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l. INTRODUCCIÓN 

En el correr de los ú lt i mos a ños, se puede consta ta r  que un número ca da vez ma yor de empresa s, ta nto en 
Urugua y  como en el resto del mundo, rea l iza a cciones denom i na da s  de Responsa bi l ida d Socia l 
Empresa ria l . 1 La s defin iciones del concepto de RSE son va ria da s  y a ún no existe un consenso c la ro sobre su 

a lca nce e impl ica ncia s. En térmi nos genera les, se entiende específica mente por RSE la s práctica s  
volunta ria s  l l eva da s  a ca bo por la empresa ,  orienta da s  a promover la sa ti sfacció n de la s necesida des socia les 
de todos los grupos de i nterés que intera ctúa n  con e l la .  D ichos grupos de interés i nc luyen 
funda menta l mente a :  los emplea dos y sus fam i l ia s, la s empresa s  proveedora s, los c l ientes, los a ccionista s, 
los a gentes cred it icios, los orga nismos públ icos, y la comuni da d  en la que se l oca l iza ,  entre otros. 

La implementa ció n de práct ica s  socia lmente responsa bles impl ica que la empresa debe poder discernir la s 
consecuencia s de sus propia s  a cciones sobre estos d ist intos grupos de interés, i nternos y externos.2 De esta 
forma ,  el nuevo concepto de empresa que se incorpora a tra vés de la RSE, tra sciende los pla ntea mientos 
tra di ci ona les que a fi rma n  que la consecució n  del beneficio econó mico debe ser el único objet ivo 
empresa ria l y su ún ica funció n en la socieda d . Estos nuevos enfoques sost ienen que la empresa a ctua l  
neces ita legit ima rse no só l o  en términos econó micos, s ino que a demás debe ma ntener la confia nza y tener 
en cuenta los intereses y neces ida des de qu ienes se rela ciona n  con e l la a la hora de toma r  decisiones, 
reconociendo a s í su propio ro l como a gente socia l . 

Existe un conj unto de ámbitos o t ipos de a cciones que norma l mente se i nc luyen dentro del concepto de 
RSE.  Dichos ámbitos comprenden la s siguientes área s princi pa les: 

• La s i ni cia t iva s  ha cia los emplea dos de la propia empresa con el objet ivo de mejora r  la s rela ciones 
de tra ba jo y su cal ida d de v ida la bora l . 

• La genera c ió n de un modelo de negocios ba sa do en va lores y principios éticos, que integre - a 
tra vés de por ejemplo un có digo de éti ca - determi na dos va lores y creencia s, que constituya n  una 
guía pa ra la toma de deci s iones y logro de los objetivos de la empresa . 

• Progra ma s  de a poyo a la comunida d  en los cua les la empresa a porta d inero, t iempo y/o 
conocimiento técni co, busca ndo tener un impa cto positi vo a n ivel de su entorno socia l .  

• 1 nicia tiva s  orienta da s  a l  cuida do del medio a mbiente a tra vés del  uso responsa ble  y ra ciona l  de los 
recursos na tura les. 

• El ma rketi ng responsa ble, que i ncluye la rea l iza c ió n de prácti ca s  comercia les lea les, a s í como 
ta mbi én a cciones de pub l ic ida d  que no sea n  enga ñosa s  y que a l  mi smo t iempo propa guen va lores 
positivos a la pobla ció n. 

Es i mporta nte puntua l iza r  que s i  bien este tra ba jo se fo ca l iza en el a nál is is  de la RSE, es funda menta l tener 
en cuenta que este concepto se encuentra comprendido dentro del de Responsa bi 1 ida d  Socia l , el  cua l  es más 

a mpl io .  La Responsa bi l ida d  Socia l  es a pl ica ble no solo a n ivel de empresa s  si no que a demás se puede 
referir a cua lquier t ipo de orga n iza ció n, como pueden ser: orga n iza ciones de la socieda d  c iv i l ,  
un i versida des, entes públ icos, coopera t iva s, pa rti dos pol íti cos, orga ni za ciones gremia les, cl ubes deportivos, 
etc. Este tra ba j o  centra rá su a náli sis en la RSE, que comprende a l  sub-grupo de orga n iza ciones que son 
empresa s. El gra do de desa rrol lo  y estudio del tema ha sido ha sta el momento ma yor en referencia a la RSE 
y por lo ta nto conta mos con ma yores a ntecedentes de invest iga ci ones y estudios teó ricos, lo  cua l puede 
l l eva r  a una confusió n con respecto a la a mpl itud conceptua l de la Responsa bi l i da d  Socia l . La a pl i ca ció n 
primord ia l  que ha ten ido la Responsa bi l ida d  Socia l  en referencia a la s empresa s  no impl ica que no pueda 
emplea rse a cua lquier otro t ipo de orga n iza ció n,  y que la s últ ima s  tendencia s a n i vel interna c iona l  en torno 

a la temát ica ma rca n una creciente expa nsió n  en la a pl i ca c ió n del concepto en este sentido. 

1 De aquí en más uti l i zaré la abreviatura: RSE (Responsabi l idad Social  Empresarial). 
2 L. Schvarste in, La inteligencia social de las organi::aciones: Desarrollando las competencias necesarias para el 
ejercicio efectivo de la responsabilidad social, Paidós, Buenos A i res, 2003, pag. 5 1 .  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

En este ca pítulo configura remos el ma rco conceptua l a l  que nos esta remos refiriendo en el desa rro l lo  de 
este tra bajo .  El ca p ítulo se centra en cua tro a spectos funda menta les. En primer luga r  vincula remos el 
surgi miento de la RSE a un contexto socio-histó rico determi na do, ca ra cteriza do por la tra nsició n  ha cia la 
socieda d  de la i n forma ció n y los procesos de creciente globa l iza ció n de la s economía s. Luego de a na l iza r 
este contexto genera l , entra remos en segundo luga r  a estudia r la s di ferentes conceptua l iza ciones que existen 
sobre el térmi no de RSE a n i vel de los a ctores socia les v incula dos a su puesta en prácti ca .  En la tercera 
pa rte del ca pítulo, pa sa remos a tra ta r  la d iscusió n  sobre la s potencia l i da des y l os condiciona ntes que opera n  

s obre la RSE pa ra que se cons tituya e n  una herra mie nta e fect iva pa ra fa vorecer un ma yor desa rrol lo  socia l .  
F ina lmente, y teniendo e n  cuenta la s ca ra cteríst ica s  específica s  d e  este fenó meno, v incula remos la 
necesida d  de genera r  una a decua da a rticula ció n  entre todos l os a ctores socia les vi ncula dos, como condic ió n  
esencia l pa ra que la RSE pueda ejercerse en forma sustenta ble y efecti va . 

2.1. El contexto global de emergencia de la RSE 

Los procesos de globa l iza ció n e informa tiza ció n que la s economía s vienen procesa ndo desde ha ce 
a prox ima da mente a lgo más de dos déca da s  ha n provoca do ca mbios estructura les de a mpl itud y profundida d  
considera bles, produciéndose una fase de reestructura ció n  tecnoló gica y orga n iza ti va consta ntes. Toma ndo 
el punto de vista de Ma nuel Ca stel ls,  el  mundo ha entra do en la era de la informa ció n : "modo de desa rro l lo  
en  e l  que  la principa l  fuente de la product iv ida d  es  la ca pa cida d  cua l ita t iva pa ra opt imiza r  la combina ció n  y 
el uso de los factores de producció n ba sándose en el conocimiento y la informa ció n''.3 L os importa ntes 

a va nces tecnoló gicos e l imi na n  en va rios a spectos la s d ista ncia s fís ica s  a l  m i smo t iempo que los fl ujos de 
informa ció n disponib le  se i ntens ifi ca n . Desde la perspectiva de la empresa -a ctor en el cua l  se centra este 
tra ba jo - en este contexto de surgimiento de la soci eda d de la i nforma ció n, ·' e l  otro'' (cl i ente, prov eedor, 
miemb ro de la c om un i da d, gobiern o, etc.) , que a ntes era más bien una rea l ida d  lejana , ho y deja de ser un 

ac c ident e en la estrategia de la e mpresa pa ra pa sa r a fo rma r  part e integra l  de e l la .  En este ma rco genera l  de 
c recientes flujos de i n forma ció n,  la s a cciones de la s empresa s  en la socieda d  se vuelven mucho más v is ib les 
y la i ntera cció n  con sus grupos de interés a n i vel loca l  mucho más releva nte. Este contex to hac e q ue la s 

a cciones de RS E en la s cua les la empresa i ntegra los i ntereses ele sus grupos ele inte ré s  en sus d ec ision es, s e  
vuel va n  muc ho más significativas. 4 

El hecho de que el entorn o  loca l en el que est{i insetta la empresa se vuelva rmís s ignificativo pa ra d efin i r  su 
propio acc iona r, se c ondice c on el ca rácter polifacético d el proc eso el e  glo ba l izac ió n. Como indica Ulrich 
Beck, con la globa l iza ció n corre pa reja ca da vez más la loca l iza c ió n.  A medida que la globa l iza ció n a va nza, 

a l  m ismo t iempo lo loca l  ta mbién ga na importa ncia .  Desde su punto de vista ,  la tesis de la 
"mcdona ld iza ció n" del mundo, que sosti ene que se esta ría produciendo u na convergencia de la cultura 
globa l, es falsa .  Esta tesi s  no t iene en cuenta la s pa ra doja s y a mbi va lencia s  propia s  del proceso de 
globa l iza ció n .  "Globa l  sign ifica ,  tra ducido y "conecta do a tierra ", "en muchos l uga res a la vez" ,  y, por 
ta nto, es si nó n imo de tra nsloca l".5 Rola nd Robertson propone inc luso sust i tu ir  el  concepto ba se de la 
globa l iza ció n cultura l  por el de "gloca l iza ció n" , neologi smo forma do con la s pa la bra s  globa l iza ció n y 
locaL iza ció n .6 De esa forma , la s empresa s  que producen globa lmente deben desa rro l la r  rela ciones loca les, 
i ntegra ndo la cultura loca l  en su propio i nterior, pa ra a sí poder genera r  los soport es necesa rios pa ra ha cer 
sustenta ble su a ct iv ida d . De a cuerdo con esta s considera ciones, observa mos que lo loca l  y lo globa l  no se 
excluyen mutua mente: "La idea es, senc i l la mente, que los pa íses no pueden ni deben ma ntenerse a l  ma rgen 
de la globa l iza ció n,  pero que ta mpoco deben ni pueden deja r de la do sus especific ida des cultura les" .7 

En este contexto de s imu l tánea globa l izac ió n y loca l iza ció n propicia do por la emergencia de la socieda d  de 
la in forma ció n,  los Esta dos-na c ió n  pierden la ca pa cida d  que poseía n  a nteriormente pa ra ser un a ctor 

3 M. Castel Is, La era de la información. Economía, sociedad y cultura, Vol .  3, Fin de M i lenio, Madrid, 1998, pag. 32. 

4 T. G. Perdiguero, La responsabilidad social de las empresas en un mundo global, A nagrama, Barcelona, 2003. 
5 U. Beck, ¿Qué es la globali::ación? Falacias del g/obalismo, respuestas a la g/obali::ación, Paidós, Barcelona, 1998, 
pag. 76. 
6 R. Robertson, en : U. Beck, op. cit. pag. 79. 
7 F. Arocena, La Glocali:=ación, En: D iario E l  Pais, S de octubre de 1 997. 
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omnipresente y omnipotente. El Estado-nación que otrora fuera un actor de fundamental i mportancia en la  
contención de problemas sociales, se ve ahora desbordado ante fl uj os de creciente complej idad que desde lo 
local y lo  global sobrepasan su capacidad de respuesta. E l  Estado de B ienestar, que tuvo su auge en la 
segunda posguerra, ha entrado defi n itivamente en cris is  en el marco de l a  transic ión hacia l a  sociedad de la  
i n formación. A fa lta de un  nuevo modelo  que sustituya de manera ef ecti va al Estado de B ienestar creando 
nuevas formas de i ntegración soc ial ,  emergen problemas y desequ i l i brios socia les de importancia. Como 
marca Beck, surge una nueva sociedad c iv i l  transnacional, creándose un nuevo cosmopol itismo que tiene la 
capacidad de ejercer poder por encima del poder de los Estados, por ejemplo através de la  práctica de boicot 
de compras. "La sociedad mundial sin Estado mundial s ign i fica una sociedad no organizada políticamente 
en la que surgen n uevas oportunidades de acc ión y de poder para actores transnacionales democráticamente 
no legiti mados" .8 En esta nueva pol ít ica mundial pol icéntrica n i  el  capital ni los gobiernos nacionales
estatales tienen la  ú l t ima palabra, s ino que todos, con oportunidades de poder bastante d i ferentes, d i sputan 
entre sí la consecución de sus objetivos. Cómo indica Leonardo Schvarstei n, en sustitución del Estado de 
B ienestar se ha i mpuesto como modelo hegemónico aquel l i beral ismo de la  época victoriana, pero esta vez 
desprovisto de los valores que lo sustentaron y de las i ntermed iaciones i nstitucionales que propendían a una 
forma más equitati va de d istribución de la  riqueza.9 

Este modelo de global ización h a  l levado a generar procesos de concentración de capital como n unca antes 
en la h istoria, al m ismo t iempo que se excluye a gran parte de l a  pobl ac ión mundial de poder acceder a la 
satisfacción de sus necesidades sociales más básicas, produciendo un creciente malestar social . Para tomar 
algunos datos como ej emplo:  "entre l as 100 economías más grandes del mundo, 5 1  son corporaciones 
globales. [ . . .  ] Las fortunas personales de los accionistas princ ipales ( 5  personas) de la cadena de 
supermercados estadounidense 'W al M art' superan el total de la economía de U ruguay." 1º Al i nterior de los 
países las brechas sociales son también muy sign i ficativas, y no existen datos que muestren n ingún indi cio 
de que las mismas estén d isminuyendo: "En Bras i l  el 20% más rico de la  población se queda con el 67,5% 
del ingreso nacional y el 20% más pobre apenas con el 2, 1 %. En países ricos ocurre algo no demasiado 
d iferente, en los Estados U ni dos el 20% más rico obtiene el 49% del i ngreso nac ional y el  20% más pobre 
solamente el 4%." 1 1  En este escenario de problemas sociales acuciantes, desigualdad social abrupta y falta 
de un Estado de B ienestar capaz de hacer frente a tales problemát icas, la RSE aparece en primer instancia 
como una necesidad para l a  sustentabi l idad de l as propias empresas. En un contexto con problemas sociales 
apremiantes, la sustentab i l idad de las empresas - l as cuales constituyen el principal motor para lograr el 
desarro l lo  económico - se ve constantemente retada. 

Teni endo en cuenta los n iveles de pobreza, exclusión, desigualdad, mo11 al i dad infanti l, que persisten en 
n uestro país, debemos buscar nuevas al ternativas para generar formas de art icu lación que posibi l iten un 
mayor desarro l lo  social en el nuevo marco socio-h istórico en que v ivi mos de la sociedad de la información.  
E l  fenómeno de crecimiento de l as prácti cas de RSE que se viene produciendo sobretodo en l o  que va del S.  
XXI,  no se expl ica, según lo que veni mos expon iendo, como una s imple moda pasaj era o un fenómeno que 
responde a c ircunstancias part iculares momentáneas, s ino que refi ere a tendencias estructurales más de 
largo plazo . Ten iendo estos factores en cuenta, es que el concepto de RSE se vuelve más relevante en s i  
m ismo, as í  como también se hace man i fiesta la  necesidad de  estudiar sus  características en  profundidad .  De 
acuerdo al contexto global en  que v ivimos, se hace cada vez más urgente encontrar nuevas alternativas que 
generen un mayor desarrol l o  soci al y la creación de modelos de producción sustentables, d istintos al ya 
desplegado por los países desarrol lados. La aparición de la RS E, como una posib le oportunidad para 
generar nuevos modelos de i ntegración social y de uso responsable de recursos debe ser en este sent ido 
anal izada. 

8 U. Beck, op. c it .  pag. 76. 
9 L. Schvarstein, op cit .  Pag. 38 . 

10 Diario Clarín, 17 de marzo de 2002, sobre la base de datos de la revista Forbes y del Banco mundial ;  En :  L. 
Schvarstein, op cit., pag. 3 1 .  

11 F .  Arocena, "Un auto, tres leones, un pescador y un ferrocarril. Historias sobre cultura y desarrollo"; En:  El 
Uruguay desde la Sociología, Compi lado por Mazzei, E. FCS, UdelaR, Montevideo, 2002, pag. 65-66. 
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2.2. ¿Qué se entiende por Responsabilidad Social Empresarial? 

Etimológicamente, la palabra " responsabi l idad" deriva del latín "respondeo" q ue s ignifica "responder". 
Además, el  sufi j o  -ab i l is, impl ica la capacidad de "ser capaz de". Ser responsable  s ign ifica por tanto l a  
condición que s e  t iene de poder dar respuesta. Responsabi l idad, e s  entonces, la  capacidad de respuesta 
como hábito. 1 2 

Cómo i ndica Leonardo Schvarstein ,  cuando nos referi mos a la RSE debemos tener en cuenta a su vez la  
d istinción entre los conceptos de " responsabi l idad i nterna" y " responsabi l idad ex ig ible". S i  b ien en español 
para ambos conceptos se ut i l iza e l  término responsab i l i dad, en i nglés exi sten dos palabras d iferentes. Por 
una parte la "respons ib i l ity" que, "refiere a aquel lo por lo cual uno se siente i nternamente responsable, e 
involucra el j uzgarse a sí m ismo con relación a los propios ideales y concienc ia" 1 3 ; y por otra pa11 e la 
" accountab i l i ty" que "al ude a la  rendición de cuentas que uno debe hacer ante otro debido a una obl igación 
o compromiso asumido'' . 14 Esta distinción entre el carácter obl igatorio  y voluntario de las acciones se 
corresponde con la establecida por M ichel Foucau lt  para los conceptos de moral y ét ica respectivamente. 15 

Considerando l as anteriores defi n ic iones, J a  RSE refiere a la incorporación efectiva de los conceptos de 
responsabi l idad i nterna y de conducta ética en el accionar de l a  empresa. Una organ ización socialmente 
responsable  pasa a ser una organ ización sujeto (que es capaz de establecer sus propias coherencias i nternas 
y de organizar sus i nteracciones con el contexto), 16 a d iferencia de la organ ización objeto (que es 
determi nada por las lógicas de su entorno). De acuerdo con esta conceptual ización, un factor central para 
pasar de una organ izac ión objeto a ser una organización sujeto y por tanto i nternamente responsable por sus 
acciones, refiere a poder trascender los cumpl imientos legales mín imos que son externamente establec idos 
como parte de la responsabi l idad ex igible al tratarse de una organ izac ión, para pasar a i ntegrar acciones 
vol untarias incorporando los intereses y necesidades de los grupos de interés v inculados con el la.  

Tomando en cuenta este marco conceptual general, existen a su vez una mult ip l ic idad de definiciones 
específicas de RSE. C itaremos algunas que resultan de i nterés para este trabaj o  a modo i lustrativo de los 
d i ferentes enfoques existentes. Por ejemplo, Leonardo Schvarste in ,  define que: 

" Una organización es socialmente responsable cuando instituye un conjunto de prácticas 
obligatorias y voluntarias orientadas a promover la satisfacción de las necesidades sociales de 
sus integrantes y las de los miembros de su comunidad. Incluiremos dentro de estas necesidades 
las de salud (o si se quiere más precisamente, de sanidad, que comprenden la alimentación, la 
provisión de servicios básicos como el agua y la electricidad, la vestimenta y la preservación del 
medio ambiente), de acceso a la justicia, de educación, de vivienda, de transporte y de 
seguridad. "17 

Por su parte, Marcelo Paladi no busca trascender la vis ión de la RSE defi nida estrictamente como una lucha 
contra las necesidades insati sfe chas o la  pobreza y crea para e l lo  un concepto más ampl io, el cual impl ica 
una revis ión del deber ser de la  empresa como i nstitución, para repensar su rol y función, con el objet ivo de 
establecer una ópt ima art iculación empresa-sociedad para favorecer modelos de desarro l l o  sustentab les. En 
este sent ido define la " Responsab i l i dad de la Empresa en la  Sociedad": 

"como una idea más abierta, abarcativa y profimda, que ayuda a enriquecer y darle más sentido 
a la labor colaborativa de la institución empresa para el desarrollo de la sociedad toda. "18 

12 M. P. Scarinci de Delbosco, "Responsabilidad empresaria-responsabilidad personal"; En:  M .  Paladino, La 
responsabi l idad de la empresa en la sociedad. Construyendo la sociedad desde la tarea d i rectiva, Ariel, Buenos A i res, 
2004, pag. 63.  
1 3  L.  Schvarste in ,  op cit . pag 47. 
1 4  L. Schvarste in ,  op cit . pag. 47 . 
1 5  M. Foucault, l'usage des plaisirs, Paris, Gal l imard, 1984; En: L. Schvarstein, op cit . pag. 49. 
1 6  L.  Schvarstein,  op cit .  pag. 50.  

17 L. Schvarstein, op cit . pag. 5 1 .  

1 8  M .  Paladino, op. cit. pag. 20.  
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A n ivel específicamente de Uruguay, uno de los aportes más s ign i ficativos al desarro l lo  de la  RSE lo  v iene 
real izando la organ ización DERES ( Desarro l lo de la Responsabi l idad Social) .  Ésta organ i zación t iene corno 
mis ión principal trabaj ar en la  creación de un concepto claro y preciso en el Uruguay del nuevo rol de las 
organ izaciones empresariales, generar una conciencia profunda en el ámbito de las empresas y d i sti ntos 
actores involucrados sobre estos nuevos roles y generar herramientas que faci l i ten a las empresas la  
implementación e i ncorporación de l a  RSE en su gest ión. 19 DERES torna l a  s iguiente defin ición de RSE: 

"La RSE es 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. "20 

Otra de las organ izaciones q ue más se dedica al fomento de la RSE en Uruguay, y ha s ido pionera en el 
desarrol l o  de ésta temática en nuestro país, es ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa). Uno 
de los principales aportes de ACDE ha sido la  creación y apl icación año a año desde el 2003 del I RSE 
( Índice de Responsab i l i dad Social Empresarial) ,  que busca medir  cuantitati vamente la  evolución de  la  RSE 
en  Uruguay mediante una encuesta que i nvita a l as empresas a refl exionar, evaluar y a real izar un 
autodiagnóstico. Si b ien el I RSE consti tuye una refe rencia muy i mportante, debernos tener en cuenta que 
los datos son recopi lados mediante un formulario auto-sumin istrado por l as empresas, sin un control o 
audi toría externa de l a  in form ación presentada, lo que rel at iv iza en cierta medida l a  pos ib i l idad de extraer 
conclus iones en base ú nicamente a sus resultados. El Departamento de Econom ía de la Facultad de Ciencias 
Sociales ha veni do aportando elementos para mejorar año a año su implementación, part ic ipado de su 
elaboración desde el año 2004.21 ACDE a través de su Comisión de Responsabi l i dad Social, está además
real izando actualmente tal leres periód icos bajo dos l íneas princ ipales: por un lado de capacitación para 
empresas en cuanto a buenas prácticas de RSE, y por otro lado tal leres sobre herramientas de gest ión 
enfocados a Organizaciones de la Sociedad C iv i l .  ACDE define a l a  RSE de l a  s iguiente forma: 

"como un concepto que se afirma en que todos los agentes productivos, inclusive el Estado, han 
de asumir que la economía está al servicio del hombre y no a la inversa y en que los dirigentes de 
empresa han de lograr con su conducta y manera de actuar la dificil conjugación de la búsqueda 
de la eficiencia económica y justicia social, implementando los principios de solidaridad, 
subsidiariedad y participación, buscando además el bienestar de la comunidad en su
conjunto". 22 

Luego de citar algunos de los muy diversos enfoques que existen en cuanto a defin iciones de RSE, vernos 
que se trata de un concepto c ie1iarnente ambiguo dentro del cual se pueden inc lu ir  una mult ipl ic idad de 
prácticas y acciones concretas. Surge entonces un primer foco en el anál is is de esta temática, que refiere a 
indagar sobre l as s ign i ficaciones que sobre el concepto de RSE t ienen los d i fe rentes actores sociales 
involucrados que part ic ipan en su implementación. Además de las d iversas defin iciones que de RSE 
existen, hay que tener en cuenta que una gran variedad de actores sociales están involucrados en la 
ejecución de este t ipo de in ic iat ivas, lo que complej iza aún más el escenario.  

Surgen un conj unto de preguntas i n i ciales en el estudio del fenómeno, sobre l as cuales iremos ref lexionando 
a lo largo de este trabajo: ¿ Ex iste una v is ión compartida entre estos d iversos actores sobre los alcances e 
irn pl icanci as de l a  RSE?, ¿H ay una adecuada articulación entre el sentido que cada actor tiene sobre su 
propio rol en l a  implementación de l a  RSE y e l  que los demás actores se atribuyen?; ¿ Cuales han sido los 
avances conj untos hasta el momento y qué t ipo de espacios se podrí an abrir para una mejor articulación de 
actores sociales en el marco de la RSE? ¿Q ué motivaciones tienen los actores sociales en pa1iic i par en RSE 
y cómo se aii i cu lan estos i ntereses entre s i?  Estas preguntas se vinculan d i rectamente a l a  capacidad de 
art iculación entre actores sociales, aspecto que será abordado más adelante, en l a  última parte de este 
capítu lo .  

1 9  Ref: http://wwvv.deres.orn .. uy 
20 ldem. 
2 1 indice de Responsabilidad Social 2004; En: http://www.acde.org.uy 
22 Ref. http://www.acde.orn.uy 
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2.3. RSE y desarrollo social 23 

Luego de haber anal izado pri meramente el c ontexto soc io-históric o  global que ayuda a expl ic ar el  
c rec imiento de las prác tic as denominadas de RSE l levadas a c abo por las empresas, y en segundo lugar 
d i fe rentes defin ic iones y enfo ques que existen sobre el tema, pasaremos a anal izar ahora los aspec tos más 
importantes en la d i sc us ión sobre la auténtic a efec t iv idad de la R S E  a la hora de pos ib i li tar un mayor 
desarrol l o  soc ial. Real izaremos dic ho anál is is  c entrándonos en c uatro aspec tos princ ipales: los i mpac tos de 
las acc iones; el  c ap ital soc ial y l a  RSE;  la  relac ión entre empresa y c ultura; y las c rític as hac ia l a  RSE. 

2. 3.1. Impactos de las acciones 

Uno de l os fac tores q ue se t iene primeramente en c uenta c omo uno de los i mpac tos positivos de las 
prác tic as de RSE, refiere a l  efec to d i rec to que las mismas t ienen en J a  sat isfacc i ón de l as nec es idades 
soc iales de J os destinatarios de estas acc iones (ya sean trabajadores de J a  propia empresa, m iembros de la  

c omunidad en que la empresa está i nserta, etc . ) .  E l  "W orld Summit on Sustainable Development" de las 
Nac iones Un idas c onvoc ado en 2002, rec onoc ió ofic ialmente el rol i mportante que le c abe a las empresas 
para soluc ionar los asuntos globales que c onstituyen grandes desafíos que la humanida d  t iene ac tualmente 
para c onstituir modelos de desarro l l o  sustentales, c omplementando así las polít ic as soc iales l levadas a c abo 
por otros ac tores soc iales ( Estado, ONGs, etc . ) .  En este senti do, las Nac iones Unidas están l levando 
adelante ac tualmente a nivel mundial el programa " Global Compac t" c uyo objetivo es generar un marc o  
para l as empresas c omprometidas en al i near su operativa y estrategia c on prác t ic as tendientes a lograr un 
desarro l lo  sustentable .  Este proyec to se basa en una dec larac ión de 1 O princ ipios universales que 

c onstituyen de base para l as empresas partic ipantes, J os c uales se artic ulan en torno a 4 áreas c laves : 
derec hos humanos, rel ac io nes laborales, med ioambiente e i n ic iativas anti-c orrupc ión.24 

Aspec tos c omo J a  forma organizac ional especí fic a de las empresas, su c erc anía y vínc u lo d irec to c on J os 
posi bles dest inatarios de las acc iones de RSE, su d ispon ib i l idad de rec ursos, J a  acc es ib i l idad a mano de obra 

c al ific ada, etc .; hac en que en c iertas c i rc unstanc ias, l as empresas puedan tener una mayor c apac idad para 
resolver y preven ir problemátic as soc iales que otros ac tores que v ienen c umpl iendo estas func iones 
tradic ionalmente no t ienen. Se trata de: "B usca r l íneas de act uac ión que ge ne ren tra nsfo rm ac iones pos i t iva s  
a tra vés d e  la inno vac ión y de enc ontra r  soluc iones nue va s a viej os p ro b lema s .''25 E n  este sentido, el secto r 
empresaria l c ue nta c on una flex ib i l ida d  y un c on tac to c on los ac tores sociales involuc rado s. ya sean los 
p ro pios e m pleados y s us fa m i l i as u otro s  m iembro s  de la c omunidad, que po r ej emplo el Estado muc ha s  
vece s no tiene. 

2. 3. 2. RSE y capital social 

Otro de los fac tores que se establec e  c omo uno de los potenc iales de la RSE, refiere a su c apac idad para la 
formac ión de varios elementos generadores de mayor c apital soc ia l .26 Robert Putnam, uno de los más 
import antes prec ursores de los anál is is sobre c api tal soc ial a través de su d i fu ndido estudio sobre l as 
d is imi l itudes c u lturales entre I ta l ia del Norte e Itali a del Sur, c onsi dera que el c apital soc ia l  está c onformado 
fundamentalmente por: el  grado de c on fianza existente entre los ac tores soc iales de una soc iedad, las 
normas de c omportamiento cí v ic o  prac t ic adas y el n i vel de asoc i at iv idad que c arac teriza a esa soc iedad.27 

23 Teniendo en cuenta que el concepto "desarro l lo  social" es concebido de d iversas formas, a los efectos de este trabajo 
dicho concepto será entendido como: "una noción asociada al desarrol lo económico, democracia pol ítica, bienestar 
material e igualdad social ,  dejando afuera exp l íc itamente la discusión, por demás interesante, acerca de la noción de 
progreso de una sociedad. De acuerdo a este punto de v ista si un país crece económicamente, mantiene y profundiza la  
democracia política, logra mejor bienestar material para su población y red istribuye la  riqueza, todas d imensiones que 
no necesariamente van juntas, como se supone a veces equivocadamente, estará recorriendo el camino del desarrol lo" 
( En :  F. Arocena, Un auto, tres leones, un pescador y un ferrocarril. Historias sobre cultura y desarrollo; En:  E l  
Uruguay desde la  Sociología, Compi lado por Mazzei ,  E.  FCS ,  UdelaR, Montevideo, 2002, pag. 67). 
24 Por más información ver: http://wvAv.unglobalcompact.org 
25 A .  V ives; E. Peinado-vara ( Eds.) ,  11 Conferencia lnteramericana sobre Responsabilidad Social de la Empresa. Del 
dicho al Hecho. A nales; B I D, 2004, pag. 63. 
26 A. A .  Casarin ;  "Responsabilidad colectiva y capital social"; E n :  M .  Paladino, op. cit .  pag. I 7 I. 
27 R. Putnam, Para hacer que la democracia funcione; Galac, Caracas, I 994; En :  B .  Kl iksberg; L. Tomassini 
(compi ladores): Capital socia l  y cultura: claves estratégicas para e l  desarrollo; B ID ,  2002, pag. 28. 
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Estos elementos son los que evidenc ian desde su punto de vista l a  riqueza y la  fortaleza del tej ido social 
interno de una sociedad, que constituyen la base sobre las cuales se desarro l la  la  act iv idad económica. Si 
bien reconocernos l as l i rn itantes del concepto de capital social en cuanto a su d i fíc i l  operacional izac ión, de 
todos modos nos es de gran uti l idad para la comprens ión de la  rel ación entre cultura y desarro l lo, apl icada 
al caso específico del anál is is  de l as prácticas de RSE. Desde varias perspectivas se ha remarcado el vínculo 
entre dicho t ipo de prácticas y un creci miento en el n ivel de capital socia l .  Esta correspondencia entre 
capital social y RSE se exp l ica por la capacidad que la creación de un ví nculo más fuerte entre empresa y 
sociedad (que constituye el objet ivo central de la RSE) tiene para generar un mayor grado de asociat iv idad 
y de confianza mutua entre actores sociales. El fortalecimiento del vínculo empresa-sociedad se puede 
lograr por ej emplo a través de la i ncorporación de acciones de R S E  que tengan corno foco impactar 
positivamente en el comportamiento cívico de la población, o a través de la real ización de proyectos 
conj untos con l a  comunidad que v inculen actores sociales d iversos, favoreciendo un mayor grado de 
confianza entre e l los.  

La posib i l i dad de que l a  empresa i ncorpore para la  torna de sus dec is iones l as necesid ades e intereses de 
diversos grupos de i nterés que se v incu lan con el la - lo  cual constituye la  base conceptual más general de la  
RSE - fa vorece l a  creación de una cultura de cooperación que es fuente de confianza entre d iferentes 
sectores de la sociedad. Esto constituye un potencial para el aumento del cap ital social teniendo impactos 
positivos en muy d iversos ámbitos. La existencia de relac iones de con fianza entre actores sociales es un 
elemento q ue reconocidarnente "actúa como lubricante en cualquier grupo u organización para que funcione 
con más eficacia ."28 Sin un c ierto grado de cohesión soc ial ,  nuestras organizaciones tendrán mayores costos 
de transacción y perderían eficacia, y estos son elementos cada vez más decisivos en una economía global 
crecienternente competit iva. Si no es a través de la construcción de redes soc iales que impl iquen cohesión 
entre actores sociales provenientes de d iversos sectores no es pos ib le  en definit iva pensar alternativas para 
el desarro l lo del propio ind iv iduo; corno indica Leonardo Schvarstein ,  "paradoj a  al fin, nuestra autonomía 
como sujetos sólo es posible s i  se real iza dentro de una red de sol i daridad socia l ."29 

2. 3. 3. Empresa y cultura 311 

En un sentido más ampl io de lo que impl ica la generación de los elementos específicos que i ntegran el 
concepto de capital social,  debernos tener en cuenta que la  empresa es una i nstitución y que corno tal 
transmite cultura. El reconocimiento de este hecho, es un aspecto que al ser i ncorporado a la  RSE puede 
constituir también un potencial a su fa vor para viab i l izar un mayor desarro l lo  soc ia l .  Los valores culturales 
que transm itan las empresas importan en el sentido en que son el los los que forman los principios alrededor 
de los cuales se organ iza la act ividad económ ica. En este sent ido, l a  RSE puede tener la  capacidad de 
generar un cambio cul tural, que conduzca hacia una mayor consideración d el " otro" corno un actor vál ido y 
legít imo en la defe nsa de sus i ntereses, aceptando los confl ictos ex istentes y buscando soluciones que 
contemplen la partic ipación de todas las partes i nvol ucradas. 

Tornando a este respecto el punto de v i sta del fi lósofo chi leno Martín H openhayn, él  sostiene que es 
necesario para los países l at inoamericanos superar la d ialéctica de la n egación del otro, fa c i l itando: "La 
generación de un ethos empresarial moderno y la conformación de una ética sol i daria".3' La construcción de 
mecanismos de coord inación efe ctivos entre actores sociales d iversos, neces ita antes para que sea posible, 
de un cambio cultural que supere esa d ialéctica de la negación del otro que desde su punto de vista es la que 
predomina hoy en nuestro continente. 

28 F. Fuckuyama, Capital Social. En :  S .  H untington; H. Lawrence ( Eds.) ,  La c11/111ra es lo que imporla. Cómo los 
valores dan forma al progreso humano; A riel, Planeta, 2001, pag. 1 52. 

29  L.  Schvarstein, op c it., pag. 1 9. 

30 Tomaremos para el concepto "cultura" la siguiente defin ición: "el conjunto de valores, actitudes y creencias que 
orientan y dan sentido a la  conducta de las personas y con las cuales se decodi fica la  acción de los demás" (En:  F .  
Arocena, Un aulo, /res leones, un  pescador y un ferrocarril. Hislorias sobre c11/111ra y desarrollo; En:  El Uruguay 
desde la  Sociología, Compi lado por Mazzei ,  E.  FCS, UdelaR, Montevideo, 2002, pag. 67) .  
31  M .  Hopenhayn, "Cu/fura y parlicipación: en/radas para el  daba/e": En :  B .  Kliksberg; L. Tomassin i  
(compi ladores): op .  cit .  pag. 238. 
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Esta transformación de las pautas culturales predominantes, que supone una superac1on que debe ser 
igualmente procesada por todos los actores en la capacidad de manejo de los conflictos sociales, requiere 
por un lado un cambio en la forma de proceder de los propios empresarios. Dicho sector debe generar un 
enfoque común en cuanto a no suponer que bajar los salarios es la mejor forma de mejorar la rentabilidad, 
debiendo pasar en su lugar a privilegiar las ventajas competitivas sobre las comparativas. Por otra parte, es 
necesario modificar la visión generalizadora y negativa que ha prevalecido desde la sociedad en general 
hacia los empresarios, que son predominantemente concebidos como simples oportunistas y especuladores 
que no tienen preocupaciones genuinas sobre los impactos de su actividad en la sociedad. Esos modos de 
pensar, esas creencias y valores que luego se traducen en actitudes, tienen su base en la cultura. Para lograr 
los fines que se propone la RSE es indudablemente necesario articular grupos organizados, con intereses e 
identidades diferentes, muchas veces contradictorios, que logren superar esas divisiones. 

Retomando la perspectiva de Martín Hopenhayn, para poder superar la dialéctica de la negación del otro 
que ha predominado en los países de América Latina es necesaria la construcción de una nueva gramática 
del conflicto.32 Esto implica pasar de la cultura del estigma a la de la tolerancia. La RSE podría ser parte de 
esta construcción en la medida que se pueda constituir en un medio para explicitar conflictos sociales 
latentes, al mismo tiempo que logre ser un medio para ampliar la participación representativa a nuevos 
ámbitos, y la generación de "metaconsensos" hacia una "cultura de solidaridad procesal'', que difunda 
metavalores como "el rechazo a la violencia, el reconocimiento de la solidaridad social y el respeto por 
objetivos de crecimiento económico."33 

2. 3. 4. Críticas hacia la RSE 

Más allá de todos los elementos que han sido señalados hasta aquí y que constituyen potenciales de la RSE 
para posicionarse como una alternativa válida a la hora de pensar estrategias para el desarrollo social, es 
importante también tener en cuenta que existen limitantes y desafíos que la RSE deberá enfrentar para 
lograr consolidarse. En primer lugar, en este sentido debemos afirmar que las iniciativas de las empresas 
nunca podrán ser suficientes por sí solas para lograr solucionar íntegramente los problemas sociales 
actuales. Para poder lograr un mayor desarrollo social, será sin duda necesaria la acción conjunta y 
coordinada del Estado, de la sociedad civil, así como también de las empresas. 

Una de las críticas más reiteradas que se realiza desde diversos ámbitos hacia la RSE, es que ella implica 
una sustitución del sector público en el diseño de políticas sociales, y un reemplazo del rol que el Estado y 
los gremios (ya sean empresariales, de trabajadores, etc.) deberían cumplir sí o sí. 

Ante este cuestionamiento, otros autores plantean que en el marco de la globalización y emergencia de la 
sociedad de la información, se vuelve imperioso que el Estado reconfigure su rol. Tomando el punto de 
vista de Francisco Alburquerque, se trata más bien de su "reinvención y asunción de nuevos roles para 
asegurar mayor eficiencia y flexibilidad de funcionamiento, incorporando nuevas formas de organización 
alejadas del burocratismo y cercanas al territorio, en un contexto radicalmente distinto, que obliga a 
adaptaciones socioinstitucionales en los procesos de regulación".34 Desde esta perspectiva, la RSE aplicada 
como una alternativa para resolver problemas sociales no implica necesariamente el favorecer un mayor 
desmantelamiento del Estado, sino más bien de repensar su rol, así como también de las funciones de cada 
actor social y las relaciones entre ellos en el nuevo contexto de la sociedad de la información. Sin duda que 
las empresas no serán capaces por sí solas de resolver el sinnúmero de problemas sociales que existen hoy 
en día, también se debe fortalecer al Estado en el cumplimiento de un nuevo rol que esté adaptado a las 
características de la sociedad del siglo XXI. Y junto al Estado, a la hora de buscar vías para la resolución de 
los problemas sociales que nos aquejan en un contexto social cada vez más complejo e interdependiente, las 
empresas son un actor indudablemente importante también. Una característica de los países que han logrado 
los niveles de desarrollo económico más destacables, ha sido que consiguen establecer consensos en áreas 
claves, a través de políticas de Estado a nivel económico, social, cultural, educativo, etc: 

32 M. Hopenhayn, ''Cultura y participación: entradas para el daba/e"; En: B. Kliksberg; L. Tomassini 
(compiladores): op cit. pag. 239. 
33 M. Hopenhayn, idem . .  En: B. Kliksberg; L. Tomassini (compiladores): op cit. pag. 240. 
34 F. Alburquerque: "Cambio estructura/, desarrollo económico local y reforma de la gestión pública"; En: Desarrollo 
local en la globalización. Programa de Desarrollo Local/CLAEH, 1999, pag. 41. 
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"hay al menos un factor recurrente que estuvo presente en todos estos casos de desarrollo 
económico exitoso y es que éste se apoyó en un gran consenso nacional que concientizó, movilizó e 

involucró a toda la población detrás de un objetivo común: el desarrollo económico fue 
considerado la única manera de garantizar la supervivencia de cada país. " 35 

Para viabi l izar esos consensos que s irvan de base para alcanzar el desarrol lo económico, las empresas deben 
ser un actor importante a ser ten ido en cuenta a la  hora de diseñar e implementar pol íticas de Estado. No 
podemos descartar a priori el  potencial de las empresas para resol ver problemas sociales ten iendo en cuenta 
que: "La empresa ha const itu ido, durante al menos dos siglos, la un idad fundamental del desarrol lo  
económico, y en consecuenci a  de las sociedades modernas; tanto de la  sociedad i ndustrial que  agoniza, 
como de la nueva sociedad i nformacional que vemos apuntar desde hace dos décadas."36 

Otro aspecto que comúnmente se identifi ca negativamente con la  R S E, es que se acusa a muchas empresas 
de uti l izar este t ipo de in ic iat i vas únicamente como una estrategia de marketing, como una "máscara" que 
en rea l idad i ntenta aparentar y ocultar comportamientos irresponsables. 

En respuesta a esta objeción, autores que reiv indican l a  RSE, s i  bien también el los reconocen que es 
c iertamente i ndudable  que ese t ipo de casos existen en la  real idad, serí a  erróneo general izar en las 
mot ivaciones que t ienen l as empresas para implementar la RSE. Estas motivaciones e i ntereses son muy 
ampl ios y van desde l a  convicción real de poder generar procesos de desarro l l o  social  e involucrarse con l a  
comunidad,  hasta l a  búsqueda excl us iva d e  u n  rédito en s u  negocio a corto plazo y mejorar s u  reputac ión 
corporat iva, inc luso en algunos casos dando una i magen i rreal de sí mismas. En la  d i scusión sobre este 
mismo punto planteada en oportunidad de la J I  Conferencia I nteramericana sobre Responsabi l idad Social de 
la Empresa en 2004, se concluyó lo siguiente: 

"Hablar de responsabi!idod social de la empreso no quiere decir que las com¡H1í'íías en ge11eral 
sean responsables u irresponsahles. Las hay de ambos tipos. A grandes rasgos se puede decir que 

hav firmas cunvencidas .v otras que ahusa11 del c:o11cepto. y que incluso aquellas que tienen la 
convicción de ser responsables siguen cometiendo errores. La empresa es una colección compleja 
de indi viduos y procesos diseñados por ellos. [ . .} Lo a11terior 1w quiere decir que debamos "tirar 
al bebé co11 el agua de la tina " (parafi·asea11do del inglés throw the baby with the bathwater) y 
atucar o todo el movimiento de la RS'E en su conjunto por el hecho de que ulgu11os empresarios 
poco escrupulosos se esconda11 delrás de la máscara. Hay que desenmascararlos, pero no hacer 
pagar ajustas por pecadores. "37 

Considerando que la RSE es un tema que recientemente ha entrado en l a  agenda públ ica y su evolución es 
rápida y cambiante, estos puntos de d i scusión s iguen abiertos. Desde la perspectiva de M arcelo Palad ino, es 
necesario generar un debate a mp l io, que logre superar l a  v is ión "nai ve'' sobre el tema, como la empresa que 
"ayuda a los pobres·' y hace so l idaridad, o co mo un i n tento de las empresa s  de bajar el índice de 
confl ictiv idad para no tener proble mas con la actividad propia, o como una vis ión que ve en estas accione s  
una oportunidad ele negoci o  a través ele lo que se suele en l l amar el marketi ng socia l .38 Para superar esas 
vis iones s imp l i stas que ex isten sobre el fenómeno. y poder abordar los puntos en discusión dándo le  un 
conten ido consensuado a l  concepto ele RSE i ntegrando la complej i dad en el amí l i s is, es que resu l ta 
necesario convocar a un debate ampl io  del que part i c ipen muy d i versos sect ores sociales . El objet ivo de este 
trabajo es poder ciar un a porte en este sentido, con la i ntenc ión de buscar nueva s  a l ternativas que viabi l i ce n  
un mayor desa rro l lo soc i a l .  

3 5  F. Arocena: Cambiar la mentalidad para alcan::ar e l  desarrollo. En :  El Uruguay desde l a  Sociología; Compilado 
por Mazzei ,  E. FCS, Un iversidad de la  Repúbl ica, Montevideo, 2006, pag. 25 1 .  
36 A .  Baigorri, Introducción a la sociología de la empresa; IVES/Sharebooks, B adajoz, 2004, pag. 1 1 . 
37 A .  Vives; E. Peinado-vara (Eds . ) :  op. cit . pag. 56. 
38 M .  Paladino, La responsabilidad de la empresa en la sociedad. Construyendo la sociedad desde la tarea directiva, 
Ariel , Buenos Aires, 2004, pag. 22 .  
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2.4. A rticulación de actores sociales y RSE 

En esta últ ima parte del capí tu lo que conforma nuestro marco conceptual ,  nos centraremos en el anál is is  del 
importante víncu lo  que existe entre un desarro l lo  efectivo de la RSE y la  necesidad de generar mecanismos 
de art iculación efecti vos entre actores sociales d i versos. 

Teniendo en cuenta que la RSE i nvo lucra esenci almente la real izac ión de acciones voluntarias por parte las 
empresas, orientadas a integrar en su gestión los intereses de todos los grupos de i nterés que i nteractúan con 
el la ( i nc luyendo:  empleados, proveedores, c l ientes, inversores, competidores, organizaciones sociales, 
gobierno, y la  comunidad local)39, su implementación impl ica replantear el ro l y la  relación de la  empresa 
con la  sociedad. Esto conyeva reconocer que la  empresa no actúa en el vacío, s ino que es parte de una 
complej a  red de relaciones con muy diversos sectores de la  sociedad. Considerando la v is ión expuesta por 
Marcelo Palad i no que define la responsabi l i dad de la empresa en la sociedad: " como una i dea más abierta, 
abarcativa y profunda, que ayuda a enriquecer y darle más sentido a la l abor colaborativa de la i nstitución 
empresa para el desarrro l lo  de la sociedad toda."4º; vemos que esta perspectiva impl ica la  construcción de 
una nueva forma de i nteracción mucho más fluida entre empresa-sociedad. Para posib i l itar por lo tanto una 
adecuada puesta en práctica de la RSE, un primer desafí o  fundamental constituye generar una pa1t ic ipac ión 
genuina por parte de la  mult ip l i ci dad de actores soci ales impl icados . 

2. 4.1. Actores sociales vinculados a la implementación de prácticas de RSE 

Sería erróneo suponer que l as prácticas de RSE son l levadas a cabo uni l ateralmente por parte de l as 
empresas. Aunque en la s ig la RSE ( Responsabi l idad Social Empresaria l)  se hace referencia a las empresas 
específicamente, en la implementación confluyen en real idad una mult ipl i c idad de actores d i ferentes. De 
acuerdo con López B urian : "El desarro l lo  de la RSE es fruto de la  i nteracción de las empresas, las 
organ izaciones de la sociedad c iv i l  y el  Estado. El t ipo y cal idad de la  relación de art iculación que entre 
el los se l ogre, condiciona el desarro l lo  de esta act ividad".4 J 

Anal izando el caso uruguayo, de acuerdo al desarrol lo  alcanzado por l a  RSE actualmente, además de las 
empresas existen asi mismo otros actores sociales que están vinculados d i rectamente con la  implementac ión 
de este t ipo de acciones.42 Los actores sociales ident ificados como los más impo1tantes en este sentido son 
los siguientes: 

Estado 

( Organizaciones de Ja ) 
Sociedad Civil 

Responsabilidad 
Social 

Empresaria 

( El sector académico Organismos 

internacionales 

Organizaciones 

empresariales de 

fomento de Ja RSE 

39 T. Tach izawa, Gesliio A mbien!al e Responsabilidade Social Corporaliva, Atlas, Sao Pablo, 2006, pag. 86. 
4 0  M .  Paladino, op. cit; pag. 20. 
4 1  C. M .  López Burian, El rol del Es1ado en la responsabilidad social de las empresas. Un debate necesario; Insti tuto 
de Comunicación y Desarrol lo ( !CD), Montevideo, 2006, pag. 1 9 . 
42 La identificación de estos actores está basada en: M. Acosta, RSE en Uruguay: El renovado desafio de construir 
sistemas de confian:::a; Cap. 3 :  "los actores de la RSE "; I nstituto de Comunicación y Desarrollo ( JCD),  Montevideo, 
2006. 
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Las empresas: La RSE es apl icable a todo t ipo de empresas, ya sean grandes, chicas o medianas; 
tanto públ icas como privadas; de todo sector de act iv idad : i ndustrial ,  comerc ial ,  de servicios, 
agropecuarias, etc. La d iversidad de t ipos de empresas existentes de l imi ta desde ya un escenario 
complejo .  Como actor primordial de la  RSE, las empresas deben tener una v is ión consensuada 
general de lo que esencial mente es la  RSE, para que luego pueda ser adaptada de manera efectiva y 
coord inada en l a  práctica a cada s ituación específica. 

Las Organ izaciones de la Sociedad Civi l :  Anal izando d iversas formas d e  implementación de 
acciones de RSE concretas, una práctica común es la creación de ví nculos y/o de proyectos 
conj untos entre empresas y Organ izaciones de la Sociedad C i v i l .  Debido a su cercanía con diversos 
sectores de la sociedad y su experiencia en el trabajo de problemáticas sociales, l as Organizaciones 
de la Sociedad C i v i l  pueden constituir un actor crecientemente importante en el desarro l lo  de la 
RSE en Uruguay, trabaj ando en forma art iculada con empresas. Las empresas suelen visual izar una 
opo1tunidad para poder generar un ví nculo más estrecho con la comunidad trabajando 
conj untamente con este t ipo de organ izaciones en comparación a l l evar a cabo las acciones 
ind iv idualmente. Por otra parte, l as Organizaciones de la Sociedad C iv i l  son relevantes a efectos del 
anál is is de la RSE en cuanto a que constituyen un grupo de interés en si  mismo en su i nteracción 
con las empresas (ejemplo de e l lo  son las organizaciones de defensa del consumidor, 
organ izaciones s indicales, etc. )  y que se conforman en múlti ples oportunidades en un grupo de 
pres ión en pos que las empresas adqu ieran comportamientos soc ial mente responsables. 

Las organizaciones empresariales de fomento de la RSE:  Este t ipo de organizaciones vienen 
desempeñando un rol importante en el desarro l lo de la RSE en Uruguay . Por su i ntermedio se han 
generado redes de empresas que constituyen un elemento signi ficativo en lo que ha sido la  h istoria 
de la RSE en nuestro país. Estas organizaciones han d i fundido conocimiento teórico y casos de 
mejores prácti cas real izadas a n ivel internacional,  así como también han d i fundido herramientas 
para la med ición y gu ías para la i mplementación.  Para e l lo  v ienen real izando periódicas act iv idades 
de capacitac ión desti nadas a empresarios y decisores en RSE.  Las organ izaciones de fomento de la  
RSE más i mpo1tantes que operan en Uruguay son DERES y ACDE. 

Organi smos mult i laterales y organizaciones i nternacionales :  Considerando que la  RSE es  un  
fenómeno que se viene produciendo a n ivel mundial ,  la  construcc ión de v ínculos i nternacionales en 
torno a la temát ica es un aspecto impo1tante a tener en cuenta, que condic iona las características 
que adopta el desarro l l o  del fenómeno a escala local. M últ ip les organismos i nternac ionales están 
l l evando adelante i n ic iati vas para el fomento de la RSE en diferentes países. Para tomar algunos 
ejemplos, uno es e l  programa " Global Compact" desarrol l ado por la Organ izac ión de Naciones 
Unidas (ON U )  a escala global, el cual ha sido descrito anteriormente en este trabajo .  Por otra parte, 
el B anco I nteramericano de Desarro l lo  (B I D) está apoyando in iciativas de desarro l lo  de la RSE en 
los países que i ntegran este organ ismo, en el entend ido que estas práct icas constituyen una mej ora 
de la compet it iv idad de l as empresas que con l l evan a un mayor desarro l lo  social . Otra in iciativa 
i nternacional s ign ificati va en la cual Uruguay pa1t ic ipa, es e l  proceso de defi nic ión de l a  norma I SO 
26 .000, que incorpora la Responsabi l i dad Social a esta nueva norma i nternacional I S0.43 

El sector académico : La real ización de estud ios teóricos e i nvestigaciones empíricas que hacen foco 
en la RSE constituyen un i nsumo clave para avanzar hacia una mejor apl i cación de este t ipo de 
acciones. El sector académico t iene un ro l c lave que cumpl ir al aportar nuevas perspectivas que 
permitan una reflexión más profunda sobre el tema, pos ib i l itando una comprensión más acabada del 
fenómeno por parte de todos los actores que partici pan en su implementación .  S i  bien aún en forma 
incipiente en Uruguay, la temát ica de la  RSE es producto de un creciente número de trabajos 
académicos e inc luso en l a  currícula de algunas carreras a n ivel un iversitario figura como 
asignatura, como por ejemplo en la  Uni versidad Cató l i ca para carreras tales como Recursos 

H umanos y Relaciones Laborales.44 

43 Ref: http://www.u n i t.org. uv/ 
44 M. Acosta; op cit. pag. 28 .  
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El Estado: Este actor es ciertamente relevante a la  hora de ana l izar la  R S E  en Uruguay deb ido al rol 
part icularmente importante que ha jugado tradic ionalmente en el país y a su capacidad de 
d ireccionar aspectos que se relacionan d irectamente con el desarro l lo  de este tema, como puede ser 
su capacidad para establecer mecan ismos de regu lación,  el  establecim iento de beneficios e 
incentivos tributarios, la defi nición de po l íti cas sociales, etc. El Estado aparece como un actor que 
potencialmente podría ser un eje art iculador en torno a la  RSE con respecto al resto de los sectores 
impl icados. La conclusión de trabajos de invest igación que se han ocupado de la relación del 
Estado uruguayo con respecto a la  RSE, marcan que si  bien con miradas y acciones aún 
fragmentadas, "el tema de la  RSE aún es incipiente en el ámbito estatal ,  pero está tomando 
impulso".45 

2. 4.2. La articulación de los actores sociales vinculados a la RSE en Uruguav 

En materia de RSE l a  art icu lación d e  actores se vue lve entonces doblemente relevante, en pri mer lugar 
porque de acuerdo a su propia base conceptual la RSE impl ica que la empresa tenga en cuenta los intereses 
de los grupos de interés q ue se v inculan con e l la  (empleados, proveedores, c l ientes, inversores, 
competidores, organizaciones soci ales, gobierno, comunidad local )46, y en segundo lugar porque en la 
propia implementación de l as prácticas no pa11ic ipan solamente l as empresas, s ino que un conjunto de 
actores d iversos como recién acabamos de ver. La RSE podrá pos ib i l itar un desarro l lo  social auténtico 
solamente en la  med ida en que los mecan ismos de conex ión entre esos actores sociales se establezcan, se 
desarrol l en y perduren . 

Más a l lá  de los importantes avances que se han ven ido produciendo en Uruguay en el correr de los ú l t imos 
años en cuanto al n úmero de prácti cas de RSE real izadas y a la preocupación por el tema desde diversos 
sectores, de todas formas a priori todo parece indicar que todavía nos encontramos en una etapa en la que 
no se ha  al canzado un grado de art iculación adecuado entre los d iversos actores sociales invol ucrados. 
Observando panorámi camente l a  RSE en Uruguay, son pocos los ejemplos de proyectos ejecutados por 
varios actores sociales en forma conj unta, o las in ic iativas para crear una coord inación de las prácticas de 
RSE con pol íticas públ icas ya ex istentes. El escenario que predom i na actualmente en nuestro país parece 
ser más bien el de acciones a is ladas y descoordi nadas, ejecutadas con los objetivos que los empresarios 
consideran lo más adecuado y prioritario. De acuerdo con el anál is is  expuesto por Marisa Acosta en su 
estudio  sobre RSE en Uruguay :  "El renovado desafío de construir s i stemas de con fi anza", e l la  concluye 
que: 

"La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Uruguay es un concepto en construcción y los 
distintos actores involucrados poseen diferentes visiones y heterogéneas expectativas sobre sus 
implicancias y formas de llevarla a la práctica. [. . .  ] En síntesis se ve la necesidad de construir 
mejores articulaciones entre los actores que se constituyan propiamente en un sistema de 
confianza. Para ello se hace necesaria la creación de mejores canales de comunicación que 
permitan buscar formas de acción complementaria, la creación de ámbitos de diálogo entre los 
actores, y promover un adecuado marco normativo ". -1 ?  

La capacidad para establecer y afi anzar consensos entre d iversos actores soc iales constituye un desafío 
fundamental para la RSE en U ruguay actualmente. Poder generar conceptual izaciones comunes sobre los 
alcances de la  RSE faci l itaría una puesta en prácti ca más efectiva y coord inada, al mismo t iempo que una 
mayor adecuación de este t ipo de prácticas con respecto a otras pol íticas soc iales ya existentes. A su vez, la 
formación de consensos puede favorecer, de acuerdo al marco conceptual c itado en la  sección anterior de 
este trabajo, la  generación de mayor capital social, aumentando el n ivel de cohesión social y de confianza 
entre grupos soci ales d i ferentes, lo que reforzarí a  su impacto pos i t ivo para lograr un mayor desarro l lo 
social .  

Un quiebre principal que se observa y que obstacul iza las in ici at ivas de con formac ión de ámbi tos de 
a11iculación entre d i ferentes actores en Uruguay, es e l  que existe entre la  vis ión que predomina entre las 

45 C. M. López Burian op. cit. pag. 1 9. 
46 T. Tachizawa, op. cit . pag. 86. 
47 M .  Acosta, op cit. pag. 46. 
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empresas por un l ado y por otro lado entre l as Organ izaciones de la Sociedad C i v i l  en cuanto al s ign i fi cado 
y alcance del concepto de RSE.  En cuanto a la vis ión que t ienen l as empresas: 

"Este grupo de actores concibe la RSE desde la lógica del mercado y de la competitividad. 
Entienden a la RSE como la adecuación de la organización empresarial a los desafios actuales, 
como una forma de mejorar la gestión y la competitividad. Las actividades de RSE tienen 
diversos objetivos, entre ellos, el de construir una imagen corporativa positiva. , ,.¡8 

Por su parte, en las Organizaciones de l a  Sociedad C iv i l ,  que constituyen otro de los actores ident i fi cados 
como más importantes a tener en cuenta en relación a la RSE, predomina otra conceptual ización, defi n ida 
en los siguientes términos: 

" Un perfil de gestión responsable de las empresas reporta a las mismas mejores resultados en la 
lógica de mercado, pero éste no es el objetivo de las OSC [Organizaciones de la Sociedad Civil} 
al exigir acciones responsables por parte de las empresas. La concepción sobre la RSE 
manifestada por las OSC hace énfasis en las empresas como parte de la sociedad. La RSE es 
entendida como el deber de las empresas de hacerse cargo de los problemas que la sociedad 
tiene, es decir retribuir a la sociedad con acciones y servicios parte de lo que reciben de la 
comunidad. Las OSC esperan que las empresas al obtener riqueza, recursos y utilidades, los 
compartan comprometiéndose con la situación y los problemas de la sociedad civil. [ . .} Para las 
OSC es importante que las empresas introduzcan la reflexión sistemática sobre la RSE. Pero el 
mundo empresarial no la concibe de igual manera que las OSC. Se visualiza una lucha en el 
terreno de lo simbólico sobre qué es la RSE " -19 

De acuerdo con e sto, observamos que ex isten en nuestro país d i vergencias conceptuales que confi guran 
unas expectativas d i ferenc iales en cuanto a la puesta en práctica de la RSE.  De no lograr constituir 
mecanismos efecti vos de art icu lación entre los d iversos actores soci ales impl icados en la  RSE que logren 
superar este t ipo de d ivergenci as, esto puede significar una traba i mportante para el futuro desarro l lo  de la  
RSE en Uruguay y por consiguiente para su capacidad para fa vorecer un mayor desarro l lo  social . 

48 Instituto de Comun icación y Desarrol lo ( !CD), Brillos e impure::as de un diamante. Resultados del Índice de la 
Sociedad Civil en Uruguay; Montevideo, 2006, pag. I 08. 
49 I dem. pag 1 09.  
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3. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En el proceso de construcción de nuestro obj eto de estudio, anal izamos pri meramente la evo lución de la  
RSE en Uruguay en e l  correr de los últ imos años a través del estud io de d iversas i nvestigaciones 
antecedentes sobre la  temát ica. Pasaremos a identificar l as característ icas centrales que i lustran el estado 
actual de la RSE en n uestro país y que constituirán el punto de partida sobre el cual configuraremos el 
obj eto de estudio de este trabajo :  

3.1. Evolución de la RSE en Uruguay 

En primer lugar, observamos que, en forma correlativa con una tendencia a n i vel mundial ,  la RSE ya se ha 
instalado en Uruguay, en e l  senti do de que se trata de un concepto que es uti l i zado ampl iamente, sobretodo 
a n ivel empresarial .  Si b ien de todos modos el desarro l lo  general de la RSE sigue s iendo i ncipiente en la 
actual idad, todo indica que en nuestro país ya existe un consenso general sobre la importancia y viabi l idad 
de que l as empresas se invo lucren en este t ipo de in ic iat ivas. Un número cada vez mayor de empresas 
incorporan estas práct icas y el concepto de RSE tiene una d ifusión cada vez mayor. Un ejemplo en este 
sentido son los resultados de un estudio real izado por Equipos Morí y S E I S  Consultores, que tomó una 
muestra de 1 00 empresas representativas del total del país, elegidas aleatoriamente y de distintos tamaños. 
El 85% de el l as declara tener algún t ipo de conocimiento sobre RSE.  Cuando se le pregunta a las empresas 
si  apl ican algún t ipo de acc ión vincu lada al término de RSE el porcentaj e  que responde afirmativamente fue 
de 5 7%.50 Más a l lá  de que el porcentaj e  disminuye considerando a las empresas que declaran l levar 
efectivamente a la práctica acciones de RSE, d ichas empresas representan de todos modos una proporc ión 
de más de la mitad del universo de empresas, lo  que marca la  relevancia y e l  alto impacto que actualmente 
puede estar ten iendo la RSE en nuestro país. 

Por otra parte, y sumado a esto, cabe considerar que las acciones de RSE han experimentado un aumento 
muy alto en el correr de los ú lt imos años en Uruguay. En un estudio real izado por la Universidad Cató l ica, 
considerando una muestra de 57 empresas vi nculadas con la RSE que operan en Uruguay, un 5 7,9% de el las 
declaró haber incorporado la RSE del año 2000 en adelante.5 1 

Año que la empresa empezó a trabajar en RSE 

Año Frecuencia Porcenta.ie 
Sin dato 1 0  1 7 ,5  

Antes de 1 989 7 1 2,3 

De 1 990 a 1 999 7 1 2,3 

De 2000 en adelante 33 57,9 
57 1 00 

Si bien de acuerdo a los datos presentados en los trabaj os citados se observa un avance progresivo en el 
alcance de las prácticas de RSE, las i nvestigaciones antecedentes concl uyen mayormente que este 
desarrol l o  parece más conectado con el "hacer y el actuar, que con una reflexión más profunda del tema."52 
Por su parte, la concl usión general a la que arribó el estudio c itado real izado por Equipos Morí y S E I S  
Consutores para e l  caso uruguayo, e s  q u e  " E l  concepto d e  Responsab i l idad Social Empresarial (RSE) 

50 En: Diario El País D igital :  www.elpai s .com.uy 
51 O. Licandro, A cción Social Corporativa: las prácticas de las empresas uruguayas (Resultados Preliminares) ; 
Universidad Catól ica del Uruguay, Facultad de Ciencias H umanas, Seminario de Marketing Social. Montevideo, 2006, 
f:ag. 7. 

2 Revista DERES, No. 1 ,  ju l io  2006. 
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parece estar cada vez más met ido en la  cabeza de los empresarios locales, aunque la apl icac ión de pol íticas 
en este sentido es m ucho menor al conocimiento sobre el tema"53 

Lo que si podemos concluir  es que la RSE resulta ser un fenómeno de actual y creciente importancia en la  
escena social y económica de n uestro país. Desde el ámbito académi co y específicamente socio lógico, se 
hace necesario un abordaj e  que pueda aportar elementos para una mejor i mplementación y comprensión del 
fenómeno que t iene impl icancias d i rectas sobre lo socia l .  

3.2. Percepción de la RSE desde la sociedad civil 

Más al lá  de estos c laros avances a n ivel del interés y compromiso creciente que existe desde las empresas 
hacia el tema, todavía constituye un gran desafío en su desarro l lo  poder transmit ir la relevanci a  de este t ipo 
de i nic iat ivas al resto de la sociedad . De acuerdo con los resultados surg idos de una encuesta real izada en el 
marco de l a  implementación del Índ ice de la Sociedad C iv i l  de C JV ICUS en U ruguay: "el 67,6% opina que 
la responsabi l idad social corporativa (concebida como la responsabi l i dad de los impactos soci ales y 
ambientales de sus operaciones) es i nsign i ficante o l im i tada. Los consul tados man i festaron que lo que existe 
es un faci l itamiento de recursos hacia las Organizaciones de la Sociedad C iv i l ,  pero se remarcó que el 
aporte es aún escaso y que las empresas buscan tener sólo una buena imagen en el mercado ."54 En el 
siguiente cuadro podemos apreciar los resu ltados porcentuales generales sobre la relevancia que t iene la 
RSE desde la ópt ica de la sociedad c iv i l  en U ruguay de acuerdo con el c i tado estud io :  

lmiguific'ante 

1S � 'o 

( /"' 
Limitada 

40 C/'o 

uo sabe 

1 2 º '<> 

Percepción de la RSE 55 

Signifir n t i\'O 
4 0 .;  

�lodt?ra<ln 
Hi� o  

E n  forma complementaria a la  in formación emergida del cuadro anterior e n  cuanto a las percepciones d e  l a  
opinión públ ica, e n  e l  año 2003 Uruguay i ntegró e l  estudio "Corporate Social Responsab i l ity Monitor"; uno 
de los estudios de opin ión públ i ca que real iza la organ ización GlobeScan anual mente. Ese año el estudio 
abarcó a 22 .000 personas en 22 países de c inco conti nentes. En nuestro país l a  i n iciativa estuvo a cargo de 
la empresa de opin ión públ ica Equipos MORJ.  Se real izó una encuesta en el mes de d ic iembre 2003 sobre 
una muestra de 1 000 casos abarcando el universo de personas mayores de 1 8  años de todo el país. 

"Las principales conclusiones del estudio muestran niveles significativos de expectativas sobre la 
actuación socialmente responsable de las empresas (53%), aunque hasta ahora la actuación de 

53 En :  D iario El País Digital : www.elpais.com.uy 
54 I nstituto de Comun icación y Desarrol lo ( !CD) ;  op. cit .  pag. 5 3 .  

5 5  I dem. pag. 54 .  
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las mismas en este campo se ve como insuficiente o inadecuada (55%) .  Por otra parte, la 

mayoria de los encuestados no puede identificar claramente qué empresas tienen prácticas de 
RSE. El 44% no pudo mencionar a ninguna y el 1 9% señaló que ninguna empresa realiza mejor 
que las otras estas actividades. Además, el 78% no pensó nunca en el último año en premiar con 
su elección a una empresa por sus acciones de RSE. "56 

De acuerdo con toda la i nformac ión surgida de estas i nvest igaciones, podemos concl u ir  que l a  RSE ha 
ven ido creciendo en los ú l t imos años, aunque de todos modos es aún inc ip iente en nuestro país y la 
población en general no se ha apropiado del fenómeno y aún no lo  v i sual iza como algo relevante. En el 
ámbito empresarial e l  tema si  es abordado crecientemente y se cuenta con una noción general y una 
creciente proporción de organizaciones que efectivamente lo apl i can (sobretodo en el sub-sector de 
empresas grandes o transnacionales). 

3.3. Defbtición del problema de investigación 

De acuerdo al anál is is  rea l izado sobre l a  evo lución y estado actual de l a  R S E  en Uruguay y ten iendo 
también en cuenta el marco conceptual desarrol lado en el capitulo anterior, es que defin iremos nuestro 
problema de investigación, los obj et ivos espec íficos y las h ipótes is  de trabajo .  

Nuestra pregunta central de investigación será: ¡Cuales son los pri ncipales puntos de entendimiento y 
consenso que existen actualmente con respecto a la RSE entre los d iversos actores sociales impl icados en su 
implementación? 

3.4. Hipótesis de investigación 

Como orientador en la generación del nuevo conocimiento, partiré de c iertos enunciados articulados en las 
siguientes hipótes is de trabaj o :  

1) Desde el a ño 2000 a esta pa rte, ha habido un gra n  c recimiento de las acciones denominadas de 

Responsabil idad Soc ial  E m presa ria desarrolladas por pa rte de las e m p resas en U ruguay. 

2) Todavía no existe entre las empresas que desarrollan este tipo de acciones una visión com ú n  

sobre los alca nces d e l  concepto de Responsabilidad Social E m presa ria. 

3) No existe a ú n  u n a  a rticulación adecuada entre las empresa s, el Estado y las O rga n izaciones de 

la Sociedad C iv il en la  ej ecución de la Responsabilidad Social E m p resa ria en U ruguay. 

3. 5. Objetivos de investigación 

El objeti vo central de este trabajo será poder i dent i ficar cuáles son los puentes, los puntos de encuentro y 
los posibles canales de d iá logo entre los d iversos actores sociales que i nterv ienen de forma más decis iva en 
la puesta en práctica de la  RSE, en cuanto a sus sign ificaciones y conceptual izaciones sobre este tema. E l  
obj etivo de i nvestigación planteado anteriormente tiene una contrapartida c lara, que  constituye la  
ident ifi cación de los  puntos de d isenso y controversia, que  serán también de fundamental importancia para 
poder luego ident ificar los próxi mos pasos que serán necesarios tomar para el futuro desarro l lo  de la RSE 
en Uruguay, con e l  fin  de mejorar l a  art iculación entre los actores social es invol ucrados. 

Enmarcados dentro del objetivo central defin ido para este trabajo, se dist inguen a su vez varios objetivos 
específicos de i nvestigación :  

I .  I dentifi car e l  grado d e  congruencia de l as defin iciones d e  RSE expuestas por los d iversos actores 
sociales impl i cados en el desarrol lo de la RSE en Uruguay. Anal izar asi mismo la correspondencia 
de estas defin iciones con respecto a las conceptual izaciones manej adas a n ive l  internacional por 
d iversos autores. 

56 l dem; pag. 1 1  O. 
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1 1 .  Estudiar e l  ro l que cada actor se atribuye en el desarro l lo  d e  l a  RSE, y cómo ese rol se ai1icula con 
el rol que se adj udican los otros actores sociales.  

1 1 1 .  I ndagar sobre e l  t ipo d e  acciones concretas que se consideran parte i ntegrante d e  l a  RSE. E n  este 
sentido, cabe estudiar qué t ipos de proyectos son considerados dentro y fuera del concepto de RSE.  
Por ejemplo en cuanto a si  l as prácticas de fi lantropía empresaria y/o el cumpl imiento de los 
mín imos legales ex igi bles se consideran parte de l a  RSE.  

I V .  I nvestigar l as motivaciones y los objetivos que persi guen l as empresas e i nstituci ones que se 
i nvol ucran en proyectos de RSE y cómo esos i ntereses se articulan entre sí .  S i  se  trata de buscar un 
s imple réd ito económico a corto plazo y/o en mejorar la  imagen corporati va, o si  existe una 
i ntención de buscar alternati vas genuinas para un mayor desarro l lo  soc ia l .  

V.  Indagar cuáles son las áreas y públ icos objeti vos que se consideran prioritarios en la  puesta en 
práctica de l a  RSE.  Cabe anal izar en este sentido si existen l íneas de trabajo común defin idas que 
v iabi l i cen la capacidad de i nteracción y suma de esfuerzos entre d iversos t ipos de organizaciones. 

V I .  I dent ificar y ana l izar l as in iciativas, espacios d e  diálogo y d i ferentes ámbitos que se hayan formado 
con el objet ivo de generar una mayor ai1icu lación entre los actores sociales impl icados y un 
entendimiento común del tema. 

V I I .  Pensar, d e  acuerdo a l  n ivel d e  desarro l lo  actual que ha alcanzado l a  R S E  e n  Uruguay y e l  n ivel de 
consenso formado en torno al concepto, l íneas de trabajo conjunto entre d iversos actores sociales 
que se podrían tomar de aquí en más para poder generar prácti cas de RSE que fomenten un mayor 
desarrol l o  soc ial .  
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4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Al  estar estudiando l a  real idad social s iempre estaremos estudiando una real idad en c ierta medida 
desconocida, complej a  y sumamente cambiante. Es por esta forma en que se nos presentan los objetos de 
investigación en socio logía, que cada estrategia de investigación es pait icular para cada problema de 
investigación concreto. Es requisito para todo buen diseño de investigación, que los objetivos específicos se 
correspondan con las técnicas uti l izadas pudiendo dar así respuesta a los primeros. En sociología no hay un 
protocolo canónico en este sentido. Cada una de las técnicas t iene un fin concreto en la investigación, que 
se relaciona con algún obj et ivo específico de esa misma investigación .  

En el proceso de defin ición de la  estrategia metodológica más adecuada para poder alcanzar los objeti vos de 
investigación propuestos en este trabajo, el uso de técnicas de t ipo cual itat ivo fue el priv i legiado. En forma 
complementaria, también se uti l i zaron técnicas cuantitativas para el caso de aquel l os obj et ivos específicos 
de investi gación que as í lo requerían. 

Al estar i nvestigando la real idad social ,  debemos tener siempre en cuenta a la hora de defi nir  una estrategia 
metodológica, que se trata de un objeto de estudio sumamente complejo, en e l  que operan infinidad de 
variables de d ifíci l acceso y comprensión.  Es por ello que en los estudios sobre la  real idad social ,  las 
técnicas cual itativas adquieren especial pertinencia. 

"Si se ha partido de una realidad "real " (objetivamente aprensible) y una separac1on 
sujeto/objeto, la preocupación metodológica se centrará en el control experimental de posibles 
factores explicativos alternativos. Si, en cambio, se ha partido de un realismo crítico ("una 
realidad 'real ' pero sólo impe1fectamente y probabilísticamente aprensible "), y se defiende la 
comunicación sujeto-objeto, se practicará (dentro de una lógica experimental revisada) un mayor 
interés por la utilización de métodos y técnicas cualitativos. "57 

El  uso de un enfoque cual i tativo fue el elegido apl icar para aquel los obj et ivos específicos de i nvestigación 
que hacen principal mente referencia a l a  decod i ficación de l a  subj eti vidad de los actores sociales 
involucrados, en cuanto a sus opin iones, puntos de v i sta y sign i ficaciones referentes al obj eto de estud io .  
Por lo  tanto, a l  estarnos refi riendo fundamentalmente en este caso al sujeto y no al obj eto, será de gran 
importancia comprender el universo s imból i co de d ichos actores. Esta capacidad es propia de un abordaj e  
cual itat ivo.  

El abordaje cual itat ivo fue complementado con el  uso de técnicas cuant itat i vas que permit ieran lograr una 
comprensión más panorámi ca y estructural del  fenómeno de l a  RSE en U ruguay y de lo que ha sido su 
evolución hasta este momento. D icha información recopi lada pudo luego ser contrastada con la resultante 
de l as s ign i ficaciones de los propios actores, integrando así nuevas perspectivas que permit ieran un anál is is  
más completo de l  fenómeno. 

4.1. Técnicas de investigación utilizadas 

En la etapa de estudio de campo se uti l izó como técnica central de investigación la  entrevista sem i
estructurada como técn ica cual i tativa. E n  forma complementaria a l a  real ización de las entrevistas se 
efectuó un estudio de datos secundarios que incorpora el enfoque cuanti tat ivo. 

También constituyeron i nsumos para el trabaj o  de investigación, el  producto de la  búsqueda de referencias 
sobre l as s igni ficaciones y perspect i vas que sobre la RSE t ienen los d iversos actores sociales, a través de 
otras fuentes de i n formación pos ib les a la información surgida propiamente de las entrevistas, como son 
documentos, búsqueda b ib l iográfica, revistas especial izadas, páginas webs, d iversas i nvestigaciones 
antecedentes sobre la temática real izadas en Uruguay, entre otras. Todas las fuentes de i nformación son 
c itadas a lo largo del texto. 

57 Val les, Manuel ;  Técnicas Cualitativas de investigación Social. Reflexión metodológica y práctica profesional; 
Síntesis; Sociología. 1 997; pag. 5 1 .  
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Defin ición del objeto de 
estudio, h ipótesis, objetivos 
específicos de investigación 

Diseño de 
investigación 

Técnicas de investigación utilizadas 
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Análisis 

La rev is ión continua del d iseño de i nvestigación de acuerdo a las c i rcunstancias cambiantes de la  etapa de 
estudio de campo constituyó una parte i ntegrante de esta experiencia de i nvestigación.  Más al lá de las 
deci siones rea l izadas en cuanto al d iseño de investigación, fue necesario re lat iv izarlas dado el carácter 
emergente de todo d iseño que comprende el uso de técnicas de i nvestigación de t ipo cual itat ivo.  Se real i zó 
por lo tanto un d iseño de invest igación no secuencial , pos ib i l itando un diálogo entre la etapa de estudio de 
campo y los instrumentos de investigación uti l izados. En cuanto a l as decisiones de selección de casos, es 
posible que un informante cal i ficado nos gu íe a otro que consideramos relevante por algunas c ircunstancias 
part iculares surgidas en el transcurso de l a  i nvestigación, y que es pertinente tener en cuenta aunque pud iera 
no haber sido comprendido dentro de n uestro esquema de selección de casos en un in ic io .  Consideramos 
que el d iseño de i nvestigación se debe adaptar ante las evidenc i as que vayan surgiendo en el transcurso de 
la  etapa de campo para así poder integrar la nueva evidencia. El d iseño se debe adaptar y el investigador 
debe estar sumamente alerta a cualquier indic io que suponga un elemento revelador. 

4.2. La entrevista semi-estructurada 

La entrevista como técn ica de i nvestigación es elegida entendiendo que es la más adecuada, ya que 
posib i l ita una mayor correspondencia entre los objet ivos de investigación planteados, la  técnica uti l izada y 
los recursos d i spon ib les (ten iendo especialmente en cuenta que se trata de un trabajo desarrol lado 
indiv idualmente) . La entrevista de investigación es una técn ica que resulta pe1t inente en la i nvestigación 
sociológica, específicamente en cuanto a aquel los objet ivos de investi gación que impl iquen comprender el 
universo simból ico de actores sociales determinados, y al estarnos refiriendo centralmente al sujeto y no al 
objeto. 
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"La entrevista de investigación pretende llegar al conocimiento objetivamente de un problema, 
aunque sea subjetivo, a través de la construcción del discurso; se trata de una de las operaciones 
de elaboración de un saber socialmente comunicable y discutible ". 58 

La entrevista semi-estructurada, que fue el t ipo específico de entrevista apl icado en este trabajo, brinda a su 
vez un c ierto grado de flex ib i l idad, pos ib i l itando una estrategia metodológica de tipo no secuenci al , 
estableciendo así un diá logo entre la etapa de estudio de campo y el d iseño de invest igación. Esta 
flexibi l i dad es necesaria en el estudio de una rea l idad en cierta medida desconocida dado que se cuenta con 
pocos antecedentes de investigación específicos sobre el terna, y a que se encuentra en si  misma en una 
etapa de formación.  

La flex ib i l idad de l a  entrevista semi-estructurada apunta en primer lugar a que la  pauta de entrevista 
consiste en un conj unto de temas básicos a tratar, dando lugar al surg imiento de la  propia in jc iat iva del 
entrevistado, fac i l itando el surg imiento de sus opin iones y s ign i ficaciones en el devenir de la entrevista. La 
i ntención subyacente debe ser que la  d inámica de entrevista sea un d iálogo lo  más fluido posible.  No se 
estableció por lo  tanto un orden estricto de preguntas a modo de cuest ionario, faci l itando así el surgimiento 
de elementos emergentes para el anál is is .  Este tipo de d i námica de i nteracción en la entrevista es propia de 
la entrevista serni-estructurada.59 

La adaptab i l i dad propia de esta herramienta de investigación permit ió establecer mat ices en l a  defi nición de 
la pauta de entrevista, dependiendo quien sea la  persona a entrevistar y su rol corno actor social específico. 
El carácter heterogéneo que tuvieron los entrevistados, considerando que provenían de d i versos sectores de 
la sociedad, h izo necesaria esa pos ib i l idad. De esta forma se hace más factib le  el  surgimiento de elementos 
emergentes que podrían ser relevantes a los efectos de identi ficar los factores expl icat ivos con respecto a 
nuestros objetivos de investigación y que en un primer momento pudieron no se haberse ten ido en cuenta. 
La pauta de entrev ista general ut i l izada tornó como ej e las siguientes d imensiones: visión y 
conceptual ización general sobre RSE; experiencias en la implementación de RSE;  y art iculación con otros 
actores sociales en l a  puesta en práctica de la RSE. Sobre estas d imensiones se centraron cada uno de los 
tópicos que se consideraron en la  configuración de l a  pauta de entrevista. 60 

4.3. Plan de entrevistas 

Con respecto al p lan de entrevistas que fue implementado, el objet ivo fue efectuar entrevistas a los actores 
sociales que de acuerdo a la in formación surgida de la bibl iografía sobre el terna, de las entrevistas de 
sondeo previas al estudio de campo efectuadas a in formantes cal i ficados y otras fuentes especial izadas, 
fueron identi ficados corno los más importantes y con mayor poder de decis ión en la implementación de la 
RSE en Uruguay, v inculados a los más d i versos ámbitos pos ib les .6 1  El plan de entrevistas incl uyó 
entrevistas a: 

• Decisores en materia de RSE de empresas que se destacan en Uruguay por su alto n i vel de 
implementación de acciones de RSE.  Se tornaron tanto empresas del sector público como privado y 
de d iversos sectores de act iv idad. 

• Representantes de las organ izaciones que fomentan la RSE creando redes de empresas. Se 
incluyeron entrevistas a DERES y ACDE. 

• E l  sector púb lico, a través de comisiones de trabaj o  sobre el tema, integrantes de mesas 
coord i nadoras de empresas públ icas, etc. 

58 A. B l anchet, Entrevistar. En: A. B lanchet; R. Ghigl ione; J .  Massonannat ; A .  Trognon, Técnicas de i nvestigación en 
Ciencias Sociales; Narcea SA, Madrid, 1 989, pag. 90. 

59 Val les, M anuel, op cit . 
60 La pauta de entrevista completa uti l izada se incl uye en el Anexo I l l  de este trabajo. 6 1  El  plan de  entrevistas completo real i zado en la etapa de estudio de  campo se incluye en el Anexo I V  de  este trabajo. 
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• Representantes de las O rga n izaciones de la  Sociedad Civil  que están v incu ladas a in iciativas de 
RSE. 

• El sector académ ico, i ncluyendo a investigadores que han trabaj ado l a  temática de l a  RSE y 
representantes de i nstituciones académ icas que han puesto en práctica acciones de Responsabi l idad 
Social . 

4.4. El estudio de datos secundarios 

Esta técnica de investigación comprende el anál is is  de datos cuantitat ivos conten idos en investigaciones y 
documentos sobre la temática, que se relacionan di rectamente con nuestros obj et ivos de investigación.  Esta 
herrami enta nos permi te obtener una mayor comprensión sobre las características generales del fenómeno, 
logrando así una mayor contextual ización de las opin iones y d iscursos surgidos de l as entrevistas, todo lo 
cual enriquece el anál is is .  

Inc luso los datos secundarios se pueden "trasladar" a l as entrevistas . Esta herramienta nos permite por 
ejemplo ident ificar factores relevantes que deben inc lui rse en la pauta de entrevista. Por otra parte, el 
estudi o  de datos secundarios nos deja i ndagar sobre el grado en que cada actor como agente relevante con 
respecto a la  temát ica en estudio, compone s ign ificaciones que se condicen (o no) con respecto a las 
configuraciones estructurales del fenómeno que muestran los datos secundarios. En tercer lugar, los datos 
secundarios pueden servir  de generador del vínculo con el entrevi stado y posib le di sparador en la dinámica 
de entrevista. E l  dato secundario pasa a ser entonces un i nsumo de la entrevista y viceversa, di fumando así 
la aparente barrera que hace i ncompatible el  uso conj unto de técn icas de t ipo cuantitat ivo y cual itativo. 

Constituyeron l a  fuente principal de información para el estud io de datos secundarios las i nvestigaciones 
antecedentes en RSE efectuadas en Uruguay, las cuales se detal l an en el próximo capítu lo .  También se 
integraron otras fuentes de datos que resultaren confiables, dentro de las cuales se integró artículos de 
revistas especia l izadas en RSE, resultados de estudios real izados por empresas consultoras de opin ión 
públ ica, artículos de prensa y páginas web de i nst ituciones de fomento de RSE, etc. Las fuentes de 
información que se exponen son c itadas a lo l argo del trabajo .  

4.5. La etapa de análisis de la información 

Al tratarse de una i nvestigación que combina técnicas de t ipo cuantitat ivo y cual i tat ivo y que a su vez 
uti l iza la entrevista semi-estructurada como técn ica central de investigación configurando un diseño de 
investigación no secuencia l ,  el proceso de anál is is  se i nic ió a lo l argo del trabaj o  de campo. A lo  largo del 
mismo se fueron del im itando categorías anal íticas, dimensiones relevantes, configurando elementos 
emergentes, etc. E l  desarrol lo d ialéctico entre teoría y campo se debe detener en un punto, para pasar 
(volver) a un p lano más puramente anal ítico. 

E l  proceso de anál is is  del material surgido de las entrevistas - para poder arribar a l as conclusiones 
(objetivos) de i nvestigación - estuvo estructurado centralmente a part i r  de una cod ificación de las unidades 
de anál is is, c las ificándolas. Se rea l izó por lo tanto un anál is is  de contenido cual itat ivo para las entrevistas. 
Esto impl ica cod ificar frases o ideas, pon iéndolas en rel ación y agrupándolas, en cuanto hagan referencia a 
cada concepto o d imensión de anál is is .  Los códigos uti l izados vendrían a ser entonces variables o atributos 
que pueden adqu iri r  las frases. A la hora de real izar la  sistematización y anál is is  de la  i nformación pretendí 
fundamentalmente encontrarle sentido al material que se obtuvo. Para el lo real icé un estudio sobre que c lase 
de agrupamientos se podrían establecer entre los tópicos relevados, así como también comparaciones, 
contrastes y contradicciones entre e l los. 

4. 6. Antecedentes 

Como parte del proceso de construcción del obj eto de estudio, transcurrió una etapa de búsqueda de 
investigaciones antecedentes que s i rvieran de punto de paitida para la real i zación de este trabajo .  S i  bien l a  
R S E  e s  un tema q u e  ha surgido recientemente y por lo  tanto aún no existe un número relativamente 
considerable de investigaciones académ icas desde la sociología sobre esta temática, y a pesar también de 
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que la  cultura empresarial resulta ser un tema poco estudiado en general por l as ciencias sociales en 
Uruguay, de todos modos se pudieron identificar un conjunto de invest igaciones real izadas a n ivel de 
nuestro país que se relacionan di rectamente con la art iculación de actores en torno a la  RSE, la  cual 
constituye la  temática central de este trabajo .  

Considerando los  trabaj os de investigación que se centran en el tema de la  RSE, en la  gran mayoría de los 
casos la  temática es abordada desde la  Admin istración y demás ciencias empresariales. S i  bien estos 
enfoques son fundamentales para poder comprender la RSE, es i ndudable  que la sociolog ía también t iene 
un aporte importante para dar, especialmente en lo que tiene que ver con poder generar una comprensión 
adecuada de la compleja  relación empresa-sociedad. Para lograr que la RSE se consol i de como una 
herramienta efecti va para el desarro l lo  social,  la socio logía tiene un ro l importante que cumpl i r, teniendo 
especialmente en cuenta que se trata de un fenómeno que t iene impl icancias d i rectas en el ámbito social y 
que de por sí trasciende las fronteras de la empresa como organización .  

De los  trabajos de i nvestigación real izados desde una perspectiva socio lógica sobre la temática de la  RSE 
en Uruguay que constituyan antecedentes d irectos para este trabajo, se destacan l as siguientes : 

• Marisa Acosta; RSE en U ruguay: E l  renovado desafío de constru i r  s i stemas de confianza - Esta 
invest igación es un antecedente importante ya que se centra en l a  temática específica de la  
art iculación de actores sociales en torno a la  RSE en Uruguay, desde l a  ópt ica de l a  necesidad de 
crear s istemas de confianza. En su desarro l lo  se tratan cuestiones tales como el debate conceptual 
sobre el tema, la  evolución y el estado actual de la  RSE en Uruguay, sus actores, presentando sus 
miradas sobre el terna, el  ámbito en que se relacionan, los i ncentivos y constreñ imientos normativos 
existentes, etc. 

• Cami lo  M .  López B urian; El rol del Estado en la responsab i l i dad social de l as empresas. Un debate 
necesario - Este estudio se centra en el anál is is  del rol que el Estado desempeña en el desarro l lo  de 
la RSE en Uruguay. Asimismo se anal iza la perspecti va de d iversos actores sobre el rol deseable 
que según su perspectiva el Estado debería tener con respecto a la RSE.  Ten iendo en cuenta la 
central idad del Estado como i nstitución en U ruguay, su abordaje  del tema resulta de fundamental 
importancia a la hora de pensar mecanismos de art iculación adecuados. 

• I nstituto de Comunicación y Desarrol lo  (lCD); Bri l l os e i mpurezas de un diamante. Resultados del 
Índice de la Soc iedad C iv i l  en Uruguay - Este trabaj o  presenta los resultados y anal iza la  
in formación surgida del Í nd ice C I V I C U S  de la Sociedad Civ i l  en Uruguay. D icho Í ndice se ejecutó 
s imultáneamente en 54 países de todo el mundo entre j un io  de 2003 y diciembre de 2005 como 
parte del proyecto I nternacional coordinado por C I YICUS,  A l ianza M undial para la participación 
c iudadana. La apl i cación para U ruguay del Índice estuvo a cargo del I nst i tuto de Comunicación y 
Desarro l l o  ( I CD), organizac ión destacada en Uruguay en la investigación de la RSE, especialmente 
en los que respecta a las formas de articulación entre actores ex istentes en torno a la  misma. Para la 
conformación del Índ ice, se relevó i nformación de representantes de la  sociedad c iv i l ,  académicos, 
representantes del gobierno, la  prensa y organ ismos i nternacionales, con el fin de evaluar a la 
sociedad c iv i l  en U ruguay. Con l a  i nformación recopi lada se conformaron 74 indicadores en torno a 
4 di rnesiones :  estructura de la sociedad c iv i l ,  entorno exterior (en el cual se i ntegra la relación de la  
sociedad c iv i l  con l as empresas), los valores predomi nantes en l a  sociedad civi l y el  impacto de las 
actividades ejercidas por sus actores. 

• Osear D. L icandro; Acción Social Corporat iva: Las prácticas de l as empresas Uruguayas 
(Resu ltados Pre l im inares) - Este trabaj o  fue real izado en el correr del año 2006 en el marco del 
Semi nario de Tes is sobre Marketing Social de la Facultad de C iencias H umanas de la  Un iversidad 
Cató l ica del Uruguay . S us principales obj et ivos fueron serv i r  de insumo a l as Monografías de 
Grado de los estud iantes part ic ipantes del semi nario  y brindar un panorama general de lo que las 
empresas están rea l izando en RSE en U ruguay. Se presentan numerosos cuadros y datos 
cuantitat ivos corno resultado de una encuesta sobre una m uestra de 57 empresas involucradas en 
RSE. 
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Se i denti ficaron as imismo las s iguientes monografías rea l izadas desde una perspectiva sociológica, cuya 
temática u obj eto de estudio está relacionado con esta i nvestigación.  Las conc lus iones de estos trabajos han 
sido tomadas como insumos y puntos de parti da. Dichas monografías son las s iguientes:  

• Paola S inger; La cooperación entre el tercer sector y el sector empresarial .  N uevas perspectivas 
para la i mplementación - L i cenciatura en Ciencias Sociales, U n i versidad Catól ica del  Uruguay, 
2002. 

• L i l iana Pertuy; Cultura empresarial e innovación en U ruguay - L icenciatura en Sociología, 
Facultad de C ienci as Sociales, Un iversidad de la  Repúbl ica; Noviembre 2004. 

• Marianel a  Fernández V i l l a; Responsab i l i dad Social Empresaria y Pol íticas Sociales: ¿Es posible 
pensar en a l ianzas? - Licenciatura en Sociología, Facultad de C iencias Humanas, Un iversidad 
Cató l ica del U ruguay; Agosto de 2006. 

• V i rgin ia  Osorio Cabrera; Espacios de innovac1on. Estudio de Caso de las M esas Sectoriales -
L icenciatura en Socio logía, Facultad de Ciencias Sociales, Un iversidad de la Repúb l ica, 2007. 
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5. LA ARTICULACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN TORNO A 

LA RSE EN URUGUAY 

En este capítulo, pasaré a exponer el producto del anál is is  de la  in formac ión recaba, tomando como eje los 
elementos fundamentales de mi  h ipótes is  de i nvestigación, los objetivos planteados y también los tópicos 
más relevantes que fueron emergiendo en el transcurso del estud io  de campo. A efectos de ordenar l a  
exposic ión, d ivi diré e l  anál is is  en tres secciones principales, para luego pasar en e l  próximo capitulo a 
del imi tar l as conc l usiones generales del trabajo.  La primera de d ichas secciones anal iza el grado de 
entendimiento común que existe entre los actores en cuanto al alcance del concepto de RSE. La segunda 
trata el tema del rol del Estado en la RSE. Y por últ imo, la tercera reseña l as principales i n iciat ivas 
existentes tend ientes a generar mecan ismos de articulación de actores en torno a la RSE en Uruguay . 

5. 1. Hacia un entendimiento común del concepto de RSE 

En concordancia con lo expuesto en la b ib l iografía sobre la temática, l a  neces idad de generar una 
conceptual ización común del s ignificado de la  RSE por parte de los d iversos actores sociales que partic ipan 
en su implementación, es de los elementos mayormente citados por los entrevistados como uno de los 
actuales desafíos para lograr una mejor art iculación de actores sociales en torno a la RSE en Uruguay. Ya 
han existido pasos o al menos intenciones para lograr una v is ión en conj unto, así lo  expresa la  ex-presidente 
de ACDE, la Cra. Rosario Ferro, quien declara que "a efectos de ir conformando una vis ión nacional de lo 
que es la  responsabi l i dad soc ial ,  se i ntentará invitar al Gobierno, partiendo de la base de que esto se trata de 
una polít ica de Estado, que está más allá de los partidos que estén ocupando el Ejecutivo."62 Sin embargo, la  
situación que predomina actualmente, es más b ien la  de la  con fusión conceptual y la  convivenci a de 
múlt iples signi fi cac iones d ivergentes. 

"Existe una muy fuerte confusión, y eso es lo que ha llevado a veces a prostituir el término. 
Cualquiera utiliza el término responsabilidad social sin saber lo que realmente significa. Y eso 
en realidad, hace más compleja la realidad. Porque cuando un tema empieza a mal utilizarse, 

ponernos sobre lo que realmente significa, volver atrás a lo que realmente significa, es un 
trabajo que debería formar parte de todos los actores de la realidad nacional. "63 

Si bien todo indica que ya existe un consenso general y básico sobre l a  importancia y viabi l i dad de que l as 
empresas se involucren en este t ipo de prácticas de alcance social ,  no se observa por ejemplo un consenso 
en un plano más bás ico aún, que refiere al s ign ifi cado específico del propio concepto de RSE. Éste término 
se uti l iza en muchas oportunidades con d iversas acepciones y sentidos, tratándose de un concepto 
ciertamente ambiguo dentro del cual se inc luyen una mult ipl ic idad de prácticas y acciones concretas. 
Debemos tener en cuenta que esta confusión conceptual no es un fenómeno excl us ivo de Uruguay s ino que 
a n ivel global, la gran mayoría de los autores que han estudiado el tema afirman que aún se está 
transcurriendo por una etapa de formación del concepto. Como ind ica Marcelo  Palad ino, "todavía falta 
claridad conceptual para comprender qué es la RES ( Responsab i l i dad de la E mpresa en la Sociedad). 
Cuando se habla de RES suelen surgir d i versos conceptos que se usan como s inóni mos sin que quede en 
claro cuál es su verdadero sign ificado".64 

Uno de los aspectos que se marcan primordialmente en este sentido por los informantes cal ificados que 
fueron entrevistados y por l a  b ib l iografía especial izada, refiere a la necesidad de d i ferenciar el concepto de 
RSE del de fi lantropía empresaria, el cual se asocia a las acciones de ayuda a la comunidad que las 
empresas tradic ionalmente han l l evado a cabo. 

"Responsabilidad Social de las Empresas no es mera filantropía, ni beneficencia o caridad, ni es 
tampoco una simple actividad de marketing, que pretende " vender " una buena imagen de la 

62 Proyecto ACDE-B rD :  El nuevo escenario de la RSE en Uruguay. En: http://www.acde.org.uy 
63 Entrevista a representante del sector académico. 
64 M. Palad ino, op. c it . pag. 39. 
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empresa, sino que trata de diseñar sus actuaciones de forma que tengan en cuenta los intereses 
de todos sus interlocutores ". 65 

Una perspect iva sobre este punto, y que a su vez expl i ca la apanc1on de in ic iativas d i ferentes a l as 
tradicionalmente desplegadas en el ámb ito social por parte de empresas, reconoce que hoy por hoy : "Una 
foto con un cheque ele gran tamaño resulta menos provechoso que escuchar lo que la  comunidad o el  
delegado s i ndical t ienen que deci r a l a  empresa ele forma espontánea, y no es d i fíc i l  l ograr lo .  Las 
donaciones no son necesariamente una acción de responsabi l idad socia l .  Lo que la comunidad valora es la 
acción sosten ib l e . ' "66 De acuerdo con este punto de vi sta. no se considera negat i vo que las empresas rea l icen 
donaciones, pero ese t i po de acciones no consti tuyen el concepto de RSE en si  mi smo. La fi lantropía puede 
ser parte de la RSE pero este concepto es mucho más ampl io .  

Las personas entrevistadas marcan la necesidad de avanzar hacia l a  formación de un concepto de RSE 
integral ,  q ue sea comprendido no s implemente como un conj unto de acciones accesorias a la  operativa de la  
empresa s ino como una n ueva forma de gestión en si  m i sma. Para lograr esto, los representantes 
empresariales entrevistados expresan que la RSE debe cruzar transversalmente a la organización y abarcarla 
en su total i dad s iendo parte de su estrategia. 

"Porque el concepto en sí, no es ser caritativo; sino que refiere a que es un buen negocio. Y el 
concepto de buen negocio implica eso: yo hago un negocio sin perjudicar en el camino a las 
partes que intervienen. Y ¿por qué? ¿Por qué soy bueno? No, porque yo quiero que sea 
sustentable ". 6 7  

La RSE sust ituye según esta perspectiva la  gestión empresarial v ista estrictamente como el medio para la  
obtención de resultados económicos. Esta nueva forma de gestión reconoce que de acuerdo al contexto de 
global ización y transic ión hacia la  sociedad de la  in formación referidos en nuestro marco conceptual, la 
gestión empresarial debe poder conseguir buenos resultados en tres ámbitos d i ferentes para que la  empresa 
pueda ser sustentable como organ ización ( lo  cual constituye el fin ú lt imo de toda forma de gestión 
empresarial) .  Según este concepto denominado "Triple Cuenta de Resul tados",68 esos tres ámbitos son :  el 
económi co, el social y e l  medioambiental . 

S i  bien se registran avances, los actores sociales expresan que l a  RSE aún no es bien entendida a n ivel 
general, por ejemplo en el sector de empresarios que aún no se han invo l ucrado en acciones de RSE y 
principalmente en la población en general, donde según los datos c i tados anteriormente el desconocimiento 
sobre la temática es aún mayor. Por otra parte se observa que el concepto de Responsabi l idad Social está 
aún sumamente restringido al sector empresarial en donde primero fue apl icado, pero la  Responsabi l idad 
Social es en rea l idad una forma de gestión organizacional en general , que se adapta a todo t ipo de 
organ ización : 

"una de las cosas en las que hace más hincapié, es en el tema de la responsabilidad social, no 
exclusivamente en el ámbito empresarial. Y por lo menos a mí, es uno de los puntos que estoy 
bregando más por cambiar el concepto. Es importante la responsabilidad social empresaria, 
pero es estar restringiéndolo a las empresas. El tema es mucho más amplio; el tema debería 
abarcar a todas las organizaciones. Porque toda organización que está desarrollándose en un 
marco de actividad, digo: en un país o en una región, también tiene que ser responsable 
socialmente ". 69 

La capacidad para formar consensos amplios referentes a las s ignifi caciones de la  RSE es un desafío 
fundamental, ya que constituye la  base para poder establecer mecanismos de articu lación efecti vos que 
v iabi l i cen un desarrol l o  adecuado de l as prácticas de RSE en Uruguay . En este sentido, " las d i ferentes 

65 M .  Acosta, op. cit. pag. 1 0 . 
66 A .  Vives; E.  Peinado-vara (Eds.) op. cit. pag. 3 7 .  

6 7  Entrevista a representante de  organización empresarial de  fomento de  la  RSE 
6 8  Naciones Unidas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrol lo (PNUD) :  El impulso del empresariado: el 
potencial de las empresas al servicio de los pobres; New York, PNUD, 2004. 
69 Entrevi sta a representante del sector académico. 
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concepciones con l levan a una d i fíc i l  interre lación entre Jos actores, hecho que no permite un acuerdo y una 
marcha unificada en re lac ión al tema''. 70 Es por e l lo  que ident i fi camos la necesidad de establecer una 
significación común y consensuada entre los actores sociales impl icados en l a  RSE como un desafío central 
en su desarro l lo  actual en Uruguay. 

5.2. El rol del Estado en el desarrollo de la RSE 

Uno de los aspectos importantes surgidos en la i nvestigación, que demuestra que aún no existe una 
adecuada articulación entre actores sociales en torno a l a  RSE, es la  ausenci a  de un rol claro por pa1ie del 
Estado con respecto a su desarro l lo .  Todos los actores consu ltados están de acuerdo en que e l  Estado debe 
tener alguna forma de participación con respecto a la  RSE, pero aún no existe un consenso defi n ido sobre l a  
forma concreta q u e  debería tener esa part ic ipación .  S i  bien s e  han instaurado algunos ámbitos d e  
articulación baj o  l a  i n i c iat iva de organi smos estatales, como e s  el caso de una mesa de coord i nación en R S E  
que i ntegran las empresas públ icas y u n a  mesa d e  d iá logo mult isectorial ejecutada bajo l a  i n ic iat iva d e  l a  
Oficina d e  Planeamiento y Presupuesto (OPP), existen d e  todos modos reclamos de u n a  participación más 
efectiva del Estado por parte de otros actores. Se hace especial  énfasis en las declaraciones de 
representantes empresariales y de Organizaciones de Ja Sociedad C iv i l  en la necesidad de crear un marco 
normativo que sea efecti vo para est imular a l as empresas a implementar prácticas socialmente responsables. 
Los canales que se reclaman más fue1iemente en este sentido son l a  pos ib i l i dad de establecer mayores 
posib i l idades de deducciones tributarias para las empresas que implementen acciones de RSE y de 
establecer mecan ismos de preferencia a las empresas que ejecuten prácticas soc i almente responsables por 
parte del Estado:  

"Hay un tema que no es menor, que es el tema de favorecer, de incentivar lo que es la RSE a 
través por ejemplo de la deducción impositiva, eso es como de cajón. En la mayoría de los países 
las empresas hacen donaciones muy importantes porque además pueden descontar impuestos ". 71 

"por ejemplo, una empresa que trabaja en responsabilidad social y una empresa que no, cuando 
se presente a una licitación, que tenga más posibilidades la que trabaja responsabilidad social 

ll b . " 72 que aque a que no tra a1a . 

Las exoneraciones e i ncenti vos que podrían fac i l itar un mayor rel acionamiento entre empresas y sociedad 
son c iertamente restrictivos en la actual idad y con procedi mientos muchas veces engorrosos. Si bien se 
prevén en el Art.79 de la Ley Nº 1 8 .08373 varios organismos e i nstituciones que l as donaciones en d inero 
que le real icen l as empresas pueden ser tomadas por éstas en proporción como pago a cuenta de 
impuestos,74 hasta el momento el mecan ismo se apl ica en forma efectiva solamente para el Consejo de 
Educación Primaria. Para este caso, las donaciones a su vez solo pueden ser efectuadas en efectivo y no en 
productos de la propia empresa, y también hay l ímites en cuanto a montos a donar y t ipos de escuela 
benefi ciarias, todo lo  cual restringe el alcance de esta normat iva :75 "produciéndose en algunos casos el 
contrasenti do de que con e l  d inero de las empresas donantes se termine comprando productos de la  
competencia".76 Por otra parte, se afianza el concepto unidirecc ional de "donación" y no se i ncentiva la 
construcción conj unta de proyectos de fomento de l a  educación más integrales por parte de empresas.77 

70 Instituto de Comun icación y Desarrol lo ( ICD) :  op. cit. pag. 1 1 0 . 
7 1 Entrevista a representante de organización de la sociedad c iv i l .  
7 2  Entrevi sta a representante de organización empresarial de fomento de la  RSE.  
73 Se transcribe en e l  A nexo 1 de este trabajo. 
74 Cabe destacar que no se incluyen en d icha nóm ina a Organizaciones de la Sociedad Civil a no ser únicamente las 
fundaciones con personería j urídica dedicadas a la atención de personas en el campo de la salud mental y que 
demuestren haber teni do una actividad mín ima de cinco años in interrumpidos al  1 1  de enero de 1 994. Se establece a su 
vez un tope de 2 . 500 U ni dades Reaj ustables (UR) por institución y por cada año c iv i l  para ese tipo de donaciones. 
75 M. Acosta, op. cit. pag. 42. 
76 J .  Franco: "Ley de Contribución de las Empresas a la Educación". Seminario "El desafío de Reducir la Pobreza 
Juntos"; en :  M. Acosta, op cit . pag. 42. 
77 M .  Acosta, op cit. pag. 42. 
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Además de estos i ncenti vos tributarios existen as1rn 1srno otros beneficios rel acionados con acciones 
socialmente responsables de empresas, corno es la pos ib i l idad establecida en el Art .  43 del Decreto 1 50/0?78 

de deducir del I mpuesto a la  Renta de las Act iv idades Empresariales ( I RAE)  los gastos de capacitación al 
personal en una vez y med ia  su valor real .  También ex iste una ley de empleo j uven i l  (Ley 1 6 .873 de 3 de 
octubre de 1 997) que establece cuatro modal idades de contratos de trabajo espec iales para jóvenes recién 
egresados de institutos técn icos, la  cual incenti va a las empresas a contratar a jóvenes recién egresados de 
institutos de educación técnica para que tengan su primer experiencia l aboral . Se prevé asi mismo dentro de 
este régimen una modal idad de tutoreo que impl ica un programa de capacitación mediante la  práctica en la  
ejecución del  trabajo.  

Más al l á  de que l as empresas y los representantes de las organizaciones empresariales de fomento de la  RSE 
reclaman una amp l i ación de ese t ipo de incentivos, se pronuncian fuertemente en contra de l a  pos ib i l idad de 
la  creación de una ley de Responsabi l i dad Social que reglamente l as i n ic iati vas de las empresas. Dichos 
actores sociales sostienen q ue el objetivo no debería ser Ja  formación de un canon estricto sobre RSE sino 
que el Estado debe remit irse a una función de articulador, fomentando que un n úmero cada vez mayor de 
empresas emprendan prácti cas de RSE y favoreciendo J a  coord inación de l as prácticas de RSE con las 
po l ít icas públ icas, pero no de regular la RSE. Considerando las características esenc iales de Ja RSE, los 
representantes de las empresas mantienen mayormente que debe ser s iempre flexible en su apl icación, 
ten iendo en cuenta que al momento de l a  implementación de prácticas de RSE es necesario responder y 
adaptarse en cada caso part icular a necesidades específicas del contexto en que se ap l ica, por lo que desde 
este punto de v ista Ja RSE no se puede reglamentar, recalcando su carácter vol untario e inv iable de poder 
universal izar. A conti nuación c itaré algunas declaraciones real izadas por los entrevistados en cuanto a este 
punto: 

"Nosotros no creemos en la regulación externa de las empresas. O sea, cumplir con la ley no 
es Responsabilidad Social. La Responsabilidad Social es lo que se hace por encima de la ley. 
[ . .} El gran peligro de la regulación externa por medio del gobierno de la Responsabilidad 
Social, pasa que evita el contacto o la relación entre empresas-consumidores. Porque ya viene 
la ley, ya se hace así. El tema es el día que cae esa reglamentación, porque cambia el gobierno 
o porque cambian las situaciones de los paises y todo lo demás, se puede armar un caos 

porque hay que empezar a armar toda esta relación entre consumidores y empresas. Por eso es 
bueno que eso lo hagan directamente empresas y consumidores. Cuanto menos reglamentada 
esté una sociedad en ese sentido, más se puede desarrollar la Responsabilidad Social ". 79 

"Si, nosotros no creemos que sea bueno. Yo vengo hoy de una reunión con un ministro 
tratando el tema de la Responsabilidad Social. Pero ellos lo están enfocando de otra forma. No 
por el lado de la ley porque se han dado cuenta de que no sirve ese camino. No sirve. Porque 
además las empresas desarrollan su propia Responsabilidad Social en función de: el tamaño 
de la empresa. Vos no le podés pedir a una gran empresa que tenga la responsabilidad social 
que puede tener una empresa chica. Donde está localizada, la rama de actividad, los mercados 
que tenga; porque una cosa son las empresas que exportan y otra cosa son las empresas que 
viven del consumo interno. También depende de la situación general del país, y de los recursos 
que tenga. [ . .} Vos fijate que una farmacia no puede tener los mismos casos que podría tener 

ji 
. '.r. E d

. . " 80 un ngor!1zco. s zstmto . 

"Hay todo un tema de orden filosófico detrás. Nosotros vemos la función del Estado como 
facilitador. Hay dos posibilidades, hay dos tipos de actuación por parte del estado: uno es 
como regulador y el otro es como facilitador. Lafimción como regulador, que es una posible y 
en los hechos en algunos países el Estado tomó esa posición. [ . .] Nosotros vemos más un 
sistema del estilo europeo o inglés, donde el Estado actual tiene hasta un ministerio, pero 
actúa más como estimulador, o sea corno facilitador y generando los espacios y generando los 

78 Se transcribe en el A nexo 1 de este trabajo. 
7 9  Entrevista a representante de organización empresarial de fomento de la  RSE. 
80 Entrevi sta a representante de organización empresarial de fomento de l a  RSE.  
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ámbitos para que otros hagan. Pero no asumiendo el rol de hacer, y fimdamentalmente no 
asumiendo el rol de regular ". li' 

En Uruguay no ex iste hoy en día una ley específica de RSE, pero sí han existido algunas in iciativas que han 
avanzado en ese sentido, l l egando inc luso a la presentación de un anteproyecto de ley .  La i ntención 
expuesta en primer instancia tras esta propuesta no parece ser u n  afán estrictamente regulador de las 
prácticas de RSE de cada empresa específica, s ino más bien generar nuevos i ncentivos desde el sector 
públ i co para el fomento de este t ipo de acciones, como por ejemplo un registro de empresas socialmente 
responsables. Así lo expresa el d i putado Luis Gal lo, quien ha l levado adelante d icha in iciat iva: 

"se debe reconocer que un nuevo código en la visión de negocios se desarrolla de manera más 
cercana al óptimo cuanto menos intervengan las instituciones del ámbito público. De todos 
modos, ello no quita que, por ejemplo, desde este Parlamento, y como Representantes Nacionales 
que somos, reconozcamos el enorme valor que cada una de las iniciativas instrumentadas tiene, 
de por sí, en el avance y en la mejora constante de la sociedad en la que todos los presentes 

estamos embarcados [ . .} Estamos elaborando un proyecto de ley en tal sentido, que en concreto 
no propone una simple calificación empresarial, sino la instrumentación de un registro en el que 
se vaya generando un sentimiento de pertenencia. La importancia de la pertenencia o de la 
exclusión de ese registro y de determinadas categorías se recogerá en el propio mercado 
nacional e, inclusive, internacional. Por ejemplo, estar al día en el pago de tributos [ . .  .} Esto 
ayuda a separar la paja del trigo entre empresarios, entre quienes han ganado mercado por 
derecha y además son conscientes del desarrollo del pais, y quienes solo tienen un precario 
ánimo de lucro. Un constante interés por el cuidado del medio ambiente, tenga o no impacto la 
específica actividad de la empresa, no debe ser indiferente al Estado, porque a la sociedad no le 
es indiferente. Si hay fi1erte impulso y apoyo a la "conectividad" informática en la escuela 
pública, al Estado le "sobreimporta ", y así sucesivamente ". R2 

Uno de los países en donde ya ha sido efectivamente presentado a l  Parlamento un proyecto de ley 
específicamente sobre RSE es en Argenti na.83 Este proyecto, entre otras cosas, crea un cert ificado para las 
firmas que cumplen determinados estándares en RSE, las cuales pueden uti l izar un d ist intivo en sus 
productos como "socialmente responsables". También se crea un premio anual que reconoce a las que más 
se destacaron en cuanto a sus i n ic iat ivas . Se obl iga asi mismo a l as empresas con más de 300 empleados a 
elaborar un balance social  anual que tiene que i nc lu i r  una declaración de l as cargas sociales, las 
remunerac iones, acciones en pro del uso racional de los recursos naturales, formas de colaboración con 
organ izaciones soci ales, capacitación a sus empleados, etc.  Este balance social debe por otra parte ser 
val idado por una aud itoría externa. 84 

En Uruguay, observamos que el debate sigue abierto y aún no existe un consenso c laro en cuanto al ro l que 
debería j ugar el Estado en relación a l a  RSE. La posib i l i dad de establecer una ley que regule aspectos de la  
RSE y tenga l a  i ntención de un iversalizar ciertos estándares mín imos resulta ser una alternativa que de 
acuerdo a la  i n formación relevada generaría sign ificativos rechazos. Por tanto, l levar esta in ic iat iva adelante 
podría en real idad tener un efecto contrario, haciendo disminuir  el  i mpulso y el i nterés que está teniendo 
actualmente la  temática a través de la in ic iat iva propia de los empresarios. I nc lus ive la  población en general 
se muestra part icularmente en contra de la creación de este t ipo de legis lación en Uruguay según la encuesta 
real izada en el año 2003 en el marco del estudio "Corporate Social Responsab i l ity Monitor" representativa 
del universo de personas mayores de 1 8  años de todo el país. De acuerdo a este estudio - y aunque la frase 
puesta en consideración resulte ser poco convincente - Uruguay aparece como uno de los países con una 
opinión pública menos favorable a generar legislación que regule las acciones de las empresas vincu ladas al 
ámbito social ,  quedando en el l ugar 2 1  en un total de 22 países, s iendo solo superado por Estados Un idos: 

81 Entrevista a empresario. 
82 Exposición del d iputado Luis Gallo; Diario de Sesiones de la  Cámara de Representantes; Primer período ordinario 
de la  XL VI Legis latura, 62" Sesión, 8 de Noviembre de 2005. En: http://www.parlamento.gub.uv.  
83 Texto completo del citado proyecto de ley se transcribe en el Anexo 1 1  de este trabajo. 
84 C. M.  López Burian, op. cit. 
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N ICOLÁS GASCU E 

Ten iendo en cuenta l a  opi n ión primord ialmente en contra a l a  creación de normativa que regule la RSE que 
expresan los empresarios, las organizaciones de fomento de la R S E  y también la población en general, el  
camino que actualmente aparece como e l  más v iable sería buscar formas de part ic ipación alternativas en 
torno a éste fenómeno por parte del Estado. En este sentido, hay que apuntar a modelos de acc ión 
innovadores que pos ib i l iten l a  conformación de un rol efectivo del Estado en rel ación a la  RSE, para lograr 
que su pa1t ic ipación si rva como una herramienta de art iculación efecti va entre el resto de los actores y que 
en defini ti va apunte a favorecer un mayor desarro l lo  social . 

Ante la identi fi cac ión de esta necesidad, el modelo que es denominado por d iversos autores como el de 
gobernanza moderna86 aparece como una alternativa posib le que puede serv i r  de marco para configurar 
formas de rel acionamiento adecuadas en el actual contexto de global ización .  E l  concepto de gobernanza 
impl ica el reconocimiento de que hay temas en la agenda públ ica en los cuales el  Estado no t iene el 
monopol io  sobre e l los, as í como tampoco lo t ienen la sociedad civ i l  n i  l as empresas. La art icu lación entre 
actores sociales aparece así una vez más, como un aspecto central para poder viabi l i zar un efectivo 
desarrol lo  de la  RSE. 

"[En el modelo de gobernanza moderna} no sólo es el Estado quien se ocupa de la formulación y 
ejecución de políticas púbicas, sino que también participan empresas y organizaciones de la 
sociedad civil. Se busca la cooperación entre el Estado, la sociedad civil, los agentes del 
mercado y la ciudadanía. Esta cooperación puede realizarse a nivel local o nacional, y se 
incluyen también en este modelo formas de autorregulación social en las que actores privados 
cumplen funciones que son de interés público. En estas circunstancias, la búsqueda de equilibrio 
entre los actores y la negociación y concertación para encontrar estrategias y andamiajes 
apropiados para una óptima articulación entre los mismos, se vuelve imperiosa " 87 

El desarrol lo  del modelo de gobernanza impl ica reconocer que en ciertas cuestiones relacionadas con l a  
defin ición d e  pol íti cas públ icas e s  necesario compartir la  agenda. C o n  la apl i cación de este concepto cae l a  

85 A .  Bettoni ,  Responsabilidad social y políticas públicas. El papel de las empresas, las mgani:::aciones y los 
ciudadanos. Informe de consultoría para la Asesoría Técnica de Políticas Sociales; Ofic ina de Planeamiento y 
Presupuesto, Montevideo, 2005 . 
86 C. M.  López Burian; op .  c i t . ,  pag. 1 2 . 

87 ldem. 
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visión del Estado omnipresente, por un Estado que si  bien comprende que el bien común es su fin ú ltimo, 
entiende que hay pol ít icas que deben ser compartidas. La gobernanza no impl ica que el Estado deba 
deb i l i tarse, sino más bien se refiere a crear un Estado fuerte pero no omnipresente. En este marco, los 
conceptos de equidad y confianza - como elementos centrales de cualquier s istema - adquieren una 
posición central para que este modelo pueda funcionar efectivamente. La gobernanza es factib le de apl icar 
por ejemplo, entre otros ámbitos que se podrían citar, a n ivel del cuidado medioambienta l .  Resulta mucho 
más di ficultoso para el Estado i ntentar recuperar recursos m ed ioambientales dañados, que fortalecer 
espacios de responsab i l i dad propia para las empresas con el fin de generar formas de prevención para no 
dañarlo. Por más regl amentac iones, posi bles multas, controles que puedan exist i r, s iempre exist irá un 
espacio de responsabi l idad propia y exclusivo de las empresas. E l  modelo de gobernanza apunta a 
reconocer la existencia de d i cho espacio y a crear los mecanismos de articulación para generar el i nterés y 
comprom iso de los actores empresariales y formas de partici pación y control del resto de la sociedad c iv i l ,  
para que sus acciones se condigan con e l  i nterés general de la  sociedad. 

5.3. Iniciativas para la articulación entre actores sociales en torno a la RSE en Uruguay 

Los espacios que han s ido creados con el objet ivo específico de generar mecanismos de articulación entre 
actores sociales d iversos en torno a la RSE no son muy n umerosos actualmente en Uruguay. Asimismo, 
debemos reconocer que los espacios de art iculación exi stentes no han logrado constituirse aún en marcos de 
referenc ia  importantes para los decisores en la  defi nic ión de las acciones de RSE concretas. Este hecho 
puede tener múlt ip les causas, una de las cuales es i ndudablemente que la RSE es un fenómeno muy reciente 
en Uruguay. Su desarro l lo  es también un proceso que debe transitar por d iversas etapas sucesivas, y la  
construcción de mecanismos de articulación efectivos l l eva tiempo. Pero, por otra parte, también influye e l  
hecho de  que hay instalados en  n uestro país un conj unto de  obstáculos para generar art iculación entre 
actores soci ales, que operan sea cual sea el eje sobre el cual se i ntenta efectuar d icha art iculación .  Uno de 
los estud ios real izados en U ruguay en torno a ese tema concluye lo s iguiente: 

"En general subyace cierta lógica 'defensiva ' de los espacios propios y algunas desconfianzas 
mutuas sobre la orientación y el uso que se realiza de los recursos, que obstaculiza - entre otros 

factores - profundizar instancias colectivas. A pesar de reconocerse la necesidad de establecer 
espacios colectivos de coordinación, la dinámica actual de relacionamiento delinea una 

demanda de diálogo que no encuentra interlocutores, o bien que carece de trascendencia para 
resolver situaciones y problemas sustantivos. " 88 

Tomando datos que si rvan para i l ustrar este punto, de acuerdo a los resultados surgidos de la encuesta 
real izada en el marco de la implementación del Índ ice de la Sociedad C iv i l  de C lYICUS :  "de las 
valoraciones rea l izadas por los d iversos actores entrevistados, el  porcentaje más alto ( 4 1 ,9%) establece que 
el n ivel de comunicación y el i ntercambio de información entre los actores de la  sociedad c iv i l  son 
l i mitados".89 

Más al l á  de esas d i ficultades para l a  conformación de mecan ismos de art icu lación entre d iversos actores 
sociales propias del contexto uruguayo, existen algunas i n i ciativas destacables q ue en este sentido se han 
creado en torno a l a  RSE en nuestro país. A continuación pasaremos a enumerar y describir las más 
sign i ficati vas : 

5. 3. l - La mesa de diálogo "Responsabilidad Social: El papel del Estado, las empresas )l /a sociedad civil " 

A la hora de consultar a los entrevistados sobre los espacios de coord i nación existentes actualmente en 
Uruguay, esta mesa de diálogo fue el ámbito que resultó ser más c itado y destacado. Esta mesa de d iálogo 
ha sido organizada a través de la in ic iat iva de la Ofic ina de P laneamiento y Presupuesto (OPP) por medio 
de la  Asesoría Técn ica en Pol ít icas Sociales. La mesa fue convocada primeramente el 4 de mayo de 2006 y 
cont inúa funcionando actualmente por medio de sucesi vas convocatorias a representantes del sector 

88 E. Morás; Informe Técnico como aporte a la discusión del quinto foro del Ciclo Mañanas Complejas; El Abrojo, 
Upaz, Instituto de Ciencias Pol íticas de la UDELAR, Montevideo, 2003 . En: A. Betton i ,  op. cit . ,  pag. 5 5 .  
89 I nstituto de Comunicación y Desarrol lo ( !CD) ;  op .  c i t . ,  pag. 3 5 .  
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empresarial (tanto de empresas públ icas corno privadas), de las organ izaciones de fomento de la  RSE, de 
organ izaciones sociales, así corno también del sector académ ico. 

Aunque todavía no se ha logrado avanzar hasta alcanzar el objetivo de poder concretar una agenda común 
apl icada a la i mplementación,  de todos modos esta mesa de d iálogo marca un antecedente doblemente 
relevante. En primer l ugar por constitui r  una instancia concreta de búsqueda de un entendimiento común 
sobre la  temát ica con el fi n  de establecer nuevas formas coord inadas de trabajo en conj unto. En segundo 
lugar también se vuelve especial mente relevante debido a que es una in ic iat iva que surge desde un 
organ ismo del Estado, configurando una forma de part ic ipación en materia de R S E  alternat iva a lo que es la 
regulación, que marca una experienc ia de puesta en práctica del modelo de gobernanza. Citando l as 
palabras de una de l as personas entrevistadas que pa1ticipa activamente en la mesa de d iálogo: 

"Uno de los temas es que si tú miras la realidad, se mueven las empresas por un lado a través de 
DERES, ACDE y demás; por otro lado hay un comité de empresas públicas, que está liderado 
por el Cr. Benito Piñeiro; el ámbito académico, que se mueve haciendo lo suyo; y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, ANONG y demás. Pero entonces lo que tú estás estudiando: 
pero díganme, ¿No hace falta algo acá que pueda sentarnos sobre la mesa y crear un foro de 
discusión? En donde decime: tú tienes esto, yo necesito esto. Y que a partir de todo eso, podamos 
decir: Uy, mirá, este tema es este, este tema es este. ¿Porqué no damos ciertas líneas ? ¿Porqué 
no nos movemos como lo está haciendo de repente tal país; progresivamente ? Y esa es la 
importancia central de la mesa de diálogo para mí, porque es una mesa articuladora, no 
reguladora, de diferentes actores de la realidad nacional ". 90 

Los objetivos primordiales que han s ido declarados para esta mesa de d iálogo son precisamente poder crear 
un espacio de d iálogo y coord i nación que en primera instancia pueda formar acuerdos generales. En este 
sentido, Ma. E lena Laurnaga, representante de la Asesoría Técnica en Pol íticas Sociales de OPP quien ha 
trabajado en la  coordi nación de este espacio, establece un conj unto de preguntas sobre las cuales la mesa de 
diálogo i ntenta dar una respuesta consensuada: 

"¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social, cuál es el límite y cuál es el rol 

del Estado, cuál es el rol de la sociedad civil, cuál es el rol de las empresas en este campo ? ¿ Qué 
desempeña cada quien y cuáles son los roles ineludibles?, ¿ Cómo se va dando el acceso de la 
ciudadanía al ejercicio de determinados derechos si esos servicios a veces son ejecutados por el 
sector privado ?, ¿ Qué responsabilidad tiene el Estado de financiar y qué responsabilidad tiene el 
Estado de controlar, en regular? " 91 

Más al l á  de lo i mportante que ha sido la creación de ésta mesa de d iálogo, varios de sus part ic ipantes que 
fueron entrevistados en el marco de este estudio hicieron notar que aún no se ha logrado trascender el plano 
más teórico de la d i scusión, para pasar a un plano más práctico que se vi ncule con l as acciones concretas de 
las empresas, creando agendas comunes para la implementación .  Su expectativa de l l evar al diseño de 
acciones concretas de RSE los resultados de la  mesa de d iálogo no se ha l ogrado aún, y ese parece ser el  
desafío de futuro para éste ámbito de articulac ión :  

"Esa yo creo que era la intención en un principio de ésta mesa de diálogo, que en los hechos no 
ha avanzado mucho todavía. Hay buena participación, hay mucho interés, participan 
empresarios, ya te digo. Pero no se ha avanzado más que eso. Se reunió hace poco, pero yo no 
pude ir a ésta última reunión. Pero bueno, lo único que se definió júeron los objetivos. Que eso 
es lo que me parece que es lo que sería el próximo paso. Decir, bueno, ¿ Cuales son los temas 
prioritarios ? Decir, bueno, vamos a apostar a trabajar en ese tema. ¿ Cuáles son las acciones 
que se pueden tener? Sociedad civil, con las empresas y con el Estado. [ . .} A mi me parece que 
eso serviría más que cosas descoordinadas. Si se juntaran los empresarios y las organizaciones 
de la sociedad civil, por ejemplo, que trabajan con los niños de la calle, tema candente. Bueno, 

90 Entrevista a representante del sector académico. 
91 Intervención de M aría Elena Laurnaga de la Asesoría Técnica en Políticas Sociales (A TPS) ,  Ofic ina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP), en la "Mesa de Diálogo sobre Responsabi l idad Social : El papel del Estado, las 
empresas y la sociedad c iv i l .", Montevideo, 4 de mayo de 2006; En: C .  M. López Burian, op cit. pag. 23 .  
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queremos trabajar con los niños de la calle. Que las Organizaciones de la Sociedad Civil que 
tienen la experiencia de trabajo con los niños de la calle, el !NA U y los empresarios, se junten y 
digan, bueno ¿ Qué podemos hacer para trabajar con los niños de la calle? Me parece que es más 
efectivo eso a que las empresas estén apoyando a un programita acá, un programita allá, un 

. , " 92 
programlla aca . 

5. 3. 2. El Comité espeio nacional de la norma ISO 26. 000 

UNIT, en su carácter de Organ ismo Nacional de Normal ización y representante en Uruguay de la  
Organización I nternac ional de N ormal ización ( ISO), en el marco del programa UN IT-FOM IN/BI D-A M IN 
denominado "Acceso a los mercados y a la integración a través de la normalización técnica " ha constituido 
un comité especial izado nacional para participar activamente en el estud io de la norma I SO 26 .000, l a  cual 
aún está en proceso de creación a n i vel i nternacional y se prevé apl i car desde el año 2009. Esta norma t iene 
como objetivo in tegrar la Responsab i l i dad Social al conj unto de normas I SO. 

Ten iendo en cuenta las part icularidades de l a  responsabi l i dad social en comparación con otros procesos 
dentro de las organ izaciones, esta norma tendrá aspectos cual i tat i vos muy d i st i ntos al de otras normas de 
cal idad de su t ipo.  Considerando que no se podrán armonizar todos los elementos integrantes de l a  
responsab i l idad social ,  la norma no v a  a ser d e  t ipo cert ificalbe s ino que proporcionará u n a  serie de 
directrices en RSE a modo de guía, apl icables a todo t ipo de organ izaciones s in  importar su rubro, tamaño, 
ubicación, etc. 

El objet ivo del Comité espej o  nacional es establecer con la participación de todos los sectores de interés, la 
posición de Uruguay ante I SO para la conformación de la norma internacional . A la fecha se ha acordado un 
"diseño de norma" que todavía t iene carácter de borrador. Los comentarios surgidos del comité fueron 
entregados en la ú lt ima oportunidad a I SO en noviembre de 2007. Las tareas que el Com ité consisten en 
discut i r  y opinar sobre los documentos que I SO ha enviado a partir de octubre de 2006 y que de aquí en más 
consistirán ya en borradores finales de la  norma. 93 

Este espacio, más al lá  de aportar l a  posic ión de los actores nacionales con respecto a la constitución de l a  
citada norma, también constituye en si  mismo un espacio de art iculación y encuentro entre d iversos actores 
sociales vinculados d i rectamente a la RSE. A los efectos de lograr la part ic ipación de todos los 
invol ucrados, fueron invitadas a partici par un conjunto muy ampl io  de organizaciones e instituciones que 
representen a las partes interesadas defin idas por I SO para este tema, que inc luyen al gobierno, industria 
(sector empresarial) ,  trabaj adores, organizaciones de consumidores, ONGs, entre otros. La apl i cación de l a  
norma puede s ignificar un avance importante hacia un entend imiento común sobre la  responsabi l idad social 
a n ivel global, fac i l i tando la convergencia de i n iciativas y produciendo a su vez mayor confianza en el tema. 
Constituye asi smismo un gran desafio poder integrar fehacientemente los puntos de vista de los actores 
sociales de todos los países part ic ipantes, teniendo en cuenta que si tal part ic ipación no se produce 
efecti vamente, la norma perdería legit im idad y termi naría teniendo poca relevanc ia  a largo plazo. 

Uno de los aspectos que más destacan los entrevistados que part ic iparon de l as instanci as de este Comité, es 
la ampl i tud con que se está considerando el tema, no restringiendo la responsab i l idad social únicamente a 
las empresas, s ino que se i ntenta abarcar todo t ipo de organ izaciones : 

"La guía ISO 26. 000, una de las cosas en las que hace más hincapié, es en el tema de la 
responsabilidad social, no exclusivamente en el ámbito empresarial, [para} abarcar a todas las 
organizaciones ". Y4 

92 Entrevi sta a representante de Organización de la Sociedad Civ i l .  
9 3  Ref: http://www.unit.org. uv/ 
94 Entrevista a representante del sector académico. 
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5.  3. 3. La mesa de coordinación de responsabilidad social de empresas públicas 

Esta comis ión de trabajo forma parte de la red que conforman todos los presi dentes de los organ ismos 
públ icos, que se reúnen en forma mensual con el fin de coordinar d iversas pol ít icas. Entre los múltiples 
grupos de trabajo, uno de los que se conformaron en el ámbito específico de las empresas públ icas es sobre 
responsab i l i dad soc ial .  Ya se l l evan más de 30 reuniones de esta mesa de coordinación. Recientemente se 
aprobó en conj unto con l as N aciones Un idas un programa para la prevención del uso de drogas, alcohol y 
tabaco el cual se comenzó a apl i car a part ir  de noviembre de 2007, siendo ejecutado en forma coordinada 
entre todas las empresas públ icas part ic ipantes. 

La mesa de coordi nación de empresas públ icas si  bien no inc luye la mult ip l ic idad de actores que incluyen 
los ámbitos que fueron citados anteriormente, también es de gran i mportancia para el desarro l lo  de la  RSE. 
Es una i n i ciativa que surge desde el sector de las empresas públ icas, lo  que produce un mayor 
invo lucramiento a n i vel estatal en el tema. Además, se crearon en el marco de esta mesa de coord inación 
nuevos modelos de art icu lación entre d iversos organismos y empresas públ i cas que conforman nuevas 
formas de actuación del sector públ ico. Tomando parte de la entrevista rea l izada a un i ntegrante de la 
Comisión de RSE de empresas públ icas, ejempl i ficaba este t ipo de formas de art icu lación innovadoras en el 
marco de la RSE:  

"Un primer paso file firmar convenios con los ministerios, relacionados con aquellas 
instituciones y actividades que la empresa tradicionalmente había apoyado, para ahora hacerlo 
a través de los ministerios que son las autoridades que tienen cada uno de esos temas en su 
órbita. Por lo tanto las que estarían en mejores condiciones de opinar sobre la razonabilidad, la 
prioridad que tiene un tema. Los recursos son escasos, y hay todo un tema también de 

legitimidad; el tema de la filantropía empresarial. Responsabilidad social no es filantropía, 
nosotros estamos tratando de salir de eso, y, ¿ De qué forma? Se firmaron convenios para definir 
prioridades entre el ministerio y la organización. Y en este ejercicio lo que hemos priorizado en 
acciones de apoyo a la comunidad que tengan relación con la infancia y la juventud en fas zonas 
de mayor influencia de nuestras instalaciones. Eso porque va a tener también un resultado 

positivo para la empresa porque generalmente viven funcionarios en esa zona. Se generan 
también mejores condiciones de calidad de vida, de seguridad fundamentalmente para nuestra 
gente, nuestros grupos de interés, al estar mejorando la situación en la zona de actuación 
principal de la empresa. Y además con otro aliciente, que hace una contraprestación de los 
ministerios por esta contribución que hacen las empresas. La contribución puede ser por ejemplo 
con el Ministerio de Desarrollo Social, porque le estamos pidiendo que nos aporte el estudio de 

la situación económico social de las zonas de actuación de la empresa. ¿ En dónde nos estamos 
moviendo? Por ejemplo. No dinero, en este caso que compartan información. Con la Dirección 
de Deportes, igual, que compartan con nosotros cuál es la situación en materia de instalaciones 
deportivas, de recreo, etc. Que permitan también en algunos casos que los colaboradores de la 
organización puedan participar. Con el Ministerio de Educación y Cultura: la posibilidad de que 
la orquesta sinfónica esté a disposición de la empresa para actuar en algunas oportunidades, etc. 
Los escollos son muchos, porque digamos hay temas culturales, y es un poco el tema que te decía 
al comienzo de que no está extendido el concepto de responsabilidad social. Y entonces es dificil, 
tienes que hacer una etapa de sensibilización, de capacitación, de conocimiento. Nosotros a 
partir de un equipo, de la conformación del equipo que se hizo el año pasado, procuramos que 
hubieran referentes en cada una de las áreas de la empresa, y esos referentes transmitieran a 
todos los colaboradores de que se trata ". 95 

95 Entrevi sta a representante de empresa públ ica. 
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6. CONCLUSIONES 

A modo de síntesis,  en el primer capítulo  del trabajo confi guramos un marco conceptual de referencia para 
el desarro l lo  de la i nvestigación .  Enmarcamos la RSE dentro de un contexto soci o-h istórico de simu ltánea 
global ización y local ización determinado por el tránsito hacia la  denominada sociedad de la  información.  
Asimismo observamos que l a  RSE es un término c iertamente ambiguo sobre el cual  se manejan diversas 
defin iciones dentro de las cuales se pueden inclu ir  una mult ipl ici dad de prácti cas concretas. A part ir  de ese 
anál is is  pasamos a d iscut i r  l a  v iab i l idad de la RSE para convert i rse en una herramienta efectiva para 
faci l i tar un mayor desarrol lo social ,  para l uego conclu ir  que para poder lograr eso es primeramente 
necesario, ten iendo en cuenta l as principales características específicas del fenómeno, construir mecanismos 
de articu lación adecuados entre todos los actores sociales vinculados con su desarro l lo .  

En el s iguiente capítulo, tomando como base el citado marco conceptual y el  estudio de  la  evolución de la  
RSE para el caso específico de Uruguay, construi mos nuestro obj eto de estudio.  Ten iendo en cuenta sus 
características, el  mismo sería abordado metodo lógicamente a través de una combinación de técnicas 
cual itativas y cuantitativas, uti l izando la entrevista semi-estructurada como herramienta de investigación 
central s iendo complementada con el estudio de datos secundarios. N uestro objeto de estud io se basó en el 
anál is is  de los mecanismos de articulación existentes entre los actores sociales v incul ados a l a  
implementación de prácti cas en RSE, con el fin d e  poder ident ificar cuáles son los puntos de encuentro y 
desencuentro, así como también los posib les canales de d iá logo entre d ichos actores soci ales. Sobre d ichos 
aspectos se centra el capítulo qu into, que resume el producto del anál is is  de la información recabada. 

Pasando ahora a l as conclusiones de la i nvestigación,  observamos primeramente que entre l as múlt iples 
perspecti vas sobre el desarrol lo  de la RSE que han expuesto los d iversos entrevistados, existen elementos 
que fueron referidos en forma recurrente que caracterizan dicho desarro l lo  y establecen un marco para las 
posib i l idades actuales de art iculación en U ruguay. En este sentido, los entrevistados se refieren 
frecuentemente a que el desarrol lo de la RSE (como la mayoría de l as cosas en Uruguay) es un proceso 
lento. A este respecto, una de las personas entrevistadas señala: 

"Creo que va a seguir evolucionando lento. Me da esa sensación. Porque del año 96 a ahora, hace 
once años, no ha habido tantos avances. Veo que es un tema que las empresas lo están 
incorporando, cada vez más. Antes hablabas de RSE y te decían qué era eso. Ahora las empresas lo 
incorporan, las empresas públicas lo incorporan. Pero me parece que va a ser lento el avance 
igual, me da la sensación, pero tiene que ver con el mercado pequeño. Ante la mínima crisis, ¿ Qué 
es lo que cortás? Lo que estás haciendo, lo que estás sacando para ajúera digamos ". 96 

A la hora de visua l izar globalmente el desarro l lo  de la RSE en U ruguay, vemos que se trata de un desarro l lo 
aún incipiente. Para l legar a generar prácticas de RSE i ntegrales, que incorporen fehacientemente los 
intereses de los grupos de i nterés relacionados a l a  empresa y abandonen modelos primordialmente 
fi lantrópicos o i ntereses estrictamente publ i citarios, será necesario lograr que la  RSE adquiera mayor 
relevanci a  no sol o  a n ivel de l as propias empresas, s ino también a n ivel del Estado i ntegrando la RSE en su 
agenda, así como también por parte de las Organ izaciones Sociales y a n i vel de toda la sociedad. 

Un paso importante en ese sentido sería lograr una comprensión de la RSE no como si se tratara de una 
moda pasajera, s ino reconocer q ue se trata de un fenómeno que responde a cambios que se están 
produciendo a n ivel mundial de t ipo estructural , vincu lados principalmente con el surgimiento de l a  
sociedad de la  i nformación y el proceso de global ización. Por otra parte, hemos identificado elementos d e  
este t ipo d e  práct icas que marcan un potencial d e  la RSE para constitui rse en u n a  herramienta para generar 
un mayor desarrol lo socia l .  Teniendo estos factores en cuenta, es que el abordaj e  de la temática por parte de 
toda la sociedad, logrando que sus potenciales benefic iarios se apropien también del tema, se vuelve mucho 
más relevante y necesario. 

Retomando nuestras h i pótesi s  de trabajo que habían sido defin idas in icialmente, la primera de el las que 
refería al creciente desarrol lo de la  RSE del año 2000 a esta parte en Uruguay, confirmamos que 

96 Entrevi sta a representante de organización de la  sociedad c iv i l .  
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efectivamente ha  existido un gran creci miento en el número de empresas que la  incorporan. Más allá de esa 
real idad, nuestra h ipótesis debe ser rel at iv izada ya que ese creci miento en el número de prácticas queda 
matizado por el hecho de que en muchos casos falta a n ivel de l a  implementación una reflexión más 
profunda sobre el tema y una coordi nación de las acciones con otras organizac iones rel acionadas a la RSE 
(otras empresas, organ izaciones sociales, Estado, etc.) y con políticas sociales ya existentes. 

La segunda h ipótesis de i nvest igación refería a la no existencia de una visión común entre l as empresas 
sobre los alcances del concepto de RSE. De acuerdo a la i n formación surgida de l as entrevistas y del resto 
de las fuentes de información, encontramos indudablemente asimetrías entre l as d iferentes visiones de los 
empresarios en torno a la  defin ición de la  RSE, que se corresponden considerablemente con el nivel de 
desarro l lo  del tema internamente en cada empresa y s i  está vinculada o no con organizaciones de fomento 
de la  RSE ( fundamental mente DERES y ACDE). S in  embargo, la  principal brecha que encontramos en 
torno a las conceptual izaciones sobre la  RSE no fue en las empresas entre sí, sino más bien entre las 
empresas tomadas como un sub-grupo por un lado - que t ienden a ver primordialmente la RSE como una 
forma de gestión que busca mejorar la compet itividad - y las Organizaciones de la  Sociedad Civ i l  por el 
otro - que visua l izan la  RSE como el deber ser de l as empresas para retribuir los recursos que la  sociedad 
les brinda para el desarro l lo  de su actividad . 

La no existencia aún de una articu lación adecuada entre l as empresas, el Estado y las Organ izaciones de la  
Sociedad Civ i l  en la  ejecución de l a  RSE en Uruguay, constituía l a  tercera de las h ipótesis .  Efectuado el 
anál is is este diagnóstico resultó ser efectivamente confirmado. Tomando en consideración el significativo y 
creciente desarrol lo que viene alcanzado actualmente l a  RSE en U ruguay, el producto del anál is is de 
investigación, as í como también nuestro marco conceptual que refería a l a  especial relevancia de los 
mecanismos de art iculación entre actores sociales en l a  puesta en práctica de l a  RSE, arribamos a la  
concl usión pri ncipal de este trabajo que es que para lograr una implementación efectiva de la RSE en 
Uruguay, la  generación de mecan ismos de articulación entre actores sociales debe ser el  eje principal de la  
próxima etapa en su desarro l lo, pri ncipalmente en lo que respecta a crear una conceptual ización común del 
sign ificado y alcance de la RSE entre los diversos actores sociales impl icados en su desarro l lo  y con 
respecto al rol que cada uno debería jugar en l a  implementación. 

En dicho sent ido, se deben fortalecer las instancias de aiticulación que ya se han creado que fueron 
mencionadas en el capítulo  anterior, y será asimismo necesario formar nuevos ámbitos que apunten hacia 
ese fin que resulta ser actualmente e l  más prioritario.  Pasaré ahora a del i mitar a conti nuación un conjunto de 
propuestas que desde mi  punto de vista, podrían significar avances en este sent ido. 

6. 1. Propuestas para una mejor articu/aci6n entre actores sociales en tomo a la RSE en 
Uruguay 

6. 1 . 1 .  Formación de nuevos espacios de diálogo 

Considerando el s ign i ficativo antecedente de la  mesa de diálogo "Responsab i l idad Social : El papel del 
Estado, l as empresas y la  sociedad civi l '', organizada a través de la i n ic iat iva de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto (OPP), se deben crear nuevos espacios de d iálogo entre los d iversos actores sociales que 
están vinculados con la RSE, para poder generar así una agenda compartida de in iciativas de RSE. Dicha 
agenda debe contemplar la  generación de incentivos para l a  i ntegración de prácticas de RSE en nuevas 
organizaciones y su coord inación con las pol íti cas sociales ya existentes.  Los nuevos ámbitos que se creen 
deben integrar también un enfoque práctico, defin iendo l íneas de acción que sean l l evadas adelante en 
conjunto por los diversos actores sociales, complementando así la di scusión conceptual y teórica sobre el 
tema, que por cie1io también es sign i ficativamente relevante. 

Los ámbitos de diálogo mult ipartito son muy necesarios debido a la  di recta v inculación de la  RSE con l as 
po l ít icas públ icas. Este t ipo de ámbitos colaboran a que las empresas no desarro l len sus propios programas 
en forma aislada s ino que estén en coordinación con el resto de pol ít icas sociales. El Estado no puede 
decidir uni lateralmente en que áreas hay que trabaj ar, eso generaría un fuerte rechazo por el resto de los 
actores que pondría en pel igro el desarro l lo  futuro de la  RSE, pero s i  puede del inear un rumbo en un sentido 
más bien estratégico. 
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6. 1 .  2. Conformación de redes regionales y globales en torno a la RSE 

Al  ser un fenómeno global, l a  RSE abre importantes oportunidades en cuanto a creac1on de redes 
internacionales, i ntercambio de experiencias y de mejores prácti cas socialmente responsables, cooperación 
con organismos mult i l aterales y organizaciones soci ales de carácter i nternacional .  Se debería fomentar este 
t ipo de in tercambios para v iab i l i zar la apl i cación de las mejores experienc ias en RSE que ya se han 
real izado en otros países, contextual izadas y adaptadas a la real idad uruguaya. H ay países que demuestran 
avances muy s ignificativos en RSE, por ejemplo los países europeos son referentes en el tema y 
espec ialmente los países nórd icos. En nuestra región, Bras i l  también ha real izado i mportantes avances en 
sus in ic iat ivas de RSE, fundamentalmente por la labor del I nstituto ETHOS, una i nst i tución referente a 
n ivel mundial en el fomento del desarro l lo  sustentable. Uruguay, al ser un país ch ico, deberá tener la 
capacidad de vincularse con la  evo lución de la  RSE a n ivel regional y global para poder real izar una 
apl i cación efecti va a n ive l  local . Se debe fomentar la  creación de redes regionales y globales con 
participación uruguaya en l as mismas. Esta necesidad también es observada por los entrevistados, por 
ejemplo: 

"Estamos bien encaminados en seguir con el acontecer nacional, en ver cómo se va 
profundizando la discusión y las acciones concretas, pero me interesa más a nivel de país como 
se estructura en otros lados, para poder replicar parte de esas experiencias a la realidad 
nacional. Pero digo, a veces no es necesario inventar la rueda. No quiere decir que no hayan 
temas culturales que sean significativos. [ . .] Pero ver un poco lo que pasaba en los diferentes 
países, podía ser adaptado a la realidad nacional. Obviamente, no va a poder replicar una 
experiencia de la realidad sueca con un enfoque cultural diferente al nacional, pero sí podés 
tomar ideas de lo que están haciendo en lo que puede ser promotores del impulso aquí ". 97 

6. 1 . 3. Creación de una oficina u organismo dedicado a la RSE 

Esta in iciativa ya ha  sido planteada por algunos actores i mportantes e i nc luso apl i cada en algunos países 
como es el caso de I nglaterra, en donde se creó un M i n isterio de Desarrol l o  Sosteni ble que nuclea las 
po l ít icas en torno a RSE de aquel país. En una entrevista al ex presidente del B I D, Cr. Enrique Iglesias, 
real izada por DERES en ocasión de la  1 1  Conferencia I nteramericana sobre Responsabi l idad Social de la 
Empresa "Del Dicho al Hecho'', él  afirma que se debería crear "una oficina, una entidad que de alguna 
manera se encargue de establecer esas alianzas y estrategias para la responsabilidad social de las 

,, 98 
empresas . 

La función de esta entidad debería ser fundamentalmente articuladora y generadora de incentivos para la 
implementación de prácticas socialmente responsables, lo q ue podría configurar una efect iva participación 
del sector públ ico en RSE tend iendo en cuenta e l  escenario actual. M ed iante esta i n ic iativa se podrían crear 
canales de comun icación y de d ifusión de información entre el Estado, l as empresas y las Organizaciones de 
la Sociedad C iv i l ,  en lo que tiene que ver con proyectos, in iciativas ex istentes, convocatorias, casos de 
mejores prácticas, y al mismo t iempo generar herram ientas para la eval uación de los impactos logrados, 
crear i ncentivos para la  coord inación con las pol ít icas socia les ex istentes, etc .  En este sentido, Iglesias 
remarca que se trata de :  "acometer junto con la empresa privada grandes objetivos de carácter social o 
económico. Se pueden hacer muchas cosas si el Estado asume que es un tema importante y asociar por lo 
tanto a la empresa en ese objetivo social sería una forma de estimular la responsabilidad social de las 

,, 99 empresas . 

Con esta i n iciat iva se generarían posibi l i dades de i nnovación en materia de pol íticas sociales, lo cual 
constitu iría un cambio importante con respecto a lo  que han sido l as característ icas tradicionales de las 
po l ít icas públ icas desarro l l adas por el Estado uruguayo. U n  documento elaborado como resultado de un 
encuentro en e l  que partici paron ONGs, s indicatos, part idos polít icos y otros actores i mportantes de la 

97 Entrevista a representante del sector académico. 
98 Entrevista al ex Presidente del 81 D, Enrique Iglesias, realizada por DERES en ocasión de la Conferencia "Del D icho 
al Hecho" coorganizada por el  B I D  y CEMEFI en México en setiembre de 2004; En: C .  M. López Burian, op. cit . pag. 
29. 
99 ldem. pag 28 .  
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sociedad c iv i l ,  concl uía lo  s iguiente con respecto a la  forma de accionar del Estado en cuanto a sus pol íticas 
sociales en el contexto de comienzos del s ig lo X X I :  

"una relativa ausencia de mirada estratégica para e l  mediano plazo y una dificultad creciente 
para dar respuestas a nuevos fenómenos sociales. El desarrollo institucional temprano dentro de 
la estructura estatal de organismos especializados en diversas áreas de las políticas sociales hoy 
no necesariamente da cuenta de los fenómenos emergentes. La demanda de adaptación de la 
estructura estatal a las nuevas realidades con agilidad y flexibilidad a veces choca con trabas 
culturales y movimientos inerciales que son dificiles de transformar en el actual diseño 
institucional. 

" 1 110 

La posib i l idad de crear una entidad púb l i ca especial izada de RSE podría romper con ese movim iento 
inerc ial y s ign ificar una mayor incorporación del modelo de gobernanza, al m ismo t iempo que una mayor 
adaptación de l as pol íticas sociales a l  contexto actual .  

6. 1 .  4. Instauración de una certificación para Organizaciones de la Sociedad Civil 

Para lograr una m ayor coord inación y de mejor cal idad entre empresas y Organ izaciones de la Sociedad 
Civ i l ,  se hace necesario generar incentivos para alcanzar una mayor profesional ización y formal ización de 
las organizaciones sociales existentes que se quieran vincular al desarro l l o  de prácticas de RSE. Esto abarca 
el desarro l lo  de capacidades técnicas, de infraestructura, cal idad en la presentación de los proyectos, contar 
con herramientas adecuadas de monitoreo y seguimiento, instancias de rendic ión de cuentas, etc. 

De acuerdo a la  i n formación recabada y a l as declaraciones de los entrevistados, el  panorama actual con 
respecto a l as Organ izaciones de la Soc iedad Civ i l  aparece excesivamente atomizado, con múltiples 
organ izaciones pequeñas que dependen del financiamiento de un ún ico proyecto. Por otra parte, los criterios 
que priman por parte de l as empresas a la  hora de elegir una organización para desarrol lar un proyecto en 
conj unto suelen ser bastante aleatorios, s in  una evaluación adecuada, la mayoría de las veces de acuerdo a 
criterios de "vis ib i l i dad públ ica" de la organ ización. Uno de los empresarios entrevistados declaraba que: 
"las coordinaciones a veces extra-empresa son dificiles. Pasa algo parecido con las ONG, o sea hay una 
cantidad imponente de ONG, las cuales muchas veces están trabajando, a veces están pisándose. Pero es 

l
. 

d " 101 comp ica o . 

Una propuesta para poder avanzar en este sentido es la creación de una certifi cación para las organizaciones 
de la  sociedad c iv i l  que cumplan con ciertos criterios generales y así evitar la  e lección personal ista a la hora 
de emprender proyectos conj untos. Esta cert ificación puede estar a cargo por ejemplo de una entidad 
públ ica, que genere procesos que resulten acces ibles para las organizaciones sociales y mecan ismos 
confiables de auditoría, pud iendo dar mayor transparencia y efectiv idad al desarrol l o  de este t ipo de 
proyectos. 

6. 1 .  5. Fomento de la RSE en todo el país 

Uno de los desafíos actuales para la  RSE en Uruguay, es que pueda dejar de ser un fenómeno desarrol lado 
casi en su total i dad en Montevideo como hasta el presente, para pasar a ser incorporado crecientemente 
también en el i nterior del país. Lograr que la RSE se desarro l le  en todo el país de manera n ivelada 
posb i l itaría su mayor afi anzamiento, faci l itando asi mismo la formación de mecanismos de articulación más 
fuertes y de más l argo p lazo a n ivel nacional . La pariicipación efect iva y la creación de lazos de 
i nterdependencia entre un número creciente de organ izaciones y actores sociales es l a  forma de hacer 
posible que este fenómeno se constituya en una herram ienta real y efectiva para un mayor desarro l lo social 
y no en un epi fenómeno restringido a l a  excl usiva vol untad de un conj unto l im itado de d i rigentes de 
empresas. C itando l as palabras de una de l as personas entrevi stadas, a este respecto nos decía: 

1 00 El Abrojo, Upaz, I nstituto de C iencias Pol íticas de la UDELA R; Acuerdos y disensos de los partidos políticos y las 
organi::aciones de la sociedad civil sobre los mecanismos de coordinación de las políticas sociales; Montevideo, 
2003; En: A .  Bettoni,  op. cit. pag. 52 .  
101 Entrevi sta a empresar io .  
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"Yo creo que primero, quizás no es compartido por todos, pero creo que tiene que salir al 
interior. O sea primero porque estamos hablando de que la mayoría de las empresas [trabajando 

en RSE} o la totalidad de las empresas son montevideanas, salvo alguna que otra que está 

trabajando en el tema. Entonces creo que el primer desafio es, no sé si con centros comerciales, 
o con intendencias; debería formarse un espacio, creo que a nivel de las oficinas de desarrollo 
que cada intendencia tiene, debería fomentarse la discusión de éste tema. Si, hay un des balance. 
Ha sido una iniciativa muy capitalina. Personalmente he intentado, y mirá que en el interior hay 

'd 
" 1 02 

av1 ez por estos temas, no creas que no . 

Según el estudio  de M arisa Acosta sobre el desarro l lo  de l a  RSE en U ruguay c itado anteriormente, una de 
las trabas que d i ficultan el desarro l lo  de la  RSE a n i vel de todo el país es la  debi l idad de muchas de las 
organ izaciones sociales del i nterior del país en cuanto a algunos aspectos como son : "gestión, capacitación, 
manejo de tecnología y la  correspondiente d i ficultad para la  formulación de proyectos y para generar 
informes de rendic ión de cuentas" 1 º3 • De todas formas debemos reconocer que en el i nterior existe un 
potencial importante para el desarro l lo de la  RSE ya que existen l azos importantes ya establecidos entre 
empresas y sociedad. 

"En el interior del país, el relacionamiento se da por la cercanía y los vínculos sociales 
estrechos, lo que hace que la cooperación esté instalada aunque generalmente orientada a la 
donación, salvo en el caso de algunas experiencias puntuales que involucran a grandes empresas 
y en donde Se plantean proyectos de mayor alcance. 

u / IN 

6. 1 .  6. Fortalecimiento de los consumidores 

De acuerdo a las conclusiones de l as d iversas investigaciones antecedentes consideradas para este trabajo, 
los consumidores en Uruguay aún no se han constituido en un grupo de interés en s í  mismo, que pueda 
tener una significat iva capacidad de presión para que exista una mayor incorporación de pautas socialmente 
responsables por parte de l as empresas. S i n  embargo, los países que cuentan con organi zaciones de 
consumidores fuertes son también los que han l ogrado n i veles de desarro l lo  de l a  RSE más altos. 

De acuerdo con u n  estudio real izado en el marco del programa de colaboración i nternacional ISSP 
( International Social Survey Program), se  l l evó a cabo una  "Encuesta de C i udadanía e I dentidad Nacional". 
Ésta investigación l l ega a d iv i sar "inconsistencias sobre las man i festaci ones de los c iudadanos uruguayos 
sobre el "deber ser social  ' y los comportamientos efectivos o "el hacer". 1 º5 Los investigadores mencionan 
como pos ib le  desvío entre percepción y conducta, el hecho de q ue no se visual i ce una penal ización de los 
consumidores a aque l las empresas que sufrieron en el período considerado por el estudio sanciones 
expresas de la  Dirección General I mpositiva (DGI) .  Según la i nvestigación,  "aparentemente el control 
social de los uruguayos es todavía muy laxo". 1 º6 

Complementando los resultados de la i nvestigación anterior, otros estud ios muestran que existe desde l a  
sociedad c i v i l  una percepción hacia las empresas como un sector predominantemente indiferente hacia los 
problemas sociales.  Esto constituye un impo1iante desafío a revert ir  para la RSE.  De acuerdo con los 
resultados surgidos de la  encuesta real izada a actores sociales i nteresados en l a  temática en el marco de la  
implementación del  Í ndice de l a  Sociedad Civ i l  de CJVICUS en Uruguay, se arribó a los resultados 
expuestos en la s iguiente gráfica: 

1 02 Entrevi sta a empresario. 
1 03 M. Acosta, op cit . pag. 3 3 .  

1 04 ldem. pag. 3 3 .  

1 05 "Encuesta de Ciudadanía e I dentidad Nacional" realizada en el marco del proyecto del I nternational Social Survey 
Program ( I SSP) desarrol lado por Zuleika Ferre, Georgina Piani y Máximo Rossi del Departamento de Economía de la 
Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República) y Juan J. Goyeneche y Gui l lermo Zoppolo del I nstituto de 
Estadí stica de la Facultad de Ciencias Económicas (Un iversidad de la República), con el apoyo de la  Un iversidad de 
Pennsylvania, Estados U nidos; En: M .  Acosta, op. cit. pag. 20. 
1 06 Idem. 
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¿ Basado en su expe rien cia, có mo d escribi ría l a s  actitudes d e l  sector p rivado h a c i a  la sociedad civil e n  
genera l ?  1 07 
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Esta percepción de ind iferencia que predomina muestra la  existencia de una escasa confianza por parte de la  
c iudadanía hacia las empresas. La desconfi anza hacia las empresas y l a  insufic iente conformación de los 
consumidores como un grupo de i nterés i mportante en el desarrol lo de l a  RSE, también fue expuesta 
reiteradamente en l as entrevistas real izadas en el marco de este trabaj o :  

"Y  no sé  la gente que opina, cuál es la percepción de la gente. Viste que el uruguayo es medio 
desconfiado. Si una empresa empieza a hacer acciones, "ah . . .  por algo lo hará ". Ese es el 
comentario típico que te pueden llegar a decir. Como de desconfianza, y además de ser 
desconfiados, todavía no somos consumidores responsables. No consumís más un producto de 
una empresa que uno sepa, no se, eso estaría bueno, que uno premie una empresa que actúe 
bien; [ .. } Ah, mirá qué bien, me cobra más caro pero por lo menos sé que están haciendo las 
cosas bien. Eso te genera más simpatía de la empresa. Ese me parece que es un camino 

importante para el desarrollo de la RSE. Que los propios consumidores sean más concientes y 
bl 

. . " 1 08 
responsa es y que premien o castiguen . 

Una forma de avanzar en el sentido propuesto sería conso l idar l a  capacidad de acción y toma de conciencia 
a través del fortalec imiento de l as organ izac iones de consumidores, para posib i l itar su efectiva participación 
en el fomento de la RSE.  Los consumidores tienen un rol muy importante que cumpl i r  en el desarrol lo de l a  
RSE. En definit iva, l o s  productos y servic ios que constituyen e l  g iro económ ico d e  las empresas están 
d irigidos a los consumidores, por lo cual estos constituyen un grupo de interés muy importante siempre a 
tener en cuenta en materia de RSE. 

6.2. Reflexiones finales 

La RSE es un asunto de s ign i ficativa relevancia. Debemos comprender la importancia de todo lo que 
impl ica este fenómeno. En este sentido, no podemos perder nunca de v i sta que se trata de un fenómeno que 
se está desarrol lando a n ivel global . E l  aumento de l as acciones de RSE así como el creciente interés que 
suscita se repite en mayor o menor medida en todas partes del mundo. Esto abre un aban ico muy grande de 
oportunidades en cuanto a creación de redes i nternacionales de RSE, i ntercambio de experiencias, 
repl i cación y asi m i l ación de mejores prácticas, cooperación con organ ismos mult i laterales y con 
organ izaciones sociales i nternacionales, etc. 

La RSE impl i ca un cambio de fondo en la propia naturaleza de las polít icas sociales. Pasamos de un modelo 
centralizado protagon izado por un Estado omnipresente, a un modelo denominado de gobernanza, que 
impl i ca la  existencia de un acuerdo general sobre la  neces idad de compart i r  la  agenda públ ica. Debemos 
reconocer que en un país como Uruguay con infin idad de problemas soc iales y en un contexto de 

1 07 Consulta interesados d irectos. Í ndice de la Sociedad Civ i l en Uruguay; En: A. Bettoni ,  op cit. pag. 5 1 .  
1 0 8  Entrevista a representante de Organización de la Sociedad Civ i l .  
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global ización en que los procesos sociales se complej izan progres ivamente, es imposible que el Estado 
pueda él solo, dar cuenta de todas esas problemáticas. Y en un escenario con problemas sociales 
apremi antes, la  sosten i b i l idad de las empresas - las cuales constituyen el princi pal motor para lograr el 
desarrol l o  económi co - se ve constantemente retada. 

Estudiando la situación actual de la RSE en Uruguay, surgen como v i mos a lo l argo del anál is is de la  
información varios desafíos que será necesario superar para que se pueda desarro l lar en forma efecti va. 
Reconociendo l as i mportantes potencia l idades que exi sten, debemos asi mismo tener en cuenta que se trata 
de un fenómeno de aparición rel at ivamente reciente, y por lo tanto surgen desde d i ferentes sectores de la  
soc iedad múlt ip les conceptual izaciones que resultan transitar caminos d ivergentes y muchas veces son 
contrad ictorias entre sí. Es necesario avanzar hacia la  formación de s ignificaciones comunes y de un 
entendimiento del fenómeno en su complej idad, principalmente por parte de los actores sociales que están 
más di rectamente relacionados a su desarro l lo .  

Pero la  construcción de  esos consensos necesita de  un compromiso de todos los  actores sociales 
invol ucrados y del esfuerzo para fo1jar un trabajo en conj unto. Esto no es de por sí un trabaj o  fác i l .  Para la  
generación de consensos reales y fuertes es necesaria la  part ic ipación de todos los actores relacionados, lo 
cual impl i ca u n  gran desafío. Es necesario i ntegrar y mantener s iempre e l  concepto de democracia y 
participación en el centro de la RSE, de forma que no se convie1ta en una forma de paternal i smo 
asistencia l i sta que l leve a una sustitución del rol que el Estado y/o los gremios (empresariales, de 
trabajadores, etc. )  deben sí o sí cumpl i r, o se convierta en una máscara que tenga como fin esconder 
comportamientos en rea l idad i rresponsables. 

Generar un debate ampl io  que convoque a todos los actores sociales v inculados con la RSE resulta ser una 
necesidad fundamental para lograr que su implementación se convie1ta en una herramienta real para lograr 
un mayor desarro l lo  social . Los resultados de ese debate transformados en acuerdos se deberían luego 
traduci r en acciones concretas a través de una agenda común de RSE que cada actor y cada empresa pueda 
adaptar a su real i dad específica. 

"¿se puede hacer algo para que la empresa, el gobierno y la sociedad trabajen de manera 
coordinada ? Si la respuesta es negativa, tendremos que seguir sobreviviendo en un entorno 
hostil, pero si creemos que se puede hacer algo, hay que hacer el esfuerzo para que se logre 
dicha coordinación en el mediano y largo plazo; esto es, tener una visión superadora de la 
sociedad. " 1 09 

Si se l ogra una apropiación efectiva y adecuada del concepto de R S E  por parte de l as empresas, éstas 
pasarían no solamente a rea l izar una agregación de valor pri mordialmente a n i vel económ ico sino también a 
través de l a  formación de principios éticos, de una mayor cal i dad de vida laboral ,  de un mayor apoyo a la  
comunidad, protección del  med io  ambiente y prácticas de market i ng responsab le. De esta forma, a través de 
la efectiva i ncorporación de l a  RSE l a  empresa puede pasar a crear más valor que nunca antes como 
organ ización.  En concl usión, con un entendimiento i ntegral del concepto y en un contexto de fl uida 
articulación de actores sociales la  RSE podría l legar a tener i mpactos positivos s igni ficativos para favorecer 
el desarro l lo  sustentable de nuestro país. 

* * * 

109 M .  Paladino y A. M i l berg; Conceptos y Tendencias; En: M. Paladino, op cit. pag. 50. 
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