbol ,  regalos en el  
d ía  del  n iño y reyes magos, entrega de canastas esco lares,  inserción labora l  para 
jóvenes, rea l izar reciclado de ómnibus ,  prestación de servicios de transporte gratis 
para paseos ,  prestación de servicios de salud y traslado .  
E l  pr imer comentario q u e  nos parece adecuado rea l izar es q u e  son muy ampl ias y 
va riadas por sus características,  las actividades de apoyo a la comun idad que 
rea l izan las empresas, que en este caso se restringen solamente al área de la 
i nfancia adolescencia y juventud .  Por supuesto que si no hubiéramos rea l izado esta 
restricción ,  seguramente la variedad sería aún más extensa que la re levada en este 
trabajo .  En segu nd o  térm ino ,  e l  fuerte de las acciones que rea l izan tanto por  su 
volumen como por  su valor y continu idad tempora l ,  t ienen lógicamente una estrecha 
relación con el rubro y el  t ipo de actividad prod uctiva a la que se ded ica la empresa . 

Las ONGs por su  parte confi rmaron aportes en a l imentación ,  formación docente, 
obras de infraestructura ,  rea l ización de actividades lúd icas, i nstru mentación de 
enseñanza de apoyo , actividades físicas y deportivas,  rea l izaciones de cu rsos para 
Jovenes . En el caso de estas ,  sus apoyos se encuentran del im itados 
fu ndamenta lmente por e l  tipo de actividad a l  que se ded ican específicamente y a los 
beneficiarios potencia les de sus proyectos ,  como por las causas que patrocina n .  

S i  reparamos ahora e n  l a  "Articulación entre las empresas ONGs y e l  Estado" , 
las i nstituciones que pud imos reg istra r  fuero n :  I NA U ,  escuelas púb l icas, M ECAE P ,  
I N J U ,  I M M ,  M I DES ,  Centros CAI F ,  M S P ,  Agencia de I n novación ,  M in isterio d e  
I nd ustria y Energ ía ,  M i n isterio d e  Economía ,  empresas varias y ONGs varias .  

D istintas s inerg ias en una y otra d i rección ,  se estab lecen en esa tríada de 
empresas, Estado y Sociedad Civ i l .  
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La mayoría de las acciones enumeradas en la Tabla 3, imp l icaron el re lacionam iento 
de d iferentes organ izaciones a d iferentes n iveles para que finalmente pud ieran 
concretarse .  Alg unas fueron real izadas en exclus ividad por las empresas, otras 
i nvolucraron la cooperación entre a lguna ONGs y el  Estado,  otras imp l icaron el 
trabajo conjunto entre a lguna o a lgu nas empresas, a lguna ONGs y a lg u na o 
a lgunas dependencias o servicios estata les . F ina lmente a lguna de el las fue l levada a 
cabo por e l  Estado y a lguna empresa. En defin it iva , todas las combinaciones 
posib les pueden presentarse . 
En  la  s igu iente, tab la se hará referencia a los d iferentes n iveles de articu lación que 
se  rea l izaron para la  ejecución de las  d iferentes actividades señaladas con 
anterioridad en la  Tabla 3 .  

Tabla 4 

ARTICULACIONES 
E mpresas 

Em presas E mpresas Estado Estado 
Tipos de Apoyo Em presas Estado ONGs ONGs ONGs 

Cobertura de a l i me ntación a Escuelas  Pú bl icas d e  

contexto socioeconóm icos desfavo rables • 

Cu rsos de Especia l ización Docente pa ra Maestros de E P .  • 

Mejoras en i nfraestructura y mante n i m iento de E P .  • 

Actividades Lúdicas y real ización de F iestas • 
Apoyo a a l u m nos con maestros y docentes a domic i l io  

fuera de horario • 

Desa rro l l o  de huertas o rgánicas e n  E P  • 
Construcción de espacios de portivos con recursos 

donados por e m p resas o comprados con grandes 

rebajas .  • 
O rganización de actividades de portivas para n iños y 

jóvenes ta nto ba rria les como escol a res.  • 
Real ización de cu rsos y c h a rlas para adolescentes y 

jóvenes con el o bjetivo de mej o r  su capacidades y 

empleabi l idad • 

Donación de e q u i pos i nformáticos • 
Participación de tra baj a dores vol u nta rios p a ra p lan 

C E I BAL • 

Orga nización de concu rsos y certá menes a rtísticos, 

l iterarios o de promoción de Ja  i nvestigación cie ntífica.  • 
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Entrega de Al imentos a Merenderos, Comedores u 

Hospita les • 
Contratación de Tra bajadores con capacidades 

d iferentes • 
E ntrega de Juguetes en d ía del n i ño, reyes, ca nastas 

escola res • • 
Reciclado de Ómnibus  y entrega a diferentes 

i n stituciones para su uso • 

P restación de Servicios de Trasporte gratuito para 

paseos escola res • 

P restación de Servicios de Sa l u d  y tras lado gratu itos a 

pacientes de contexto socioeconómico desfavora ble • 
Capacitación y f inanciamiento de charlas con temas 

re lacionados a los cu idados de la sa l u d .  • 

Como pod rá apreciarse, son muy pocas las actividades que las empresas efectúan  
exclusivamente en soledad . La  mayor porción de el las se  encuentran rea l izadas en  
cooperación con ONGs o en un esfuerzo conjunto aun más  ampl io ,  que inc luye 
a lguna dependencia estata l .  

Uno de los aspectos interesante para destacar de este cód igo,  e s  e l  hecho de cómo 
los comportamientos institucionales van influyendo sobre las conductas del  resto , 
haciendo cambiar estrategias, adaptándose a lgu nos a nuevas configu raciones de 
comportam iento de otros actores, lo  q ue da m uestra clara de esa "reflexividad" 
característica de las pol íticas socia les de nuevo t ipo, para repensar, y correg i r  los 
objetivos e instrumentos elegidos para la provisión de b ienestar. 
Por un lado está la percepción desde las ONGs, de q ue las empresas han va lorado 
positivamente su obra y que por el lo han decid ido apoyarlas. 
"Las empresas que nos han apoyado, viendo la difusión de la obra, han 
querido apoyar desde el punto de vista de la institución" 

Por otro las  prop ias ONGs visual izan esta nueva d isposición de las empresas y se 
readaptan cambiando su enfoque para lograr un máximo de apoyo . Comienzan de 
esta manera a acomodarse a lo que será más aceptado ,  presentando propuestas a 
med ida ,  tratando de armar proyectos o activ idades en conju nto , que meJor se 
aj usten a los intereses de cada empresa en concreto . 
" . . .  estamos como cambiando la estrategia y directamente lo que estamos 
enfocando es hacer un perfil de la empresa a ver qué necesidad puede llegar a 
tener y eso cruzarlo con los focos de beneficiarios directos, para ver de qué 
manera podemos armar algo que sea específicamente del tamaño de esa 
empresa en particular" 

Fina lmente las empresas rea l izan consideran pos itivamente el papel de las ONGs 
como vehículo de l legada ,  como puente hacia la comun idad . 
" . . .  para nosotros las ONGs cumplen un rol importantísimo en la sociedad y 
para qué - si existen ellas- vamos a hacer todo nosotros si ellas tienen 
instrumentos, tienen herramientas, tienen la manera de cómo trabajar con la 
sociedad civil, yo creo que el mejor camino para nosotros como para la ONG, 
es buscar el acuerdo y buscar la manera de complementarse. La empresa con 
el apoyo económico, con el apoyo de la gente, del producto, de diferentes 
maneras, pero justamente en alianza con la ONG, que ya sabe trabajar en la 
sociedad" 
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En relación a los "apoyos pu ntua les y las a l ianzas d u raderas" ,  vamos a tratarlos 
conjuntamente, en v irtud de su carácter contrad ictorio y de l im itador de a lgunas 
conductas .  
S in  que los apoyos puntuales dejen de rea l izarse, se privi legia en todas las 
empresas entrevistadas,  el establecimiento de víncu los duraderos en e l  t iempo, 
apartándose de las ayudas momentáneas. Aparece as imismo,  una valoración 
positiva desde las ONGs sobre este camb io que permite estab lecer prog ramas más 
extensos y aparentemente con mayores rend im ientos. 

Tabla 5 

Apoyos Puntual es- Al ia nzas Duradera s  Empresas oNGs. 

Acciones p u ntuales de corto plazo. • • 

Alia nzas d u ra deras de la rgo plazo.  

Aunque a lgunas de las empresas no abandonan las acciones de carácter puntua l 
q ue consideran una característica de muchas empresas u ruguayas ,  han comenzado 
a inclu i r  en sus prácticas corrientes, acciones que contengan a l ianzas de largo 
plazo. 
"Son acciones puntuales pero muy características de muchas empresas de 
nuestro medio. Llega el día del niño, llega el comienzo de clases, llega el día de 
reyes, y bueno. . .  colabora con los funcionaras para que los hijos de esos 
funcionarios tengan . . .  algo más de lo que esos funcionarios les pueden dar. " 

Por otra parte, otra empresa que rea l iza acciones puntua les y también de largo 
plazo, expresa que se enc4entra en un  proceso de aprend izaje y en e l  camino de 
superación de los temas de carácter puntual . 
"Estamos recién aprendiendo a lo que es foca/izarnos no en cosas que nos 
den réditos pero si en cosas que sirvan más allá de lo puntual" 

Fina lmente, hay empresas que declaran haber ya superado la etapa de la 
colaboración o el apoyo a cuestiones de momento para pasar a una  etapa en donde 
la pol ítica de la  fi rma ,  se centrará en cuestiones que tengan una durab i l idad que 
asegure mayores impactos y mejores resu ltados.  
"Yo creo que la idea siempre ha sido el de generar alianzas de largo plazo que 
son las que uno cree pueden tener mejores resultados, impactar más fuerte y 
tener mayor alcance. " 

"Nos apartamos de todo aquello que era el dar puntualmente" 

En el caso de las ONGs se presenta algo s im i lar .  Si b ien no dejan de buscar apoyos 
puntuales o transitorios, como forma de otorgar sustentab i l idad a sus prog ramas en 
el  tiempo, se encuentran abocados a la búsqueda de a l ianzas mucho más d u raderas 
que antes . 
"Son empresas con las que hemos tenido la oportunidad de plantear un 
proyecto determinado, son padrinos. O son alianzas estratégicas que durante 
dos o tres años " 
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Respecto a l  "F i nanciamiento y Aportes" fue abordado con mayor  interés y 
ampl itud por las ONGs que por las empresas. Creemos que lo más interesante a 
rescatar es la doble m i rada que real izan  las ONGs sobre el aporte empresarial como 
parte del fi nanciamiento de. sus proyectos. Por un lado han ven ido expresando lo 
positivo de las a l ianzas a largo p lazo con las empresas y el Estado, como uno de los 
ejes de sustentab i l idades de las acciones para beneficiar a los sectores más 
desprotegidos de la  sociedad , pero por otro , ese mismo apoyo si l lega a 
transformarse en la única fuente de financiamiento puede converti rse en su "ta lón de 
Aquiles". La independencia económica tanto de l  Estado como de las empresas es 
expresada como una forta leza más que como u na debi l idad.  

Por lo tanto las ONGs buscan a uto financiarse a través de otras vías,  donde el  
porcentaje mayor de sus ingresos se recaudará ya sea por el aporte de personas 
físicas en a lgún caso o por la  real ización de eventos en los otros.  

Tabla s.1 
1 Fi nanciam iento ONGs. 1 

Aporte Estata l  • 

Aporte e m presarial  • 

Aporte por eventos sociales • 

Aportes de personas físicas • 

La d iferente natura leza y perfil de  las Fundaciones contactadas, hará que prioricen 
v ías d iferentes, para resolver su necesaria independencia económica. Algunas 
centrarán la búsq ueda de sus ingresos económicos en los aportes persona les de 
sus integrantes y marg ina lmente inc lu irá el aporte empresaria l ,  descartando 
cualquier apoyo económico de carácter estatal .  

" . . .  la ONG se maneja sin ningún apoyo oficial de ningún organismo público". 
"Lo más singular de esta experiencia es cómo se financia: con aportes de los 
que se llaman los padrinos donde te comprometes a hacer aportes en dinero 
durante los seis años de escolaridad del niño y por lo tanto esa es la forma de 
financiación. El ochenta por ciento de la financiación viene por el lado de un 
padrino que· apadrina a un niño durante todo el ciclo escolar y que se 
compromete a hacer una contribución anual. A parte . . .  consigue aportes 
institucionales . . .  empresas que viendo la acción de la ONG, han destinado 
recursos ya como institución pero que obligan a involucrarse a la gente que 
está con el tema de la RSE, a involucrarse personalmente en la obra. " 
"El apoyo empresarial ha sido un apoyo marginal, no porque la fundación no 
haya encontrado apoyos en el sector privado, sino por la particularidad de que 
el padrino sea una persona física esto hace a un compromiso personal que va 
más allá del dinero". 

Otras s in dejar de aceptar, buscar y recibir aportes estatales, son consciente de los 
peligros que puede significar transformarse en "estado depend iente", por lo que 
estos recursos deben estar l im itados a determinado marco tempora l ,  evitando que 
se transformen en la principal vía de financiamiento. Las vías de búsqueda de 
recursos económicos parecen ser mucho más ampl ias,  a l  i ntegrar aportes estatales, 
empresariales y la  recaudación de d inero por la real ización de eventos socia les. 
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" . . .  creemos que cada vez que podemos trabajar financiados por el gobierno, 
debe ser a través de una licitación, una aplicación o algo específico, lo cual 
tenga un comienzo, un desarrollo y un final determinado. Y no ser - como 
creemos que de repente hay- gobierno-dependiente, organizaciones que 
lamentablemente, dependen pura y exclusivamente del gobierno, con lo cual, 
cuando el gobierno deja de financiar, ellos directamente caen y no tienen 
forma de poder continuar. " 

"Hay que estar en busca de organizaciones nacionales o internacionales, 
gubernamentales y no gubernamentales, aplicaciones, licitaciones, llamados, 
lo que fuere, para ver donde podemos insertarnos, para poder presentarnos 
y que ayuden a financiar cosa que hasta hace un año y pico, no lo estábamos 
trabajando. " 

"Ese evento lo que permite directamente a la fundación . . .  es poder financiar 
prácticamente el sesenta por ciento "badgets tean " para poder seguir con todo 
esto sin tener que tener socios directos que nos nutran financieramente . . .  " 

En el caso de las empresas , el tema del  fi nanciamiento de proyectos de apoyo a la 
comun idad cu lmina con la inclus ión de los recursos financieros en los presupuestos 
de la empresa, a los efectos de que los m ismos se v iab i l icen naturalmente y no sean 
materia de controversia y negociación permanente .  

Tabla 6 . 2  

F ina ncia m iento Em presas 
Aportes i ntegran p resupuesto de l a  e m p resa • 

Algunas man ifestaron ya encontrarse en la etapa en la cual los costes de las 
acciones de apoyo a la comun idad son inc lu idos dentro de los p resupuestos de la 
fi rma . 

"En el presupuesto del Departamento Comercial nosotros tenemos un área 
que es de la construcción de las relaciones con la comunidad institucional y la 
promoción de la RSE, dentro de ellos, hay distintos programas en donde se 
consiguen fondos y se aprueban en el presupuesto " 

"Esa es una acción de RSE y que también tiene asignados los recursos . . .  
dentro del presupuesto del área . . . .  " 

Evidentemente aq u í ,  se encuentra uno de los mayores desafíos y pe l igros en 
cuento a la part icipación de las empresas y las ONGs en la generación de b ienestar 
socia l ,  dentro de esta nueva conceptual ización de pol ít icas sociales y 
responsab i l idad social de las empresas . 
E n  e l  marco de la com b inación de esfuerzos entre el Estado, las ONGs y las 
empresas,  para desarro l lar  pol ít icas socia les,  la consol idación de p rocesos de 
carácter permanente y no p u ntua l ,  es una cuestión centra l para la satisfacción de los 
derechos de los c iudadanos.  Si  el Estado no j uega un ro l activo de coord inación y 
d i rección ,  dejando l ibrado todo a la  sociedad civi l o los vaivenes del  mercado y la  
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suerte de organ izaciones y empresas ,  seguramente las pol íticas sociales no serían 
sustentab les. Las propias empresas se han ven ido moviendo en la d i rección 
correcta de producir  intervenciones de carácter permanente y las ONGs a buscar 
fuentes de financiam iento q ue no las conviertan en ún icamente depend ientes del  
Estado y las empresas. 

Para cerrar esta d imensión nos resta referirnos al tema del "marketi ng soc ia l  y la 
publ icidad" en el  cual el elemento centra l es la tensión entre la  pub l icidad 
comercia l  y la  com u n icación de acciones de RSE.  Fue un  tema tocado con interés 
tanto desde el punto de v ista de las empresas como de las ONGs.  

Las Fundaciones que expresaron mayor i nterés man ifiesto en e l  aporte empresar ia l  
como parte de sus ingresos , reconocen la convivencia de dos t ipos idea les de 
empresas en cuanto a l  posicionamiento respecto a esto , man ifestando su  
d isposición a cumpl i r  esta exigencia de las  empresas en el  caso de ser  sol icitada ,  
como forma de asegurarse que éstas participen e n  e l  fi nanciamiento d e  los 
programas de asistencia .  
Tabla 7 . 1  

Publ ic idad o Ma rketing social  ONGs. 
E m presas no sol icita n contra parte publ ic itaria o comu n icación • 

E m presas no sol icita n contra parte p u b l ic itar ia • 

" . . .  entro en dos mundos, en uno están los que te apoyan directamente bajo 
cuerda sin querer nada a cambio, o sea no quiere comunicación, no quiere 
prensa, no quiere marketing y en el otro, los que directamente necesitan y 
piden que tenga esa contraparte , que da buen posicionamiento en el 
mercado a través de la acción social .. " 

"Lo que sí creo es que, hay que mirar la mitad del vaso lleno y si realmente lo 
que quieren es publicidad y marketing, pero a su vez van a estar beneficiando 
a grupos, a comunidades y demás. . .  démosle toda la publicidad que 
necesiten" 

Las empresas m ientras tanto remarcan sus d ificu ltades para com un icar y sus 
contrad icciones a la hora de hacerlo ,  reconociendo que están en una etapa de 
aprend izaje ,  además de que puede esto , transformarse en un problema de costos. 
Tabla 7.2 

P u b l ic idad o M a rketing socia l  

Comu nicar  las  acciones d e  RSE n o  e s  l o  prio rita rio 

Comun icar puede i ntroducir  costos que te rminan restando • 

Hacemos muchas cosas que la mayo ría de la gente no conoce • 

Se comunica comienzo y luego se deja de i nformar  • 

Comu n i c a r  o no hacerlo es vál ido • 

Comunica r las  acciones de RSE es parte de nuestra polít ica • 
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" no somos una empresa que comunica mucho, no salen en todos los 
diarios los operativos. " 
"Nosotros trabajamos en el Plan Ceiba/ y no lo comunicamos, no sale 
marketing de eso. Trabajamos en el INJU hace cuatro años y no hacemos 
marketing de eso ... ¿Es un error de comunicaciones ? Yo que sé . . .  " 
"Entonces si a cada programa de RSE además tenés que hacer una inversión 
desde el punto de vista del "markeo ", o los programas se achican, o lo que vos 
tenés para comunicar" 

"No es el centro el marketing pero (se han aprendido determinadas cosas) a 
veces pecamos por no contar las cosas o no contar todo. Tenemos mucho 
pudor a veces en decir" 

Dimensión Eva luatoria 

Esta ú lt ima categoría,  incluye aquel los cód igos que hacen referencia a aspectos 
equ iva lentes a la "eva luación" de las pol ít icas sociales, uti l izando los conceptos y 
térm inos de los entrevistados. 

1 3  Evaluación experienc ias Em presas-ONG-Estado:  Refiere a la 
percepción valorativa de las acciones ya rea l izadas en re lación a sus 
resu ltados y a los instrumentos ut i l izados .  

1 4  Controles, aud itorias, contrapartes : Describe los instrumentos y formas 
de aud itoría y contro l ,  así como de med ición de resu ltados de las 
experiencias ya rea l izadas de ap l icación de acciones de RSE tanto en 
sol itario por parte de la empresa , como en coord inación con ONGs o el 
Estado refi riéndose a su desempeño.  

1 5  I nstituc iona l ización :  Exp l icita la etapa en la cual las acciones de RSE se 
han consol idado en su ap l icación , con buenos resu ltados y 
presupuestación dentro de la empresa , lo  que la  perpetua en el t iempo y la 
"natura l iza" como a lgo que no se mod ificará . 

Nos i ntrod ucimos en la ú lt ima parte del  aná l is is que tiene que ver con la  eva luación , 
los controles y las med iciones de las acciones rea l izadas así com o  a lgunas 
consideraciones de a lgunos de sus efectos y resu ltados.  

Referido a la "eva l uación de las experiencias conj untas entre em presas ONGs y 
e l  Estado" ,  se expresó e l  cruzam iento de d iversos puntos de vistas tratados con 
interés desde las ONGs como desde las empresas . 
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Tabla 8 . 1  

Eva l uación experiencias O N Gs-
Estado- E m p resas 

ONGs. 

Positiva consideración d e  sus  experiencias • 

Consideración positiva de la participación de las em presas • 

Necesidad de transparencia en el ma nejo de los recu rsos 

obtenidos • 

En primer lugar debemos referirnos a la eva luación que positivamente rea l izan las 
ONGs sobre el papel de las empresas en el  apoyo de proyectos comu n itarios . 

"es muy bueno que las grandes corporaciones puedan crear sus propias 
fundaciones, o asociaciones para trabajar a través de lo que es la 
responsabilidad social directamente" 

"Ojalá que todas las multinacionales y todas estas empresas grandes de 
repente que pueden tener la posibilidad lo hagan porque lo que ellos hacen es 
como si tuvieran que ver diez o doce organizaciones particulares trabajando in 
situ" 

En segu ndo térm ino queremos detenernos en la  percepción que ten ían  las ONGs 
sobre su propio desempeño ,  proveniente de otros agentes y los camb ios de actitud 
que motivaron en e l las ,  así como una autovaloración sobre la conducta desviada de 
a lgunas organ izaciones. 
"Yo recuerdo una época cuando empezamos en el año dos mil, dos mil uno, en 
el cual directamente cuando se hablaba de una organización, una fundación, 
una asociac1on decían: . . .  "esto es un curro y no ayudamos porque las 
organizaciones lo que hacen directamente es currar" . . .  Era la palabra que se 
utilizaba. " 
"Las organizaciones, las asociaciones no tienen porqué tener fines de lucro, 
quien tiene fin de lucro a partir de esto es que realmente está quebrantando y 
cuando está quebrantando es porque está haciendo algo que. . .  Habría que 
sacarlo del medio, verdad?" 
" . . tiene que ser transparente lo que se hace. Si no, no hay empresa que pueda 
apoyar o por lo menos no continuar apoyando . . .  " 

Tabla 8 .2 

Eva l u ación experiencias O N Gs-
Estado- E m p resas 

Empresas 
Consideración positiva sobre el  tra bajo de las  O N G s  

• 

Consideración negativa sobre experiencias con a lguna ONGs • 

Consideraciones negativas en experiencias con servicios estatales • 
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En tercer lugar, podemos visual izar a lguna evaluación negativa dentro de una 
general idad positiva , desde las empresas para con las ONGs y para con a lg ú n  
organismos públ icos .  Pese a a lgún caso concreto , e l  saldo genera l  e n  cuanto a la 
evaluación de las experiencias tanto desde el  lado de las empresas como de las 
ONGs en su relacionamiento m utuo como con el Estado, es sumamente positivo , lo 
que refuerza a nuestro P.ntender, un modelo futuro de r.oopP.ración y R riir.ulación 
entre estos d iferentes actores. 

"Hubo casos donde hubo gente que generó una especie de "escuela de 
comercio" . . .  hubo que sacarlo. La ONG no tenía un rol de ONG, sino un rol de 
negocio propio, eso fue detectado y se cambió de zona." "En general las 
experiencias han sido buenas, sólo esas puntuales, en donde funcionan los 
controles, entonces no es atribuible a la ONG como institución . . .  " 

"las ONGs con las que estamos trabajando o hemos trabajado, son 
instituciones que realmente están aprobadas dentro de su ambiente, dentro de 
lo que están haciendo . . .  entiendo que pueden haber casos en los que una ONG 
pueda fracasar, que no haya hecho lo que tiene que hacer, que desvió Jos 
fondos .. .  hasta ahora -por lo menos- no es el caso. " 

"A veces los organismos (públicos) tienen el foco en hacer la actividad y no en 
la forma . . .  trabajamos en los contenidos en conjunto pero también en la forma 
y en los resultados. " 

Como parte de las evaluaciones de estas experiencias, las ONGs se refieren a 
alguno de los resu ltados de su gestión ,  y el t ipo de relación que se termina 
genera ndo o espera ndo de la com u nidad o de los  otros actores. 

En uno de los casos,  los programas de apoyo a algunas escuelas públ icas,  las han  
terminado transformando tanto , a ju icio de l  entrevistado,  que  privarlas o qu itarles las 
d iferentes apoyaturas i ntroducidas por la Fundación ocasionaría un verdadero 
colapso tanto en la  escuela como en la comunidad que las rodea. 

"Hoy las escuelas no podrían sustentarse sin el apoyo de la fundación en 
cuanto a la infraestructura, el apoyo a los docentes, etc . . .  " 
"es increíble la transformación no sólo en lo visual sino en la energía que pone 
en el sentido de pertenencia que toma la escuela. " 

En otro, con u n  perfi l absolutamente contrario , se espera o pretende con su 
i ntervención ,  lograr transmit ir o despertar capacidades que luego la propia 
comunidad pueda contin uar  desplegando, s in la necesidad del respaldo o la  
presencia del  apoyo constante de la ONG.  

"la idea es esa que esa comunidad en algún momento directamente pueda 
seguir trabajando con el proyecto madre que fue el implementado por 
nosotros. " 

Para fina l izar, las empresas perciben cambios en la  comun idad P,.rgducíQ de sus 
acciones de RSE que i ntentan resolver u na adecuada relación ,  en d'f'qi:il8·Tl'o.:srem pre // / .. ' •. 
la comun idad,  percibió una  imagen positiva de la empresa . ;/_ <) 
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"Percibo un cambio claramente, donde la comunidad empieza a ver a la 
empresa como algo diferente, a reconocer cosas que la empresa siempre las 
tenía que no las manejaba bien, no las comunicaba bien. " 

Sobre los "controles, aud itorías y contrapartes" , fue un tema a l  cual  se le d io  
bastante importancia ,  un  poco más desde e l  lado de las ONGs que en el  de las 
empresas, pero estas ú lt imas rea l izaron consideraciones de re levancia . Nos pareció 
que es un tema de los centrales en lo que hace al  relacionamiento de las ONGs las 
empresas y el  estado. La transparencia en la  ut i l ización de los d ineros destinados a 
prog ramas de apoyo incluso con organ ismos estata les , la  defin ición de reg istros e 
informes, la  construcción de ind icadores para la med ición de los resu ltados son los 
ejes por los cua les tanto ONGs y empresas abordan el  tema .  

Las primeras h icieron más h incapié en  lo re lacionado con la transparencia y e l  
contro l .  

Tabla 9 . 1  

Control es- Aud itorías-Eva l uaciones 

ONGs. 

Registros sobe G a stos rea l i zados e n  cada proyecto • 

Eva luaciones de Resu ltados de cada proyecto • 

Las Fundaciones resa ltaron la importancia de los controles,  reg istros , i nformes, 
balances e introducción de instrumentos adecuados para la  med ición de los 
resu ltados de los proyectos en ejecución .  

"Hay un retorno de la inversión - por decirlo de alguna manera-, de los dineros 
que se vuelcan a la escuela porque el plantel de maestras a solicitud de la 
directora hacen una evaluación de pronto con alguna docente especializada . . .  " 
"En el caso de los alimentos se tiene registro de los platos que se sirven, el 
tipo de alimentación que se está dando. " 
"También tenemos la devolución de lo que se invierte en infraestructura, el 
pintado de los salones, el cambio de escritorios. " 

"si no nos auditan externamente hacemos auditorías internas y les enviamos 
las auditorias a cada una de las empresas que nos apoyan " 
" Que vea los balances que vea cómo los hacemos, que vea cómo los 
proyectamos que vea cómo lo gastamos que nos ayude aparte porque 
también es una forma de aprender a poder hacer las cosas mejor" 
"No hay otra forma más que empezar midiendo y terminar midiendo, o sea hay 
que encontrar una forma metodológica en la cual cada uno de estos proyectos 
tenga una medición que te arroje un resultado para ver si cumpliste o nó con 
los objetivos. " 
" . . .  cómo realmente se vienen haciendo las cosas y qué resultado vienen 
arrojando" 
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Todas las empresas profund izaron más en la medición de los resu ltados, aunque no 
descu idaron en seña lar la necesidad ,  pertinencia e importancia de los controles.  
Tabla 9.2 

Control es- Auditoría s-Eva l uaciones 

Registros sobe Gastos rea l izados e n  cada proyecto 

Eva luaciones de Resu lta dos de cada proyecto 

" . . .  si se va a poner dinero, qué, cómo, cuánto y que va a pasar con "ese" y 
después medirlo y comprobarlo y ver los resultados. Eso es "norma ", es así. " 

" . . .  cada tanto uno se cuestiona, qué es lo que está haciendo, y cómo lo está 
haciendo, y en las organizaciones ver qué sucede, porque hay que rendir 
resultados, hay que definir en que se gastó, y que se obtuvo . . .  ". 

" . . .  se están haciendo evaluaciones muy fuertes . . .  así poder evaluar realmente, 
la respuesta que tienen estas actividades. "  

"Nosotros estamos tratando de tener más. indicadores porque es la única 
manera de poder ir cuantificando el enfoque y que sirve y que no sirve. " 

Para term inar ,  a lgunas empresas man ifestaron haber comenzado a percib i r  el mismo 
fenómeno que nosotros p lanteábamos para el  caso de las pol íticas púb l icas pero 
ahora para las acciones de RSE:  la " i nstituc ional izac ión" y acostumbramiento a la 
permanencia de actividades, que muchas veces es v iv ida con cierta tens ió n .  

Tabla 1 0  

I n stituciona l ización 
Empresas 

Se produce una especie de natura l ización de las acciones 

efectua d a s  por las e m p resas • 

Estas actividades l levadas a cabo por las empresas ,  son percib idas por lo 
benefic iarios como parte de sus derechos, que l uego en muchos casos fina l izan 
reclamando.  

"Y después que quedó eso pronto, ya con uno no me alcanza quiero otro y al 
tiempo no me alcanza y quiero otro . . .  " 

"Hay muchas cosas que surgieron por la "oportunidad", pero después se 
establece - es decir -, ves que eso sirve, que eso vale la pena se 
"institucionaliza ", entonces ya antes de donar un ómnibus ya se sabe para qué 
es, para qué no es, cómo se arma, cómo no se arma, cómo se hace el 
convenio. Ya está armado y a quién se le puede dar y a quién no. No a quién, 
sino para qué fines. Eso es lo que digamos, queda institucionalizado. " 
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Reflexiones F inales 

Las transformaciones en las ú lt imas tres décadas,  prod ucto de la extraord inaria 
innovación tecnológica , han a nuestro ju icio desnudado el  agotamiento de un modelo 
de cap ita l ismo " impaciente" ,  " indecente" e " i rresponsable" .  
Si  b ien ha demostrado su magn ífica capacidad para reinventar la  percepción 
cu ltura l  del  mundo de la  empresa donde el  beneficio y el  l ucro han vuelto a ser 
leg ítimos, ha ten ido que hacerlo en un escenario cargado de incontab les riesgos y 
pel igros, caracterizado por interm inables y sucesivas crisis económ icas, en un  
p laneta que  agota sus  recursos natura les y que acusa un  desgaste cl imático y 
med ioambienta l ,  sumándosele en varias reg iones, una escandalosa emergencia 
socia l .  

L a  combinación d e  estos elementos con el  relevante papel q u e  han adqu i rido las 
empresas en las sociedades modernas ,  conjuntamente con la acción de los 
consumidores organ izados en poderosas redes sociales y del  Estado,  han 
contribu ido a genera l  e l  debate sobre los que se denomina en la  l iteratu ra 
especia l izada como Responsabi l idad Socia l  Empresaria (RSE) .  

En los ú lt imos años la RSE se ha transformado en un  importante tema para los 
empresarios, los gobiernos, la sociedad civi l y los organ ismos i nternacionales 
mu lti laterales. Es un fenómeno reciente que se ha instalado a n ivel m u nd ia l  en la 
segunda mitad de los ochenta y en nuestro país parece adqu iri r  re levancia en la 
ú lt ima década.  ADCE y DERES han sido d u rante este período las dos grandes 
instituciones impu lsoras de la  RSE en el med io loca l .  

Si  b ien hay d iversas defin iciones ,  poseen en común  como aspectos centra les q u e  
expresa n u n a  "reconci l iación entre l a  ética y l a  economía" ,  haciendo h i ncapié e n  una 
ética weberiana de la responsab i l idad , que impu lsa a las empresas a hacerse cargo 
de los inocu ltables impactos sobre la  fuerza de trabajo ,  la comu nidad y el  
medioambiente . En segu ndo lugar introd uce la noción de "sustentab i l idad" ,  de 
"desarro l lo sustentab le" ,  que recoge la tensión entre pasado ,  presente y futuro ,  
impu lsando un modelo de negocios basado en las inversiones de largo plazo , cuyos 
resu ltados no comprometan el b ienestar de las generaciones futu ras y el  acceso de 
éstas a los "d iversos" recu rsos ambienta les, cu lturales y económ icos . F ina lmente se 
sostiene la necesidad de contribu i r  al desarro l lo  de "una sociedad mejor" ,  "con 
justicia socia l " ,  promoviendo la " red ucción de las desigualdades socia les" ,  
impu lsando la incorporación de "va lor  socia l "  como uno de los ejes de la ecuación de 
las empresas, que las convierta en actores y no solo espectadores en la solución de 
muchos de los prob lemas sociales que no son otra cosa que la consecuencia d i recta 
o ind i recta de sus propias acciones. 

Las d iferentes defin iciones sobre RSE que podemos encontrar, apuntan a reflexionar 
sobre el  ro l de las empresas en la  sociedad y tanto el  concepto , como su apl icación 
práctica , han ven ido recorriendo d istintas etapas.  Al pr incipio,  la RSE se re lacionó 
con acciones fi lantrópicas a l  margen de los negocios.  Posteriormente se comenzó a 
a l inear los costes y beneficios de las acciones de RSE con los objetivos estratég icos 
de las empresas buscando generar valor económico y social s imu ltáneamente , para 
finalmente impu lsar la ut i l ización de patrones de medición que permitan comparar el 
desempeño, la  transparencia ,  y la sustentab i l idad de las empresas ,  reconociéndolos 
como un gran  beneficio en la  búsq ueda de una competit ividad responsable.  
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S i  b ien los datos emp1 ncos no son del todo esclarecedores sobre si existe una 
"conexión perfecta" entre buena gestión social y buenos resu ltados económicos, los 
más recientes trabajos de investigación patrocinados en la reg ión por el  B I D ,  han 
i ntentado avanzar en la  d iscusión sobre los beneficiosos efectos para la  
competitividad de los negocios a l  incorporar "modelos socialmente responsab les". 
Estos estud ios han avanzado en la  defi n ición del  concepto de "cadena de va lor" ,  
"modelo de negocios inc lus ivo" o "negocios con la  base de la p i rám ide" como nuevos 
aportes teóricos sobre el  tema,  partiendo de la idea de incorporar también ,  u na 
búsqueda de soluciones a las fa l las del  mercado desde el mercado  mismo,  
contribuyendo desde el  ejercicio empresarial y no tanto desde una fi lantropía 
corporativa o la  acción socia l ,  a l  incorporar  personas de bajos ingresos y 
vulnerables , como socios comercia les (trabajadores, proveedores o d istribu idores) 
faci l itando su acceso a prod uctos básicos para mejorar  su ca l idad de v ida.  Se trata 
de i n iciativas rentables que son socia lmente responsables al incorporar muchas 
personas que serán capaces de generar ingresos estables con sus emp leos, 
m icroempresas o emprendim ientos productivos. 

Hemos considerado ajustado y pertinente ,  re lacionar este nuevo fenómeno con las 
"pol íticas sociales" a part i r  de u na n ueva i nterpretación de las m ismas, conv in iendo 
con Herrera Gómez y Castón Boyer en q ue se ha ven ido prod uciendo un camb io 
sustantivo en las pol ít icas sociales, a part i r  de la crisis del  " Estado de Bienestar" 
como modelo hegemónico y el pasaje a una sociedad más compleja y pos-moderna .  
Dicha cris is expresó la imposib i l idad de seg u i r  asegu rando el  crecim iento constante 
de los derechos socia les de los c iudadanos, mediante pol íticas centra l izadas ,  
fuertemente normativas y un iversales, emerg iendo nuevas orientaciones, 
estrateg ias de pol íticas sociales que representan un marcado  alejamiento del 
modelo tradic ional  raciona l ,  preceptivo y estata l .  Dentro de esta formu lación ,  queda 
claro que las pol ít icas socia les i ncluyen y exceden a las pol íticas púb l icas ,  s iendo 
estas ú lt imas la respuesta estatal a la provis ión de b ienestar socia l .  Nuevos actores ,  
entre los que se  encuentran  u n  variado t ipo de organ izaciones de la sociedad civi l  y 
las empresas , se transformarán en agentes de estas pol íticas socia les,  entend idas 
como un  sistema complejo de acción de la  sociedad sobre sí  m isma ("reflexividad 
pol ítico social") cuyo objetivo es reg u lar  las oportun idades del acceso a l  bienestar, 
ca l idad de vida y fe l icidad , seg ú n  crite rios de equ idad entre gru pos socia les 
d iferentes . Creemos fi rmemente que existe una clara zona de intersección de 
intereses , entre el Estado, las empresas y la sociedad civi l ,  para avanzar en la 
provis ión de bienestar socia l ,  donde aún resta muchís imo por hacer y ava nzar. 

En cuanto a la  contrastación empírica de nuestro marco teórico en e l  campo 
relevado ,  hemos pod ido observar, que la  mayoría de los conten idos de nuestras 
categorías se encuentran  presentes en el d iscurso de las empresas y ONGs 
entrevistadas.  

Por un  lado,  reconociendo esa nueva zona de i ntersección a la que hacíamos 
referencia , se expresa con claridad que la  generación de b ienestar y el  desa rro l lo  de 
la sociedad ya no son competencia exclusiva del  Estado,  formulada en la provisión 
púb l ica de pol ít icas sociales, s ino que las empresas y las organ izaciones de la 
sociedad civi l como actores socia les re levantes , haciendo uso de su "sens ib i l idad" ,  
esperan y exigen poder part ic ipar reflexivamente en la  "función socia l d ifusa" de 
evitar formas de pobreza y marg inación ,  interv in iendo en la generación de bienestar 
socia l .  Las empresas se auto reconocen como actores de ese nuevo escenario ,  e l  
cua l  pueden compart i r  con el  Estado y las ONGs,  para co laborar  en una función 
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social  que h istóricamente por la lógica de l  desarro l lo capita l ista basado en la  
maxim ización de los beneficios económicos, no se enco ntraba dentro de l  paquete de 
cuestiones de su i nterés. Asimismo las empresas comienzan a darse cuenta de que 
desde el  resto de los actores sociales, este nuevo papel comienza a ser percib ido y 
cana l izado positivamente. Las ONGs visual izan y reconocen este n uevo fenómeno, 
depositando esperanzas en cuanto a que pueda tra nsformarse en a lgo de mayor 
vo lumen e incidencia . 

En  cuanto a la  RSE ,  las d iferentes conceptual izaciones sobre ésta expresadas en 
los d iscursos relevados, recogen los aspectos centrales que rastreamos en la  
mayoría de las defin iciones. E l  papel de la ética y los va lores como med iadora en los 
procesos económicos, la incorporación de la sustentab i l idad y el  va lor futuro en 
contraposición a l  va lor presente y la visión sobre la  necesidad de partic ipar en la 
búsqueda de una sociedad mejor, con justicia socia l ,  promoviendo la reducción de 
las desigua ldades. La d iferenciación entre RSE y fi lantrop ía ,  fue sostenida por los 
entrevistados a partir de argumentos d iferentes a los que expresamos en n uestro 
marco teórico. Mientras para nosotros, la d iferencia fundamental pasaba por 
acciones al margen de los negocios en el caso de la fi lantropía y por la búsquedE¡ de 
generación s imultánea de valor socia l  y económico en el caso de la RSE,  a l ineados 
con los objetivos estratégicos de la empresa, para los entrevistados lo fundamental 
parece centrar  las d iferencias partiendo de una concepción de corte crist iana basada 
en la caridad , la  l imosna, el asistencia l ismo y la  atención de necesidades u rgentes y 
puntuales, donde sólo importa la acción de quien la rea liza y los efectos ind ividuales 
hacia el  real izador, s in importar los resultados finales obtenidos por el  beneficiado ,  
n i  reparar  si existieron o no efectos emergentes no deseados,  además de no dar  
publicidad sobre los hechos como parte central de este concepto. 
Trad icion almente en todo el mundo,  el concepto de fi lantropía ha estado asociado a 
la  donación de recursos económicos o materiales con el objetivo de a poyar causas 
de bien genera l ,  patroci nadas genera lmente por fundaciones, basadas en l a  lógica 
benefactor - beneficiario . 
Contradictoriamente con lo expresado en las entrevistas ,  hemos pod ido constatar 
tanto a n ivel i nternaciona l  como local que son much ís imas las empresas, inc lu idas 
las entrevistadas, que canal izan recursos y establecen al ianzas con Fundaciones s in  
fines de l ucro como forma de participar sol idariamente en  la solución de prob lemas 
sociales de la com unidad,  integrándolas a su estrategia de negocios,  que a l  mismo 
tiempo que generan "va lor social"  pueden convert irse en una vía de generación de 
"va lor  económico", a partir de la mejora de la imagen corporativa de las empresas en 
la comun idad y por lo tanto ,  en e l  reforzamiento de las marcas y productos en e l  
mercado .  A part ir  del establecimiento de estas a l ianzas, la donación de recursos 
hacia organ izaciones de la sociedad civil que real izan acciones fi lantrópicas, dejan  
de estar a l  margen de l  negocio y comienzan a a l inearse con sus modelos de 
negocios, pasando a ser parte de las  pol íticas de RSE .  Finalmente, a u nq ue de 
manera casi marg ina l ,  estuvieron presentes los conceptos sobre "cadenas de valor" 
y "negocios inclusivos", lo que nos estaría hablando de u n  incipiente desarro l lo de 
los m ismos, además de un  peso relativo menor como propuesta de búsqueda de 
soluciones a las fa l las de l  mercado desde el  mercado mismo, a nte u n a  v1s 1on 
mayoritaria basada en la fi lantropía corporativa o la acción social de las empresas. 

Todo este conj unto de defin iciones, valores y conten idos vinculados a la  RSE 
estarán impl ícitos en cómo se plan ifiquen (d iseñen) ,  ejecuten ( implementen)  y 
controlen (evalúen)  las acciones de RSE,  en el marco de u n  modelo que tiende a 
reproducir el ejercicio de las pol ít icas públ icas, generando a lg u nas sinerg ias en la  

5 0  



i nteracción con el Estado y las ONGs.  Representan también esa actitud reflexiva 
característica del n uevo formato de pol íticas socia les , que no q ueda restringida a l  
s istema estatal y que se  expresa en el  resto de los agentes que actúan o participan 
en los  resu ltados de la provisión de bienestar, fe l icidad ,  o mejoras en la ca l idad de 
v ida  de la población ,  desde la perspectiva de que son efectivamente en su  tota l idad 
o en parte , u na pol ítica socia l ,  que posee u n  origen demandado o percib ido,  un 
d iseño, u n  tipo de intervención a rea l izar, instrumentos y med ios a uti l izar, 
imp lementación ,  una  extensión tempora l ,  p lan ificación ,  log ística , presupuesto, 
control y eva luación .  Estos e lementos los consideramos parte integrante de esa 
"reflexividad socia l"  entendida como la acción de la  sociedad sobre si m isma q ue 
debe constru i rse y reconstru i rse en cond iciones de e levada y creciente complej idad ,  
para red istribu i r  los recursos económ icos y s imból icos que determinan el  b ienestar 
socia l ,  reinterpretando continuamente e l  resu ltado de las acciones anteriores con el  
objetivo de prod ucir una mod ificación sobre un estado de cosas determinado.  Las 
intervenciones concretas de las acciones de RSE generaran un  resu ltado que debe 
ser continuamente evaluado y revisado ,  para repensar y correg i r  los objetivos e 
instrumentos uti l izados para la  satisfacción de bienestar. 
En cuanto a la defin ición de "en qué" y "cómo" colaborar no hay un modelo a l  
respecto, recog iéndose casos donde l as  in iciativas parten de la propia empresa y 
por otro pueden surg i r  ideas y demandas desde la comun idad ,  ONGs u organ ismos 
públ icos que l legan a la  empresa buscando su participación para integrarse a u n  
proyecto conjunto. Tam bién las ONGs pueden ser objetos de demandas tanto 
proven ientes de las propias empresas como de los organ ismos púb l icos . 
En  re lación a los tipos de apoyos rea l izados, tanto ONGs como Empresas 
expresaron un n úmero elevad ísimos de acciones , planes y actividades que rea l izan 
en  apoyo a la i nfancia adolescencia y j uventud ,  a lgu nas en forma ind ivid ua l ,  otras 
en cooperación .  En el caso de las empresas pud imos registrar la donación de horas 
del trabajo de sus emp leados, las donaciones de materia les, importantes 
descuentos, la rea l ización de charlas y capacitación para jóvenes, la donación de 
equipos i nformáticos, la organización de certámenes y concu rsos artísticos o 
l iterarios,  la  contratación de d iscapacitados, la im plementación de activ idades 
deportivas y escuelas de basq uetbo l ,  regalos en el d ía del n iño ,  inserción labora l  
para jóvenes, rea l izar reciclado de  ómnibus ,  prestación de  servicios de transporte 
gratis para paseos, prestación de servicios de salud y tras lado .  Estas acciones de 
apoyo a la  comu n idad son por sus características ,  sumamente ampl ias y variadas ,  
g uardando en genera l  una estrecha re lación con el rubro y el  t ipo de actividad 
prod uctiva a la que se dedica la empresa . 
Las ONGs por su parte confi rmaron aportes en a l imentación ,  formación docente , 
obras de infraestructura, rea l ización de actividades lúd icas, instrumentación de 
enseñanza de apoyo , actividades físicas y deportivas ,  rea l izaciones de cursos para 
jóvenes. En  el caso de éstas,  sus apoyos se encuentran l im itados fundamenta lmente 
por el t ipo de activ idad al que se ded ica n específicamente y a los beneficiarios 
potenciales de sus proyectos ,  como por las causas que patrocinan .  
S i  reparamos en la  "articu lación entre las  empresas ONGs y el  Estado",  pud imos 
registrar varias instituciones de la órb ita estata l como el I NAU ,  escuelas púb l icas, 
M ECAE P ,  I N J U ,  I M M ,  M I DES,  Centros CAI F ,  MSP ,  Agencia de I nnovación ,  
M in isterio d e  I nd ustria y E nerg ía ,  M in isterio d e  Econom ía ,  empresas varias y ONGs 
varias ,  que desarro l lan  d iversas actividades en com ú n .  Pudo constatarse que son 
m uy pocas las actividades que las empresas rea l izan exclusivamente en soledad .  La 
mayor porción de e l las se encuentran  real izadas en cooperación con ONGs o en u n  
esfuerzo conjunto a u n  más ampl io entre éstas ,  e l  Estado y las ONGs,  lo  q u e  estaría 
a nuestro j u icio reve lando que todos los actores centran sus esfuerzos en viab i l izar 
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procesos asociativos .  
Uno de los mayores desafíos y pel igros en cuento a la  participación de las 
empresas y las ONGs en la generación de b ienestar socia l ,  dentro de esta n ueva 
conceptua l ización de pol íticas socia les y responsab i l idad socia l  de las empresas,  es 
la conso l idación de procesos de carácter permanente y no puntua l ,  como una 
cuestión central para la satisfacción de los derechos de los ciudadanos. S i  e l  Estado 
no juega un  ro l activo de coord i nación y d i rección , dejando l ibrado todo a la 
sociedad civi l  o los vaivenes del  mercado y la suerte de organ izaciones y empresas ,  
seguramente las pol íticas sociales no serían  sustentables . Por e l  d iscurso recog ido,  
las prop ias empresas man ifiestan moverse en la  d i rección de prod ucir intervenciones 
de carácter permanente y las ONGs a buscar fuentes de financiamiento que no las 
conviertan en ún icamente depend ientes del  Estado .  
De  todas maneras,  creemos muy  pertinente a l os  efectos de un  mejor 
aprovechamiento de los recursos de la sociedad en su conj u nto , q ue e l  Estado 
asuma u n  papel mucho más protagónico q ue el j ugado hasta el momento , tratando 
de evitar los viejos problemas de superposición ,  descoord inación ,  fa lta de 
i ntegra l idad y falta de eval uación en los resu ltados de la  i nvers ión socia l .  Nos ha 
quedado la  impresión de que el Estado en sus n iveles institucionales más a ltos de 
decis ión ,  ha ignorado hasta el  momento ,  la  importancia y la potencia l idad de la 
participación del  sector empresaria l ,  en su articu lación con las pol íticas socia les.  
Las otras dos d i recciones de incentivos estata les para el  desarro l lo de la  
participación de las empresas en la provisión de bienestar socia l ,  deben centrarse en 
beneficios de carácter tributario o fiscal y en el  otorgamiento de la l icencia para 
nuevos emprendim ientos prod uctivos,  que deberán reparar en los impactos 
med ioamb ientales y socia les , además de económ icos.  En la estructura tributaria 
debería inc lu irse con mayor peso que el  actua l ,  incentivos de carácter económ ico, a 
aquel las empresas que posean una conducta socialmente responsable, a los efectos 
de que estas incorporen con mayor profundidad una perspectiva responsable en 
cuanto a lo qué prod ucen ,  cómo lo hacen y cómo red ucen a la menor proporción 
posib le ,  los innegables impactos med ioambientales y socia les. S i  b ien sabemos que 
viene abriéndose paso en el seno del Estado un  enfoq ue integ ra l ,  a la hora de 
estud iar  y otorgar  permisos para nuevos emprend im ientos empresa ria les , éste debe 
conso l idarse como una práctica genera l  y normatizada ,  que debería ap l icarse en el 
caso de "todas" las empresas y no sólo para aquel los mega emprend imientos que 
toman pub l icidad hacia la opin ión púb l ica. 
Con respecto a l  market ing- socia l  y la pub l icidad , las empresas rema rcaron su 
d ificu ltad para comun icar sus acciones de apoyo a la  com u n idad ,  reconociendo que 
se encuentran  en una etapa de aprend izaje ,  además de que puede transformarse 
en u n  problema de costos que comprometa la viab i l idad y contin u idad de los propios 
proyectos . 
En cuanto a la eva luación de las experiencias conju ntas entre las empresas ,  ONGs y 
el Estado ,  lo que se recoge, es una apreciación positiva por parte de las ONGs 
sobre el apoyo de las empresas a proyectos comun itarios .  Éstas además han ven ido 
mod ificando y adaptando sus cond uctas ,  a las necesidades de las empresas, a los 
efectos de coincid ir  en los intereses que posib i l iten efectuar acciones de apoyo a 
sectores carenciados. En re lación a las empresas, éstas man ifestaron a lguna 
consideración negativa dentro de una genera l idad de valoraciones positiva para las 
experiencias de trabajo en conjunto con ONGs y organ ismos púb l icos .  
Para fina l izar, a l  tema referido a los "contro les, aud itorías y contrapartes" se  le 
otorgó bastante importancia ,  más desde el lado de ONGs,  au nque las empresas 
rea l izaron consideraciones de relevancia ,  s iendo los aspectos centra les, la 
transparencia en la uti l ización de los d ineros dest inados a programas de apoyo 
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i ncluso con organ ismos estatales, la defin ic ión de registros e i nformes, la 
construcción de ind icadores para la  medición de resu ltados. 

Como cierre queremos señalar que bemos podido tener una clara muestra de la 
participación de las empresas como "agentes" que promueven o proveen bienestar 
a d iferentes sectores sociales en n uestro país .  

Ello lo hacen a través de acciones que se denomina Responsabi l idad Socia l  
Empresaria que pueden ser as imi lables a una novedosa variante de pol ítica socia l  
desde la esfera privada .  

Si bien e l  Estado no abandona su  papel rector en el  d iseño, ejecución y eva luación 
de pol íticas socia les, lejos está de hacerlo en exclusividad , compartiendo u n  
importante espacio con las empresas y organ izaciones d e  la sociedad civi l .  

En e l  d iscurso y la acción de l as  empresas · y  ONGs,  podemos rastrear muchas de 
las  concepciones que se expresan en la teoría y l iteratura sobre RSE y las  
relaciones que se establecen con el Estado. 

Por la i nformación relevada,  si b ien podemos conclu i r  que estamos a nte u n  
fenómeno de reciente aparición , éste ha l legado a n uestro ju icio para q uedarse, 
alejándose del perfi l de una moda pasajera ,  que ameritaría segu i r  estud iando,  con 
el objetivo de buscar fundamenta lmente cuáles pueden ser a lgunas las causas de 
este aparente "bloque estatal", a nte un empresariado responsable que comienza a 
irrumpir lentamente en la  escena naciona l .  
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