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INTRODUCCION 

El desarrollo humano que por un lado 1 · 1a incrementado la creación de riqueza, 

por otro también ha propiciado el surgimiento de nuevos riesgos ecológicos, 

energéticos y sociales. Estos riesgos en la actual Sociedad son provocados 

fundamentalmente por la actividad hurnam1, más allá de los riesgos n aturnles que se 

producen en el Planeta, lo que detem1ina co1l�ecuoncins tan grnves que amenazan 

con la destrucción del  habitat humano. 

La actividad humana fundamental productora de riqueza es el tmbé1jO, pero la 
1 

forma en que se lleva a cabo ésta puede ser en usa de riesgos. El trabajo ha adquirido 

relevancia corno actividad social detem1inando un carácter central en la Sociedad 

desde la Industrialización dado que el colectivo humano a partir de decisiones d e  

consumo, de estilos d e  vida y de realización 1 ersonal  van d etermi ntrndolo y a l a  vez 

construyendo la convivencia social, pero, conrornitantcmcntc const1 uye11 el riesgo o 

l a  potencialidad de que é�tc ocurra, yD sea ta11to por las situaciones de desequilibrio 

natural o peligrosidad del hábitat necesario pcira 1.a existencia humana como también 

de inequidades sociales que provocan conflictos a veces t;in extremos como las 

guerros. 

Hoy se habla de "1 esponsabilidéld �.ocia!" por parte de los Organismos 

Internacionales, los Gobiernos y las Orga1dzacioncs Sociales como dispositivo 

conce ptual que se inlentJ cristaliznr en herr�m1ientn de gestión paré. atenuar los 

riesgos de la actividad humana y producir un cambio en la  a ctitud del colectivo social 

y se propicia la creación de un dispositivo de gestión para el Empresario que se 

cons�ituye en lo que se ha dado en llamar "Responsabilidad Social Empresarin" 

buscando concretarla con la norma I SO 26000 en creación. 

El o bjetivo general del prcsenfe trabajo, es aportar conocimiento sobre l a  

responsabilidad social de u n o  de los nctores i n volucrados e n  estos procesos . . el 

Empresario, concretamente la Responsabilid::1tt Social Empresaria (RSE) desde la 
perspectiva de la Sociología del T1 abajo y a través de la Investigación Sociológica 

Cualitotiva llevada a cabo en cuatro Empresa�. que son reconocidns como líderes en 

RSE en el Uruguay, ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A., MONTEVIDEO REFRESCOS 

S.A. (COCA-COLA), TATA S.A. y RADIO EL ESPECTADOR, dando a conocer l a  

significa'ción que l e  otorgéln a la RSE, D1<8lizando las prácticas - formas de 

comunicación y acciones- y e l  discurso del Em¡ resmio en torno a la gestión de RSE. 

La interrogante que ha atravesado esta ·investigación y que se in lenta 

responder es si la RSE determina cn1nbios en lns relaciones sociales 

Empresario/Sociedad e n  Un1guay desde la per:,pectiva sign i l icativn del Empresario. 

,. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y SOCIOLÓGICA DEL FEi\i )MENO 

RSE 

El con texto histórico donde surge la RSE es vinculan te e implica que el tema 

"responsabil idad social", comienza a explicitarse como ta l , en los di�;cursos de 

quienes presiden Organismos l nternacionole� ¡de gobernantes de dislir�t·s pníses a 

mediados de 1990. Ello se da en el murco de evíllunr la situación mumiial :;'.1 cuanto <il 

incremento de la pobreza y de condiciones socinlcs riesgosas ya no si 110 para el 

mundo desarrol lado occidental sino para el plnnetn todo, que surgen !1?ego d e  l a  

aplicación de las pautas económico-sociales del Consen so de WashinQliill, reunión 
·
que e n  1989 se llevó a cabo entre EEUU y los Organismos lntemacionales 

convocados Banco Mundial y Fondo Monetnrio Internacional.  De esta. reu!� ión surgen 

las pautas para consolidar a nivel mundial la libertad de mercado y la proUcción de la 

propiedad privada como objetivo del sistema c<'t1 Jital ista e im plican la consolidación del  

retiro del l lamado �Estado de bienestar" y sus pulíticas públicas en la regul:1ción de las 

relaciones sociales. Estos cambios macro i)conó�nicos políticos y soc iales no 

produjeron el resultado esperado. de que e' crecimiento económico ;"'or si solo 

determinaría el desarrollo social, dis111inuiria la pobreza y la insegL1ridad . ni contrario 

de ello , el desempleo creció a nivel aeneral en todos los países y mayo1p·�nte en los 

p<1íses en vías de desarrol!o, élSÍ como creció t-.n1bién el empleo precario."" i nformal y 

las condiciones de seguridad ecológica y social a nivel· planeta1 io se agravaron. 

Concomitantemente a ello. comenzó a dos1mollnrse un proceso de a u1�1ento de la 

pobreza y marginación social lo que dcten 11inó descontento que dr íivó en lci 

oroanización de Ja Sociedad en lns ONG'S que comienzan a gencrnr prc�,!ones hacia 

los Gobiernos y el lo l levó a que en los discursos de los Organismos l n tc¡ :1acionales. 

se comenzara a propiciar el diálogo entre personél::; responsélbles de la fonnulación de 

po l íticas y la Sociedad Civil para rcfonmir 11i'. Instituciones y buscar si>luciones a 

estos problemas. 

La pregunta que surge entonces. es (,estamos ante el surgimic•nto de una 

nueva fase del Capitalismo?, la respuesta es sumamente compleja y no es el objetivo 

de este trabajo, pero al menos l1ay una constatnciún de que surge un nuevo discurso 

en donde convergen las Organizacio nes Socinles ya sean estas lntc1:11acionales, 

Gubernamentales o Civiles que atrapa palabras tnles como "sustentabilid:.d, inclusión, 

participación, cooperación, responsabilidad, ciudadanía corporativél" que expresan la 

coincidencia de comprender que los riesgos r1oy van más allá de ser naturnlcs y en la 

actual Sociedad son provocados fundamentalmente por la  actividad hum::rna . Así se 

entra en un proceso de transformaciones a la d1:nominada y descript a poi Ulrich Beck 

• 
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1• Nicklas Lhuman 2, Anthony Giddens 3 y Zigmunt B;wman 4, e;1t1 e otro��. "So1;icdmi 
de riesgo" . 

Por un lado, los 01ganisrnos lnternacilrnalcs, FMI, BID,  etc. co111 'nzan con 

sus "iniciativas" de "desarrollo local" y "capital social" tratando de involucrnr n lodos los 

Jctores: Gobiernos municip<Jles , GOl':liernos Níicionnles, Empresas y Soc:edad Civil 

con la finalidad de lograr el desarrollo sustental;Je. Por otro lado, a nivel 0s:1ecífico en 

el mundo del trabajo y la Empresa, surge la iniciritiva de Kofi Annan, ex Se ;rctnrio do 

las Naciones Unidas. que en el niio 1999 expresa nnto el Word Economic, Forum de 

Davos, la urgencia de sincronizar la actividad y !ns necesidades de l:-1s En· >resas con 

el medio ambiente, los derechos humanos tundamontales y las o:urnizaciones 

Sociales y Jsi cornienzn a dorse forrnn n lo que l1oy se denomina la "Re;.n( ns=ibilida� ' . 

Social Empresaria" . Este pacto que ha sido voluntnrio, ha sido puesto t" n práctica 

primeramente en los paises desarrollados pero tamb ién comienza a coll ',iderarse a 
pa1tir d2l 2000 en los paises en víns de desarrollo por lo que también América se 

ndhicre al P�cto rv:undial iniciado por Ana2n y en el aiio 2002 en rv11ami, se lleva a 

cabo la Primera Conferencia de las Américn:. sobre Responsabili(Jad Social de la 

Empresa, ·en donde personalitléldes de los ámbitos empresariélles . gubern:-::Y;cntales y 

sociedéld civil comparten y prnmueven el nucvr modelo de empresa respunsable. 

La RSE parece propiciar entonces, que :ns Empresas consideren 1:. dimensión 

ética como central en torno J la cunl orq;·1nicen la actividnd y l�:-:. prácticas 

empresariales y que culminen este proceso en el llamado "balance soc!:il" con igual 

importancia que el balance económico-financie!o que realizan desde siempre. Surge 

aquí la pregunta a responder en esta invcsti�1 n..;ión ¿estamos frente n un cambio e11 
las relaciones sociales Empresnrio/Gobíerno Estatal/Sociedad en el Unrouay? o en 

otras palabras ¿Hay un cambio en el vínculo Ernp1esa/Sociedad que imµi;ca para el 

Empresario Uruguayo el pasaje desde una mi1 <:da más individualista de In Sociedad 

lrncia una mirada más holisticn? 

La reflexión implica considerar una p1imera pregunta· necesaria antes de 

entrar a considerar In RSE: ¿Que es Ja respons::ibilidad social? , c!aro que, para 
poder contestar esta pregunta debería retrotraerme a investigar desde el pensamiento 

griego antiguo hasta nuestros días, pero no es r:I objetivo de este trabajo, por lo tanto 

y en rcsumidns cuentas, h::igo rcfcrencin a que el tema de la respo11snbilidad se 

asocia a una nctilud ética fHlm con nosotros , con los otros y con la natur<1lcza. Ello cs. 

lo que señala Aristóteles (384- 323 a.c.) en li)S textos de la "Ética Nicomáquca" 

cunndo expresa que la co�1ducta ética es la LOnuucttl inteligente, en lie·finitiva, 1111 
intento de volver a la razón. Hoy tarnbién ila.bla de este t"cnléJ el Sot:iólouo 

' ULRICH BECK, 1998, "La scciedad del riesgo. Hacm una r.ucva modernidad, edil. Paidós. f3<1rcelona 
� NIKLAS LUHMANN, 1996, "'Las consecuencias pcrve r:.,1s de la modernidild", J.Berain (comp.), [dit. 
ANTHROPOS, Bnrcclo na 
l ANTHONY GIODENS, 1997, "Modernidad e 1dent1dad del yo El yo y la sociedad en la época 
contemporánea. edil. Península. Madrid. 

· 
• ZIGMUNT BAUMAN, 2000 "Modernidad liquida''. Ed rt. Fonl o de Cultura Económica Argent1.1J S.A. 
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Latinoamericano Fernando Robles5, expresnndo r¡ue es l1ecesario esc;:·)ar de "la 

sociedad de la comunicación de la irresponsabiiiclad 01 ganizada" significñ1 • .io con ello 

la imposibilidad de atribuir fenómenos a causélnles, lo que implicaría· el 1uiebre del 

principio de causalidad racional que caraderizó a la Modernidad inicial. El 

pensamiento de Robles es coincidente con el de Beck y de Luhmann en1 re otros. Y 

asi, deberíamos tal vez, en primer té1rnino, poner en cuestión la acción de· In Ciencia, 

disciplina hoy tan trascendente para "el mundo de la yida" y preguntarnos como se 

puede ser cotidianamente responsable cuando los resultados de los ex;Jerimentos 

científicos no son calculables o son discutibles, lo que determina que yéJ. no se trata 

solo de "racionalidad instrumental" sino que estarínmos ante el fenóme110 de "no 

reflexión racionnl" manejándose solo con priori. la des económicas. como : e da en el 

caso, por dar un ejemplo, de los alimentos tran��génicos, de los que ::iún no se conoce 

los efectos para la snlud humana ni para la "Naturaleza" que hoy aún 1 l!Siste a l!'I 

manipulación humana. 
1 

Reflexionando ahora sobre la Responsabilidad Social Empresmia se puede 

conjeturar en cuanto a los antecedentes inmediatos de la misma en los p,·ocesos de 

trabajo, que ésta comienza a incubarse cuando se fomenta el desarrollo p0r pa1ie ele 

los Organismos Internacionales, del concepto lle "calidnd total" tanto de los pmcesos 

productivos, como de los productos creados yri sean bienes o servicios, romo de las 

organizaciones y si bien no se intenta regular. se propicia la creación de normas de 
• 

certificación internacionales como lns ISO 90DJ y n.1js concretamente 1 uspecto del 

tema de Responsabilidad Social, la SA 3000, que introduce la impo1téJnci11 de mejorar 

las condiciones laborales en sus aspectos de seguridad, salud, jornadas de trabajo, 

minoridad, ausencia de discriminación y acoso, libertad lle asociació11 y gestión 

responsable, etc. Hoy día se ha avanzado un poco más en este tema y se intenta 
. . 

da1 le a la RSE forma de dispositivo de gestión concreto. dado que actua:111ente está 

en forrnulnción la ISO 26000, en la que se r!isculen ternns tan amprios como el 

respeto a los derechos humanos, respeto a IGi diversidad cultural, respeto al medio 

ambiente, condiciones socioeconórnicas y calidad de vida según prioridad de 

tré.Jbajadores y comunidades locales, rnecanisnios de identificación de st:ikeholders, 

procedimientos de participación, comunicación e información con los distintos 

stakeholders, informes públicos transparentes, desempeiio· auditable y la promoción 

de alianzas entre la empresa privnda, la sociec!ld civil y el Estado. 

Las consideraciones efectuadas precedenlemente dan cuenta de In relevancia 

social que presenta la RSE, pero, nunque esto es lo que está en "la lctrn", lo Slllil Lie 

este proceso, es que ya podernos ir percibiendo que la RSE va mil� allá de la 

5 r [�Nf· '!DO ROS LE:;. :c:�:o pubh!:.1CO en l;-itcrnc: L" f·/, !·-rn!d:?d ''lrrc�riorsr..hlc": L; • r "r.o.•riie,•,o;lcn e!·· h 
'irr•·sporv:¡¡1)1!irlc;d orpn12¡¡da" en sccrod>.1<?$ ce rrc:.ao". v ·:s.•:t.f€":islilmad uch1lc e: 

,. 
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consideración del proceso productivo o del pr.)ducto -ya sea bien o se1vit:ío- creado 

por la Empresa y lo relevante del fenómeno es la consideración de IJ :;alidad de 

relaciones sociales que se dan dentro y fuera de la_ empresa. Ello implica un 

incremento de la comunicación y un incremento en los saberes del C:1npresario, 

debiendo éste conocer el contexto ya no solo físico-geográfico, sino el social. el 

cultural local y el nacional en el que se desempc1ía. Así la RSE intentaría constituirse 
en un dispositivo de gestión del proceso de tr.:tbajo y concomitantementc de gestión 

de las relaciones sociales que el Empresario tiene con sus distintos públicos, 

trabajadores, clientes, otras Empresas, Organizaciones Sociales y Sistc1 na político

estatal. En síntesis, este proceso de RSE intenta una nueva cultura entpi esarial, en 
otras palabras. intenta un cambio en el vinculo social Emp1esa�Sociednd/Gobierno 

Estatal, por lo cual adquiere además de relev<1ncia social una significativn ·relevancia 

sociológica y se constituye en un importante fFrnómcno a investigar, r11diendo ser 
• 

analizado desde los distintos actores Entpres;:i¡ 10, Gobierno Estatal y Orgnnizacioncs 

Sociales (ONG'S, 
.
�artidos Políticos y Sindicatos) .. 

En esta investigación y por lo imposibiliúad ele abarcar a todos los actoreS', f¡:¡ 
mirada sociológica se volcará a analizar la gestión empresarial de RSE y a través de 

·ésta se obscnvélran las vinculaciones socinles con los demás nctores. 

,. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE L.l\ RSE EN URUGU/.\Y 

No es posible contextualizar el fcnó111eno de RSE en Urugu¡,y sin antes 

élllcilizar �omcrnmente como ha sido llevndo o cnbo en los países deséll )ilauos en 

donde comienza a darse forma al proceso ur Responsabilidad Social C.11piesaria. 

Entonces una primera pregunta que surge t;S ¿hay una definición el' RSE?, 1:1 
respuesta que reúne toda la teorización del tema se puede resumi r c:1 la r.-.evcración 

efectuada por el Grupo Asesor Estratégico de ISO (GARS), quienes sci'1a·rn1 que no 

existe una única definición autorizada y que tanipoco está entre sus interc:� es generar 

una'·'. de lo cual es posible conjeturar que es,::1riarnos ante un proceso 1ue se va 

conslr uyendo a través de prácticas y formas tlc comunicación que se re ali. arfan tan lo 

dentro como fuera de la Empresa. 
Si bien no hny definiciones precisas, tic las lecturas sobre el tema surgC;n 

reflexiones y conceptualizaciones por par1e tic personalidades ir:lluycn'.es en las 

distintas Sociedades que también contribuirían él darle forma a este proceso de RSE o 
como expresaría Budón "predicción creadora". A contiriuación se dan 1lgunas de 
ellas: 

,. Tanto en Europa, EEUU y América Lntint1 se seriala que 'wbr ía urrn 

vnrinbilidnd del proceso de RSE no solo entre pnises por !; •s cultur::is 

específicas, sino también entre Ernpre.,;:¡s dentro de un mismo P.1ís, ya sen 
por perienecer a la rama industrial, comercial, de producción agro-industrial o 
de servicios. Pero también señalan que hny variación de Enipres8 a Empresa 
dentro de una misma rama de aclividnd, a veces por ser unn fvluliirrncional y 
la otra Nacional o por ser unas considcr .1das como grandes Emr· rr;sas y otras 
corno pequei\as Empresas. e i1:c1usivc:, porque la RSE es un proceso que 
involucra a más de un actor en distinto� grados de participación ¡j:::ir lo que el 
conocimiento del proceso determina �iompre la metodología del estudio de 

caso, no podremos establecer generr.lizaciones, pero se rodrí:i conjeturar 

que la RSE parecería contener la poter .�inlidad de no tener liniilC;s en cuanfo 
al proceso de su construcción lo q11e lleva a que debo 111011itorearse 

permanentemente y entonces <:lmerit<:l <1 que la investigación Sociológica sea 

cualitativa. 
,. Tampoco habría coincidencia explicita en cuanto al objetivo 'que se persigue 

por prirte del Empresario cunndo elabora y pone en práctica;, la RSE. en 

algunos cnsos podría ser un fin 11 objc:livo priorilario de la Empresa, pero en 

otros, seria un medio para continuar con el objetivo rnLón lle ser de la 

ernpres8 capitalista de vender mós y l�n mejores condiciones. es decir. ser 

más competitiva en el Mercndo, lo que �mplicaría en la concepción weberinna 

que estaríamos frente a una acción racinnal con arreglo a fines y no a valores, 

l· ISO Y LA RSE CORPORATIVA '<Percepciones y dd1n1cio-1 ; rlc la Responsab.lidad Scrit:. :".'.00'1 
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el ejemplo aquí. sería el Libro Verde de ia Comunidad Económic 1 Europea?, 

en donde voluntariamente sus paises han efectuado una de, 1�1ración de 
principios y posibles prácticas a llevar J cabo, serialándose que Ir causa h<tn 
sido las presiones que han recib ido sus Empresas por pa1 te de :.1 Sociedad 
civil como las ONG'S. entonces estarinmos frente a un imperativo hipotótico 

no categórico en palabras de Kant b. lo que nos llevaría a co 1 .cluir como 

f-iobbes 9 de que el origen de todas lns sociedndes grandes y durn leras no ha 

sido la buena voluntad que los hombres tenían entre si, sino en e: miedo que 
los hombres se tenían unos a otros debido a la igualdnd n::il iral de los 

hombres. En síntesis, hay distintas motivaciones que pod1 i:••1 llevar al 

Empresnrio a entrar en este proceso de RSE, que irían desde un �xtrcmo Lie 
solo ser mayormente competitivas y ::;eguir con su objetivo 11 ioritario de 

obtención de lucro hasta el otro extremo que sería un invt.lucramiento 

consciente en la co-construcción de una Sociedad más integrm.in , cquitativn y 

justa. 

-,.. La variable económica también determinaría valiabilidad del proceso úe RSE. 

Algunos opinan que la RSE implica m<iyores gastos y no es ·pen;ibida como 

una inversión. En el Libro Verde se �,eñFila que en esta primC'"<l etapa se 

estarían desarrollando prácticas de rc-;ponsnbílidad social en 
.
lar; Empresas 

grandes y las Multinacionales. dado que la aplicación de ()Sic concepto 

implicaría costos, en la preparación de los recursos l1unwnns y en In 

selección de Empresas proveedoras que también deberí<in nr>licar estas 

prácticas de respon sabilidad social y nsí en todos los niveles de In Empresa y 

entonces cabría preguntarse, ¿si d;·,do que las empiesns rnedinnas y 

pcquelias no pudiesen asumir estos costos, no se estarían prol,lematizando 

aún más las condiciones de compete11cia y agrandando la brecha ante las 

grandes Empresas?. En este nivel entonces, surgiría In duda de que al no ser 

asumido este proceso de RSE por toci1s las Empresas independientemente 

de su tamaño y al no percibirse como tina inversión, sino como un costo, a la 

larga no serían sustentnblcs las prilcticas al respecto poi: ltls empresas 

grandes y por lo tanto tampoco esti> concepto de responsabilidad soci;il 

perduraría en el tiempo. 

, El contexto socio-económico reQiOnJ I tnmbién irnportn en cuanto a la 

variabilidad de RSlt. Al considcrn r a los países de Américn Latim1 e11 víns de 

desarrollo , de los cuales Urnguay r;s pnrle, esta situnción anterior se 

agravmia aún más, ya que los costo� . en rcsponsabilidml soci.il serían de 

·mayor peso para las Empresas y la 11iestabilidad del me rendo contribuir ia 

' LIBRO VERDE, 2001. en Internet texto completo de libro ·edactado por l a  Comisión de 13s Comunidades 
Eu ropeas, Bruselils. 
tt ;i\.:�v�/ :�!JEL 1V\:·!T, :1:..; .. 1 QO..!, d,:·1 it:do ::11::c.-1 d-:· I·. r:L. ¡·:-3::-¡;r.·i" 
!) :o;\.' .\s HC BBE:;, : :::\3-1 r570 C·::.I �c��lV !-1ji::·111:r, . ·�' .�Jfl": 
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negativamente, como tambien, la �)ituación de nitos nivele·'.; tle trnb.:ijo 

precario y de desempleo, además ele no contnr en gencr�I e0n Estados 

eficientes y comprometidos en una co111unidnd corno e's el c.1so E:L•ropco. J\q.uí 

el ejemplo lo da, Guillenno Vidalón del Pino 10, hablando del c .. so peruano 

señala que la RSE deviene en absurcf.1 en un país corno Perú, en donde mils 

del 70% de la economía es informal y las leyes no resp'nde11 a las 
expectativas de la población y que solo sería ahondar la brec!1é. existente y 

cargar sobre los hombros de los pocos formnles mayores respr)l\sabilidadcs 

·de lns que efectivamente pueden solvenlar, por lo que pro,h ne que lns 

normas reflejen las relaciones que surgen entre las personas, hlC se debe 

promover un Estado eficiente y que ninguna empresa pretenrl1 asumir la 

responsabilidades del Estado, cxpre::ando que esto grnern -;onfusión y 

dependencia y limita la actitud proactiv:i que toda la sociednd debo tener para 

superar los problemas que se prcsenlcn. Pero, por otro Indo, lv> argentinos 

Alejandro Roca y Cecilia Sánchez del IARSE11, visualizan el prc•c;i)SO de RSE 

asociándolo al concepto de Ciudadanía Corporativa, y ven lo po:�ttivo de que 

las empresas asuman In responsabilidnd de los impactos que genern la 

actividad productiva a la que se dr;dican considerando ader:1éls de s11s 

consecuencias económicas y financi8ras. también los nspeclus sociales, 

nmbientales, de �snrrollo y de género. Toman el conccptl' de ci 11dnd anía del 

filósofo colombiano Bernardo Toro el que define al ciudadano como "una 

persona capaz,
· 

en cooperación con otros, de crear o transf0r:: wr el orUen 

social que ella misma quiere vivir, cumplir y proteger para ID dignidad ele 

lodos". Como vemos. en América Latina se presenta el tema RSE con 

distintas apreciaciones y significaciones y en algunos casos inclusive, como 

conflictivo. observándose con cierta desconfianza. Surge la infcrrogante de 

que si no hay un consenso a nivel riel continente Latinoamcr icano de las 

oportunidades o ventajas que resultari <, la aplicnción de este proceso de RSE, 

entonces la viabilidad del mismo estaría nuevamente cuestior�ndn porque 

determinaría diferenciales de competilividnd que se ahondurínn entre las 

empresas latinoamericanas. 

'r ¿Y que sucede en Uruguay respecto de In RSE? En el caso (ie Uruguay un 

interlocutor válido, el Sr. Eduardo Sl1:1w de DERES cuando se rdiere al caso 

uruguayo, expresa 1� "En el sector de las empresas naciot:J/es /lay un 

'0':.IJl'_LEr.�t.O VID/\LO�I DEL Plí ;(.\ ::oo::;, :::om1.· · :.in¡;r ::ociul, !c;(IO 1,u1J!1c -,·:•1 en lntcrnc;l, 
1n.·;1.¡·�ru::o:::1.or1Jlpcru:20:21 famculo·:; 

11 ALEJANDRO ROCA Y CECILIA SANCHEZ, 2005, publicación en Internet del Aren de: Comunicaciones 
del Instituto Argentino de Rrsponsab1hdan Soc1ul Empresarial ¡tARSE}. �n 
VNIW.peru2021.org/peru2021/articulos 
1� EDUARDO SHAW de DERES, EntrevistJ llevada a cubo por alumnas de Taller ri.:: Sociologia del 
Traba¡o de la Universidad de la Repübl1ca. Florencia Mannque y Susana Debened&tt1 e:I 1 o de Octubre de 
2006 ,. 
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avance con un perfil mucho más local y depende mucho también del 

rubro y del, sector donde se desempcria la empresa. Hay 01. ;¡.rosas que 

quizás por el impacto de sus propias operaciones, ya sean empresas 

del área del petróleo, que tienen impacto fuerte en el medie. ambiente, 

Jos programas y las políticas se foca/izan mucho en esa área. :sas otras 

empresas con una fuerte visibilidad en la comunida·"/ o en el 

consumidor, que son de consLm10 masivo, quizás sus ,Jrogramas 

foca/izan en Jo que son apoyo a la comunidad. Depende JTJLJcllo del 

sector, donde considera que tiene mayor impacto, donde fe -:a/ice sus 

programas. Eso no quita que descuide otras áreas. Si bien de repente 

�ea una empresa de fuerte presencia en el medio y tenga pre :,¡ramas da 
gran visibilidad comunitarios, de apoyo a la comunidad, n i quita que 

no tenga progra1iias de desarrollo efe su gente, o de prot.Jcción del 

medio ambiente. Pero depende 11111c/Jc;> cionde se mueva Ja empresa. "  

Estas apreciaciones indican nuevélmcnte, que este es un pfoceso, ;ior lo tanto 

variable y debe ser monitoreado pe1 manenternente, justificando el Estudio rlc 
caso. 

La pregunta que surge es ¿por qué 811 Uruguay· se comicnzr1 ·¡ poner en 

práctica la RSE? Una respuesta posible puede estar dada por lo:. Sociólogos 

Mariela Quiiiones y Marcos Supe1viell1: cunndo seiinlan en un análisis éll 

respeto de la importancia del conodmicnto en el trabajo qu� rl ¡xoceso rlc 
globalización se radicalizó a partir de l::i décnda del "9_0" sciinlando que las 

políticas socio-económicas liberales ndemñs de cambios tC'c11oló9icos y 

organizacionales: determinaron n11eva!.. relaciones �ociales en el mundo del 

trabajo o " cambio de un él sociedad inclusiva n unn sociedad c.Jcsafiliador a" 

parafraseando a Michel Foucault, dandc) cuenta del fin del Estml, ;)enefactor. 

en donde se constata el pasaje de "1:na sociedad disciplina1iD" hacia una 

"sociedad del control", en otras palabrns, el pasaje de una divisiói1 del trabnjo 

excesiva. rígida, jerárquica y poco cre<divn en donde predominab:i el trabajo 

prescripto "tayloriano", donde el tie111po y el espacio se encuentran 

directamente relacion::idos y la respon�abilidad del indivici110 en su trabajo 

está acotada a la ejecución de un tarea y cumple una sola f uncil>11 hacia una 

mayor autonomía hoy proporcionac.l;_, por conocimiento y permanente 

capacitación, responsabilidtiíl, crealividílrl y relaciones de coopcrnción en el 

trabajo buscando la eficacia del mismo '/ en donde el espacio· y rl tiempo se 
desenclavan del lugnr por In ;ipcrt11rn Lii: los mercados u. Esta si t 1 1 nción 116 és 
ajena a Uruguay y lo equipara con el 1c�to del Mundo. 

'1 MARCOS SUPERVIELLE y MARIELA QUIFIONES \:?003 'Ltl 1ncorporació11 del tri1Q<1j•1Llur al lrnbujo· yeslión 
y auto-gestión de los conoi:.irn1entos en la socicdnd d.:!I <..vr1trol (In perpecltVél de la 5oc1olo!:Jiil del ttubajo)" 
articulo en Revista Latinoamericana de Estudios del TrabcJp ,. 
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,... La RSE en Uruguay, ha sido ya puesta en práctica por niuch:-1�, Em presns 

uruguaya.s, si bien no hay un Ccns1 1  ofici[]J, Jos datos que p:u po1ciom111 

Empresas que promocionan la Resp»nsabilidnd Social Empre� mial corno 

ACDE14, sei1alan que alrededor de 70 empresas responden a L1 Encuesta 

sobre este tema que conforma el Índice de Responsnbilic.: nd Socinl, 

describiendo prácticas y actividéldes qu.; se llevan a cabo en RSf .  

;..... Es de notarse que en el Uruguay, Jos qup promocionan esta· nu �va cultur.:1 

empresarial son fundamentalmente 1-\socincioncs de E1nprcs . .  rios conlo 

ACDE y O ERES, por lo que se e staría también dando .. .  . fcnóme110 

emergente, que expresa un nuevo relDcionamiento social entre L.:mprcsas n 

partir de la RSE. Estas Asociaciones de Empresas dan cursos :' gestiona11 

talleres para discutir y aportar sobre lél RSE. .Otras organi.�aciones se 

preocupan en calificar a las mejores empr esas para trabajar segt'. : i  la opinión 

de sus empleéldos, recogidél en encuestns, como Great Plélce to W )rk Jnstitute 

- Uruguay. Son todas ellas, Empres<is o j\sociaciones de Empresas que 

promueven cambios en otras Empre�<IS, que sería un interesr..ite tema a 

investigar en el futuro. dado que cstélmos ante una nueva relación social entre 

Empresas que cohesiona el mundo Em presario, que intenta pror1 :0ver la idea 

de trascender la organización empre��:1rial con un fin económb1 hacia una 

organización empresarial que acentt'1;1 la  finalid9d social , q u r:  intenta el 

cambio de relaciones de competencia entre Empresas hnci. relnciones 

cooperativas entre las mismas, en síntesis que intenta la co-construcción 

empresaria de una nueva cultura de Enipresa con nuevas funcioi· cs sociales. 

Esto está implicando que el terna Responsabil idad Social Empresaria 

presenta una potencialidad de cambie)�, en las r
.
elacior1es sociul•�s no solo a 

nivel interno de Empresas, no solo en las relaciones entre éstt1s .  sino en las 

relaciones con toda la Sociedarl, por lo que se podría conjeturor que es un 

proceso inacabado d e  permanente con!>lrucción social interdepc•1diente. 

:..- A través de datos secundarios proporcionndos por estas E111pres0s,  revistt1s y 
publicaciones en Internet, se señalan nóminas de Empresas U 1 1 1guayas que 

se las reconocen por sus prácticas de RSE, por Jo que se han to111ado parn la 

Investigación algunas de éstas y 11 continuación en el diseiío de la 

investigación se explicita. 

���������� ·�-
" ACDE. Asoc:ación Cristiana de Dirigentes de Empresa. :'003. Rev1stn Nº 67. oño XVII 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

A partir de las conjeturns efectuadas tnnto en lri  justificación social y :;ociológicfl 

del tema RSE y la contextunlización t.!e este fenómeno en Uruguay, pmn l ! 'Sponder la 

pregunta de investigación ¿La RSE en Urnguay sig nifica un carn : i o  en las 

relaciones sociales Empresa/S ociedad?, su1oe q1 1e  la pos1bilit.!ati d e  rc. spucsta es 

la  investigación cualitativa, por lo que n o  hay hi pótesis previas. És!n se t 1 l levado :1 

cabo en cuatro Empresas Uruguayas: /,L U M I N I O S  DEL URUGUAY S.A. ,  

MONTEVIDEO REFRESCOS S.A.  (COCA-COI/,), TA TA S.A. y '�ADIO EL 

ESPECTADOR. por lo que la  un idad de análisir:, hR sido In Empresa. 

'r . ¿ Cómo se ha llevado a cnbo la sr:lr.cción de estas cuat1 o E1nr ,resas?. Se 

utilizó e l  criterio de muestreo abierto y en ba!,C a In conveniencia, scg C1 , \ lo definc11 

Glaser y Strauss 15. En primer lugar, se tuvo en cuenta el t iempo que d1.;. nandaría el 

trabajo de campo, concretamente cuatro o cinco meses, dado que se ! '. .;vó a cai)O 

dentro del Taller de Sociología del Trabajo ai10 2006/2007. En segunr:v lugar, otro 

criterio que primó fue el de seleccionar em presas q u e  fueran sustentahli:s debido a 

que tienen una permanencia im po1tante en nue•;tro país de más de cincu.:. nta aiios, lo  

que está implicando aceptación socinl. En tercer lugm, las empresas scicccionarlas 

permiten una comparación ent1 e conocer la po<,turn de una Mult iné'ciorul al respecto 

de RSE, como es el caso de Montevideo Refrescos S.A.  filinl cJc Coca Colíl 

Internacional y la postura de las empresas d e  capitales Uruguayos, co1 1  :) lo son l3S 
otras. También me ha interesado determinar si l1ay cliferen�ins o sin 1il itu les en cuanto 

a RSE en el caso de una e mpresa con actividad comercial de intem1ediación corno es 

la em
.
prcsa TA TA S.A., con respecto a una en1presa de actividad imius(i ial como l él 

desarrollada por las e mpresas Montevideo Relrescos S.A. y Aluminios del  Uruguay 

S.A. y finalmente similitudes y diferencias con respecto a una empre·sa lle se1vicios, 

en este caso Radio El Espectador (Información sob1 e estas ernpresns en el Anexo 1 ) . 
La aspiración de esta alumna fue también In de investigar una e mpresa él�:?·o industrial 

que se dedica a la  cría de ganado vacuno ; posee tanibién un F1i9orífico en el 

Departamento de Colonia la cual se autocalifirn de responsable sociallnenle, pero a 

pesar de varios intentos a través d e  mails y l lamadas telefónicas no se puclo concretar 

una entrevista. Según la  información de ACDE no son muchas la�� empresas 

ngroindustriales que se consideran responsables socinlrnente, lo que cs1:, impl icando • 
que para este sector de actividad este temn r1C111 no es priorila1 io globalmente y se 

focaliza fundamentalmente en el tema trnzabilili.id ele los ani mnlcs. 

, ;  8.  GLASER y A. STRAUSS, 1 967. "El descubmrnento d<: :i Groundcd Thr;ory. Esl1 u!cgiu., .Je 
1nvcs1igación cualitativa", Edil. 

, . 
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,. ¿ Cómo fue el acceso ri estns Er111?1 f'Sas? La l legada a l  en. po implicó 

generar una carta de solicitud de invcstignción en donde se esl.1bleció una 

pequeña reseria en cunnto ni tema r1 investigar y la forma de· real ización 

(Documentos en anexo 2). En estas cuatro Empresas i 1 1med1 d t nn1ente fue 

aceptada la posibilidad de lnvestig<.r, obteniéndose grnn l'C( cptividad y 
colaborando desde el primer momento en proporcionar lodn infon . •ación . 

.,. ¿Qué herramientas de la investiri nr, ión cualitativa :.e u! i . 'zaron? La 

observación participante y la entrevista semiestructurada en profundidad 

fundamentalmente, pero tamhién se r.nal izó el conlcnido de loc.!1 el material 

impreso, textos, folletos, que los Emp1 esarios proporcionmon !): rn explicitar 

su gestión (Documentos en Anexo 3). Con estas herrnmicntas : e analizó el 

contexto en su completitud, local y glob:-d, es decir la  organi:,nción y . sus 

contextos referenciales, lugar físico, Linn io donde se localiza, i . 1 ternccioncs 

producidas en el trabajo, relaciones sociales Emprnsario/' abajadores, 

relaciones sociales Empresario/Sociedad u organiz3cior.c ; sociales, 

relaciones sociales Empresario/proveedores, relacione•, sociales 

Empresario/barrio donde se locali.'3 la  empresa. relacion ;s sociales 

· Empresario/Sindicato de trab1jéldores, relacione:. sociales 

Ernpresario/compi;tidores, ele., se n11 -t 1 iznron tnmbién los lenou 1jes propios 

de la actividad de trabajo, etc. Se profundizó sobre aspectos esp1 cíficos de la 

relación laboral, nt.'rmero de tmbéljmlo: �s hombres y mujeres, cn1 ificélcioncs y 
competencias exigidas pnra ocupar los puestos cie trnbrijo, r.ntigi.iedad y 

permanencia en la Empresa. pt · rtenencia de los lrnbajadores a 

organizaciones colectivas como los Siro l ic;itos. 

¿Cuáles fueron los objetivos generales de esta invest igació i? 

:,. Contribuir al conoci111ienlo de la RSE en Uruguay, eva lua 1 1do 

sociológicamente que potencialrdrid tiene este proceso de RSE en  

cuanto a nuevas relaciones socir.les Empresa/Sociedad. 

,. Evaluar que tipo de Ernprc�aric1 emerge a partir efe este proceso de 

RSE y caracterizarlo. 

¿Cmilcs fueron los o bj et ivos rsprríficos de cst<1 i nvcst igariúu? 

-,. Analizar como se gestiona la RSE dentro y fuera de In en1pre:;a, conocierido 

las prácticas -fonm1s de comunicé1ci.i11 y acciones- que los crn pres<1rios 

definen como de responsabilidad soci;d y la causa de la aplicación de éstns. 

La obseM:tción participante del proceso de trabajo supone conocer las 

transformaciones que se van l levando '' cabo del espncio prof esionci l y cuales 



son las prácticas de tral1ajo conc retas entendidn
'
s como fom1as de 

comunicación y �cciones. que son de;inid;:is por e l  actor de "re.�¡ onsabilidad 

social", en este caso el E rnrresnrio . Comrmnder, 
·
desde !a ó¡itit ;1 y opinión 

de los Empresarios que é:lplican prácticas lle Responsa�)ilidatl Social, la 

significación que éstas tienen para los mismos y sus Empresas y cuales son 

los objetivos que se pretenden cumrlir en la gestión responsa!)! ' .  Desde la 
óptica del Empresario establecer cuál y como es la participa1;i "n  de otros 

actores, como los trabajadores. los pro·Jeec!ores. los cliente�:; o cnnsumidorcs, 

las Organizaciones Sociélles, los Orgélnismos gubernnincntalrs, etr:. en el 

proceso de RSE que se l leva él cabe en cada Empresél. Ann::zDr si hay 

variación en las relaciones sociales que emergen del proceso iie RSE en 

cuanto a la  rama$de actividad laborrd. Industria, Comercio, sc·vicios o en 

cuanto a l  nivel Nacional o Multinacio1rnl.. Comparar y bu�car C:. lerencias y 

similitudes al respecto. En síntesis cara cte1izm los vínculos soci,.les con. los 

otros actores. 

:,... Configurar que tipo de Emp1 esario eme:. ge a través de este rrocc o de RSE y 

caracterizalio. 
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TRABAJO D E  CP.MPO:  

¿Cómo se llevó a cabo lri ot)servación pa 1iicipante?. Se ol)Sel"':a1on los 

procesos de trabajo en las cuatro em presas. En el caso do las e rnpresas 

Aluminios del Uruguay S.A. y de Montevideo Refrescos S.A. se observó 

d irectamente en las respectivas plantas el proceso de trabajo aco npn1iada 

por uno de los entrevistados QllC fue expl1camlo cada detalle de l mi�. :io,  Lanlo 

materias primas, maquinarias, procesos d t1 producci ón,  productos lcrminndos, 

también se observó la disposición de los trnbajadores en el  r1r ceso d e  

trabajo, los contactos socinles entre tré1 bajñdorcs e n  la co nscct:ción del 

trabajo. Todos los datos que emer9ia11 de los lugares físico�. cnrteles, 

símbolos, maquin arias. etc. fueron reoistrados en las no(as <J,! campo. 

También se refirieron sensaciones que produjeron estas observacio1 ·0s en l a s  

notas de campo (se agregan en Anexo �) .  En e l  caso de l a  Ern rrc!;a T a  Ta 

S.A. los pro.cesos de trabajo son obse1 vados en los locales co111 ·rciales y 

luego se concurre a la Central donde adi:más también se ob�.erva 1 1 proceso 

administrativo llevado a cabo en la ni ismr: .  En el caso de la Empre<·;· Radio El 

· Espectador se observan los productos d1: I  proceso de trabajo a trrvés de la 

escucha de los programas al aire. 

;.... ¿ Cuál fue la gu ía de teméls pma las ent1 cvis1Rs en profundidad?. Siempre se 

plantearon los temas para ser consideraclos desde la óptica del E1 npresario, 

actor que interesa en esta investigación,  ·1 continuación se explicitn 

o Relato del Empresario de la historia de le. Empresa, origen y con:-'" 1cción de 

la misma. Valores que le interesan a l  Empr��ario y que pretencic rijan su 

Empresa. 

o Calificación y argumentación del Empres;-,rio de la causa de la pc1manencir: 

en e l  Mercado a través del tiempo. 

o Relato del Empresario y significación pa r:-i el mismo de la forma en r¡ue se dfl 

el proceso productivo o servicio, arg w n r=ntación de l uso de deL,;rrninada:.; 
tecnologías, condiciones ambien!ales en el que se desarrolla el proceso de 

trabajo. Valoración del Emp1 esario lie ·:;t 1s productos finales. C1 iterios de 
construcción del Empresario de estruclurns y reglas que se uti l izan parn 

gestionar la  Empresa. 

o Definición propia del Empresario de con(·eptos como innovación, creatividad ,  

negociación y responsabi l idtid sociéll crn1 rcsa ria . 

,. 
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o FonTias de comun icación del Empresario con los. trabajadoies. �elaciones 

con el Sindicato. Criterios y forma:.. do partit:ipación de tr abaja1iores en el 
proceso de trabajo desde la óptica cmpresmia y en la con'.Ji· ucción del 

concepto de RSE. Criterios en la �.elección de person.11, cc· ·npetencias 
exigidas a los trabajadores, evaluación y calificación del  trábaj ) personal ,  

movilidad y fonnas de ascenso, posibilidad de carrera en ' :  Empresa. 

Discriminación por sexo, por raza , por condición económico-socinl, etc. 

o Manejo de las crisis económ icas , rce�lruct uras de· l a  Empresa, impacto de 
éstas para los trabajadores, decisiones de despido. I m pacto de r l .;structur.-is 

de la Empresa en la Comunidad. 
o Fom1as de comunicación del Ernpresr .r io con los Consumidores, Publicidad, 

etc. y otras f onTias de vincularse con éstos. 

o Acciones hacia la Comunidad , prácticas concretas y sign i ficac i t' n de éstas 

para e l Empresario. 

o Vinculación social de l Empresar io con Empresns p;·oveedoras. 

Tercerizaciones. Relación con Emprosas competidoras. Nuc':a Ley de 

Responsabilidad Solidaria, opinión y sioni ticación de ésta pma el  Empresario. 

Proceso de tomil de decisiones del En 1 prcsario , quienes pn1ticip1n y cuales 

son los niveles de participación. 

o Vinculación social con el Estado y Oro.:inizaciones de la Socied<ld, ONG'S y 

Partidos Po lilicos, significación de esl<E l 1 1st i turiones para el Em1" csario. 

"r ¿C uantas entrevistas y a quienes se realizaron? Primeramente se efectuó 

una exploración sobre el tema RSE por lo que se entrevistó al rc. presentante 
'de la Empresa DERES Sr. EDUARDO SHAW como informante :,:il i ficado, la 
misma se llevó a cabo por la  alumna Florencia Manrique y por esta a lumna.  
En cuanto a las Empresas seleccionadas para l a  invest igación . In se le cción 
de los entrevistados fue hecha por lél::. propins Empresas, l t :  ':JO de haber 

rec ibido la Carta de presentación y In  reseña explicativa sobre la investigación 

(Documentos Anexo 2), se info1111ó qu ié.n sería la persona o pers0nas con las 

cuales se trataría el terna a investigar ( Entrevistas en el Anexo 4) . 
o En el caso.de Aluminios del  U r  uguny S.A. se efectuó la entrevista a l  

Sr .  ANGEL MACHADO aclu::ilmente Encargado de Re lnciones 
externos, de RSE y de Seguric1ncl e Higiene, ex Gerente dt: Recursos 

Hum anos. 

o En e l caso de Montevideo Rcfrt:!scos S.A. con· las Srt;is. CAROLINA 

MOREIRA Licenciada en Comunicación E11�:1rgada del 

Dcpa11amento de Relaciones con la  Comunidad, S l l .VIA BRITO 

Coordinadora de Compensaciones y Sistcrnat, rle lnlonnación, 

JACQUELINE FERREIRA Coordinadora de Relaciones Lahornlcs, , · 
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MAR CELA REY, Coorclinii' lora tle Responsabiliti d Social 

Corporativa DE MONRESA �- . R . L. (COCA COLA) y con el S : .  

GONZALO OROBARNE Licenriado e n  C�municación y E.:11ca1 gado 

de las visitas a Coca cola. 

o En e l  caso de la Empresa T!\TA S.A. con la S1ias. 'JERON I CJ\ 

TORRES Liccncind::i en Sir·ologia y DANIELA H l  RNANDEZ 

Encargada de Marketing. 

o En el caso de la Empresa Raciio El Espectador con la S1 ·i. Gerenlc 

General Cra. ESTELA BARTOL I C  . 

• 
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ANALISIS DE LOS DA ros 

Para lograr los objetivos específicos de est:; investigación, se utilizó e' rn ú lodo cJe 

comparación constante, siguiendo la  mctodol1)QÍ3 cual itativa de C.?lasc1 y Strauss. 

buscando generar categorías conceptuales y sus propiedades, pnra c.:; 1plir con el 

Ol)jetivo específico de conocer la forma de gestión de la RSE, acciones. íormas d e  

comunicación y significados para e l  Empresario. /\ partir d e  los dc.tos St' ·gidos de In 
observnción pnrticipante y de !ns ent1  evistns en profu ndidad, se 1 • l i l izó como 

herramienta de aná lisis, a pnr1ir de los dntos la constnrcción de lél Mrilriz ( : e  Terssac i.:; 

y en la interpretación sociológica las categorías de Nicklas Luhmnnn, "riesgo", 
"confianza", "sistema ,social " "sistemas oroani2:acionales", ··cl1111plejidad", 

"comunicación" y "sentido", entre otras. Es nrcesnrio reiterar, que no S•} pretenden 

efectuar generalizaciones sino dar a conoce1 la· potencialidad de . crn . 1bio en las 

relaciones sociales Empresa/Sociedad en el p1 1;ceso de RSE.  

',- CONC EPTOS EMPLEADOS EN E L  Al'JALIS I S  D E  LOS DATOS: 

Se toma en�onces, la definición de Terssar, en cuanto a que desde el punto de 

vista sociológico el trabajo se constituye "Como actividac/ que combina lo 

realización (acomplissement) y la estruc111roción de contextos rf."' acción; IA 
actividad de organización y lo cons/1 ucción ele mediaciones merr::-¡nfilcs que 

colocan al cliente en el centro de Ja procJucción; lo contribución a ID : iefinición de 

la acción pública que englobo y uno las concliciones pe trabajo con Ja /a/Jor 
cotidiana". E n  consecuencia, l a  RSE puccle ser anal izada corTilJ un r,rnducto ·qL1e 

se obtiene a través del  trabajo. Ello se reafim1a en palabras de nluunos de los 

entrevistados "Esto es responsabilidad social, es un valor agref ado". Va lor 

agregado éste que se incorpora tanto en la "realización del objeto" producido o 

servicio a través de un proceso de trabajo ,  como en la organización previa a la 

realización del  objeto definid¿¡s por los entrevistados como "politicas" o 

"programas" o "acciones" o "campalias " de RSE , corno en "la construcción 

do mediaciones mercantiles", dado q1 ic  r.on l a  RSE el cliente estti en ol centro de 

las rcnlizaciones y determina permancntt;rnerite redelinición de lns relaciones 

con los ylicntes, así como "actividad po lítica ", dado que con la  RSE hay más 

pariicipación, más interacción y constru ccict11 de nuevas reglas en e!  proceso de 

trabajo donde participan Empresarios, trn:i¡:¡jm1ores, organizacio11cs sociales y 
Estado. Entonces léJ RSE ademé'ls d e  un prnducto del traba¡o, es la 1 1 1b ié 1 1  u 1 1  

servicio e implica u n a  actividad d e  intcy1 aci1 n.  

'�Gilbert D e  Terssac (2005) "Trabajo y Sociologia e n  Franct , ¿Hacia u n a  Socioloyia d e  \a:; actividades 
profesionales? Revista Nº 1 7  Asociación Latinoamerican¡; d.- Sociologia del Trélba¡o, Montevideo, pp. 1 0 1 -
1 32 

,. 
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Por .olro lado y a conlinuación se cnumcmn los conceptos sociológ1cvs teóricos 

util izados para este análisis y tomados li(' Luhmann: Riesgo: "Al ¡; ual que la 

distinción entre riesgo/seguridad, se constituye de manera asimdrica .1:1 (iistinció11 
riesgo/peligro. En ambos cnsos el conce¡Jto tie riesgo cjesigna un co11 1¡;lt>jo estallo 

de hechos con el que topamos, al menos, e 1 1  la sociedad mod�rm=1111 1
'
. Confianza: 

"La confianza, en el más amplio scmtido do la fe on las expectativas r.'1 uno es un 

hecho básico de la vida social. " . . .  la conti"anza es una relación S\"lt ·ial con su 

propio sistema especial de reglas. La confianza se da dentro ele :..:1. marco de 

interacción que está influenciado tanto por la personalidalt como por el sistetr 1él 

social, y no puede estar asociac/o exclusiv::men!e con uno y otro " . . . l.1 confianzo 
puede ser analizada funciona/monte y con 1parnda con otros meca0ismos sociales 

funcionalmente equivalentes. Donde hay confianza hay aumento de IPSibilidades 

para la experiencia y la acción, hay un aumento cfo. la comph:jidad , /el sistema 

social y también del· mimero do posibilidocles que pue.den reconciliarse con su 

estructura, porque la confianza constituye una forma más efectiva de Jí''c/ucción do 

la complejidad" rn_ S istema Social:  "La Socied·Jd es un sistema auton-eferente y 

1'.I autopoiético que se compone de co1nunicacio11os" Sistemas 

organizacionales: " . .  . las decisiones son sucesos que se tema/izan <' sí mismos 

como contingentes. Los sistemas org;1nizacionales son sislen ,:!S .. sociales 

constituidos por decisiones y que ate1n decisi¿nes mutuamente ontre sí.
" 20. 

Complejidad: " . . .  por complejo queremos clesigm1 r aquella suma Uc elementos 
conexos en la que, en razón de una lim1tDción inmanente a la c;:pacidad llo 

acoplamiento, ya no resulta posible que carla elemento sea vinculado o cada otro, 
e11 todo momento" . . .  "Complejiclad, en el sentido antos mencionnrlo, signific:J 

coacción a seleccionar. COí.lCCión íJ soloccionar significa co: 1tfngoncia y 

contingencia significa riesgo"'21 . Senti d o :  "Mi conclusión, por tanto, puede ·s�r 

expresada diciendo que el sentido es una representación de la co1 1 1plejidad. El 

sentido no es una imagen o un modelo usado por los sistemas psíquicos o 

sociales, sino, simplemente una nueva y poderosa form;1 de; Afrontar la 

complejidad bajo la condición inevitable do una se/actividad fo1 zoso.':':! 

'r ANALISIS DE LOS DATOS: 

'7 NIKLAS LUHMANN, "El Concpeto de Ric:sgo'" extra1do de "Las Consecuenc1us i'erversas de la 
Modernidad. Modernidad. contingencia y riesgo. Jo::.et.<•• Beriain compilador, 1 996. pp. 1 38,  ElJ n 
l\nthropos. Barcelona 
'º Niklas Luhmann. "Conf1anza".Cap. l . pp. 5 a 1 4. Edil /\nllv.-ipos, Barcelona, 1 996. 
1 '  N1klas Luhmann: "Sistemas socialcs:L1neamientos pñrn 11na teoria general"'. Edil Anthropos. B<11 celona. 
1 998 
.-c. N1klas Luhmann. "Organización' Decisión. Autopo1eses, ".c1ón y entc:ndim1ento comunlcal1vo·, Cap 1 1 1 .  
Pp. 1 4. Edil. Anthropos, 8arcelona, 1 997. 
• Nicklas Luhmann, "Sh;temas Sociales: Lineamientos pura 1na teoria general" Cap. l. pp. 46 a 48, Edil. 
Anthopos, 1 998 
�i Nicklas Luhmann: "Complejidad y modernidad: De la unkh:! a la diferencia", Cap. 1, pr �D. F:dlt. Trolla 
S.A., Madrid. 1 998 
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En cuanto a la "acliviclad de re¡:¡lización". la RSE es u n  "!rab•:io ohj ·to", como 

expresa Terssac y agrega, "designa un loyro orientado hacia o/ ex10 i'or y cuyo 

sentido se externa/iza en al objeto". El Empr·�::>ario con la RSE busca In 
transfo rmación de la Empresa. se intenta un pasaje de unid;-d e00nómica 1 

unidad económico-social. La RSE se transfn1ma en una herrami1:nta 0 rlisrositivo 

de gestión del proceso de t rabajo y C<lfll!liO en !ns relaciones S0<;1 l les de ! :-t  

Empresa . Tambié!l le otorga un va lor a la  Empresa y a l  Empre5ario qL e potencia 

y transforma su identidad , poniendo en relevancia lo que expresn Tcr ... snc corno 

"trabajo sujeto", que está referido a la  re:1 1 ización del sujeto y a s. :'- acciones , 

valoriza al sujeto . En este caso. el sujclo es el EnlPrcsario y e;-;i mulci a su 

desarrollo más al lá de la función cconórni\:a que desempeña hacia 1 na función 

social. Más allá del aumento de la producl:ión se vuel ca ahorn el C: r o 1 prcsario a 

otras actividades que permiten el desa 1 rollo personal y que son a In 1.1ez fuentes 

de riqueza y de valor. entonces la RSE no \;s un 1,;osto o gasto. sino ..¡ue es u nn 

inversión, pero no es solo inversión con fin - 1 l idad econón1ica de venw r más y en 

mejores condiciones . los productos y/o se1 11icios, sino que l1ay una !maliciad de 

esta inversión que es socia l , en el entendido de invertir en confi<111ZéJ, o sea invertir 

en una mejora continua de los rirocesos de trJbaj o atendiendo a l as  l ecno log í:1s 
menos agresivas a l  medio ambiente y C\)n un menor consumo e e recu rso s 
naturales, asimismo de confianza en atender las relaciones lal>ornlcs con mt1yor 

respeto, en conclus ión ,  es invertir en cal1clad ele relacione::; socdcs en la 

búsqueda de u na mayor in tea ración soci<.1 y en definitiva buscan !::i col1es1ón 

social. En síntesis, es una inversi ón en IA creación de confianzéJ. 

Estas nuevas actividades o acciones cJe f<SE que se emprenden est;1n como 

seria la  Terssac estructuradas, "normatiz�1clas" por prescripcior.c ;, en este 

sentido, los entrevistados se1ialan que hay ·'programas", "políticas", "planes", 

"eventos programados", "acciones", "campaiías", y con ello le ci<.rl sentido a 

lo que definen como RSE y allí es en donde se externaliza su signi!ic1do. Frases 

d� los entrevistados ejemplifican así esta :ictividad de realización: Uno se1i<1ia 

que:  "todos Jos años hacemos un tipo de campaña que pucc:;; ayudar a 

gente que más Jo necgesita"; "fo que /Jacemos es localizar las n:Jcesidadcs 

para re/E.var y en función de eso son ICJ$ planes que te v.:in surgiendo"; " 

tenemos programas de "flidroponia "; " hicimos un proyecto en conjunto 

cori UNICEF de donar libros a distintas Escuelas"; "J-/icimos un Comedor 

también"; "Tenemos e/ programa "Pinro pintar", "T ememos e·/ Proy<:cto 

Murga "La matinee", "Crcawos e/ cve11!0 la "Noche de las luces"; Otro 

entrevistado: "Lo que hacemos es inserción de personas co11 Ci:lpacidades 

diferentes "; "Hay planes de carrera ", "Les damos ·1a posibilidad de 

experiencia de primer empleo";"Cuando salimos de cuatro neyocios, sino 

cerrábamos Ja compañía, bueno . . . a muchos los)ubilamos, e /1icimos un 
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programa .de salida muy bueno. Hicimos capacitación, porque l. Jbía gente 

que tenía 20 años acá y no conocía Dtra máquina que el hudnador de 

aluminio, hicimos un plan de capacitac;ión, salió un libro en OIT ,;obre este 

tema. "; Otro enlrovistado rola/a: "Reéilizamos un certamen ;/e artistas 

plásticos"; "Hay un grupo de trabajo de mejora continua", "También 

construimos una Escuela", Otro entrevistado explica: "Nuesti'1.- foco, en 

realidad es que la Sociedad esté informada, que esté bien infor:nada, que 
. 

esté independientemente informada, que tenga contenidos hone:! tos, que le 
genere reflexión de alguna forma, porque sino pasa a ser, . . .  sin ' tomás la 

prensa y sos un repetidor de la prensa escrita, no tenés ninguna e riginalidad 

en los contenidos. "; "Bueno cambiémosle la cabeza, . . .  y cons0r1 uimos una 

empresa que dio semillas y esa misma empresa mandó gente p. ra que /tJs 

enseñara, . . .  bueno, esto se cultiva de esta forma, esto se cultiva rJe otra . . .  y 

a su vez comprar/e implementos, herramientas para cultivar. ". Cn fin. estas 

frases de los entrevistados refiriéndose a lo que el los consideran corno programas 

de RSE son ejemplos de las actividades de realización que implica 1.-1 gestión de 

RSE. están estructurados y se dnn en clislintos sectores de la  f- : n prcsa, en 

síntesis E:S una políticn o herrnmientn de gestión, 
'
pero hay distinli•S plnnes o 

programas, distintas acciones y relacionarnieritos dependiendo de l..>s públicos. 

realizaciones que ponen a l  cliente en el cer 1 l ro de la decisión, pero en este caso. 

el cliente no es únicamente el consumido1 , sino que es un sector tk ID sociedacl 

que muchas de las veces no es un consurrndor de los productos o sc)·vicios de la 

Empresa. Esto determina que el Empresario debe auíl')cntar sus S<:beres, debe 

conocer el medio social y cultural en el que se desemperia, debe conocer las 

problemáticas sociales. las carencias y potencialidades sociales, debe atender las 

tradiciones culturales. lo que implica adaptAr su gestión empresarinl !' conómica a 
la idiosincrasia del lugar, debe considerar la h istoria del País, de In Ciudad e 

inclusive del Barrio donde se encluva s11 establecimiento, debe promover y 

generar nuevas interacciones sociales con nuevos públicos que v:an rnfis allá de 

urrn relación comercial de compra-venta. 

Seriala TerssDc, refiriéndose al mundo lnboral, que "todas estas rf"1alizaciones 

tienen una retribución11• En la gestión de RSE la retribución es la d1f crenciación 

que otorga a ID Empresa o Empresario. Esta diferenciación o disl inción,  implica 

que se recibe una consideración especial por parte de los clientes, que obtiene 

nuevos clientes, que obtiene prestigio en el m11ndo empresarial l\!;:icional pero 

también Internacional. que obtiene reconocimientos de otras l n stittl';iones como 

Certificaciones, que obtiene rcconocimie11tCJ social, pero además t a n i l) ién ohtie11c 

mayo res ganancias y permanencia en el i\/lercado. Al respecto dice uno de los 

cntravistados "la finalidad es la "sustenta/Jilidad" de la Empresa", dice otro 

de los entrevistados "está en la cultura, en la política de la Emprasa el tema 
,. 
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de RS, por eso está en la Visión y en la_ f\!tisión y lo liemos trnba)ac , siempre. 

pero en forma informal, entonces, como a/Jora existE· ese tema, IQ 

estamos . . .  el balance social, yo Jo estoy trabajando . . .  Si, es un ph.:: que se fo 
da a la empresa. Hoy las empresas cuando hay compras n o  miran solamente 

el valor de marketing o el valor del producto, sino que valoran toc'o ese tipo 

de cosas, si la empresa en el mercado es c onsidereda s:>cialmente 

responsable. " 

La RSE además como u n  producto de 1.1 actividad laboral , es 1 :r .1 tarea de 

autorrealización en el flmbito de los valore , y va mfls allá del !;imple. respeto de 

las instrucciones, es utia creación co lecl iv<:i de dispositivos de idenl idr.: j_ Y ello se 

ve reflejado dado que todos los c n1 revi!:.l.idos seiialaron que hay ' n lores q 1 1e  

rigen la actividad de la ernpresn tanto Í l i t crnan ienle c o m o  - cxtcrn; mente. Un 

entrev istado dice: "Nuestros valores: Liderazgo, Integrida d, Co.'1boración, 

Calidad, Pasión, Responsabilidad, ln11ovc1ción ", "Autor;ea/ización personal", 

"Políticas de derecho en el lugar de trabajo: no a
' 
1a discriminDción, no al 

trabajo forzoso, no al trabajo infantil, re:;peto por los Convenios de OIT, no 
hay fomento de las mujeres, sino que 1 10 hay diferencias por s :xo ''. Otro 

entrevistado expresa: "Trabajo decente", "Respeto al medio amN�ntc''. Olro 

entrevistado sefiala como valores: "Pionerismo", "Innovación". "t-Juestros 

valores: Independencia, Honestidad, Excelencia, Responsabi!hlad social, 

Innovación, Profcs
.
ionalismo. 11, Otro rntrcvistado seiinla contc' principios: 

"Nuestros principios: Honestidad, Desarrollo personal y profesio, ial, Calidad 

y Sencillez, Actitud de servicio, Trabajo en equipo, Rentabilidad, 

Cumplimiento de las Leyes" , Otro entrevistndo destaca como sus valores: 

"Honestidad, Humildad, Voluntad, Optimismo, Sinceridad, Respeto, 

Perseverancia, Justicia y Solidaridad". Esto� valores son definirlos por los 

entrevistados cuando describen los procesos de trabajo, cuando sei1alJn como se 

selecciona y se evalúa al personal ,  corno cu<.ndo se evalúa a los proveedores o lo 

que se exige de las Empresas que real i:-an las actividades tercerizadas. Por 

ejemplo, un entrevistado explica un v�:lor: 'Valor pasión: de:;encadenar 

oportunidades, sed de imagen, mover montai'ías para hacer que suceda. ". Lo 

que está .implicando u n  trabajo intelectua l  más al lá del produ cto o sc1vicio que se 

ofrece comercialmente por una Empresa, d:ido que hay un trabajo intr.lectual de 

pensar en valores, de definirlos, de concrct ;:irlos en acciones para olorparle un 

perfil específico a la Empresa. 

En resumen ,  la RSE, es un trabajo mils, e�; un proceso de construcdón colectiva 

que remite a un compromiso y requie1 e por lo tanto una leoría del sujeto como 

expresa Terssac. Este sujeto está en permanente comunicaci ón,  en permanente 

interacción, en permanente construcción c:c icJenlidad y de resigniticación del 

trabajo, es un  sujeto portador de decisi o nes . Este sujeto es un colectivo. el 
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Empresario trasciende ya al poseedor c;i; los medios ue proLiuc.,ióll y lns 
decisiones se toman por un colectivo q 1 1c no solo involuc1 a a los cuadros 
gerenciales de ID Empresa sino que i .  .volucra él todos los .cn:pleados y 
fundamentalmente al resto de la Socicdnd y n o  solo a los consum1c!o1 es de !º:S 
productos, es decir el Empresario intenta u1w inserción social q 1 1 e  va rnéis allá de 

u ria relación compra/venta. Se generan rn1evos vínculos del Er.ipres::r·io con sus 

públicos o stakeholders y se resig ni fican otros. Al Empresario le in! .rcsa tener 

una actitud ética frente a la Sociedad más ídlá de que, con su Emprc .. a ,  busque 

la finalidad de lucro. Potlernos resumir todos los valores en uno: co1 1 1prorniso,  o 
sea .asumirse como pa1ie de un todo e inten1ar l a  flexibilidad de lc. estructura 

Empresa en pos de alianzas con otras .1rg anizaciones en objetivos sociales 
comunes. 

En cuanto a la  "actividad de orqan¡zaljón", Terssac exp1es::i que "en la 
estructuración de los contextos de acción, ,rJreviamente, hay una deíi; ición de los 
actos posibles:. es decir hny reglas. Llevadc esto éll terreno de RSE, entonces hay 

formas de comunicación, hay formas ele ;.1utondad y competencias requeridas 

para que el  Empresario construya la RSE. [n este casó los espacios, de ;icuerdo 

a lo  que se1ialan todos los entrevistados, e 1 1  realidad no están cielimitíidos, si bien 
es claro que la RSE se aplica a proceso�, de trabajo, a las tecnol:)gias, a los 

productos, a las relaciones de trabajo. a l¡;s relaciones con los consumidores, a 

las relaciones con los proveedores y c0n 1[:5 actividades qt Je se tcrct�rízan,  en el 

caso de las relaciones con la ComunidacJ parecen no tener l imites, en todos los 

casos los entrevistados se1ialan accion e.:; hacia sectores vulncrnbles de la 
Sociedad buscando la inclusión d e  éstos, 1 1 1scrtándolos en el 1 nu1H.lo del trabajo, 

gestionándoles mejores posibilidades de i')Studio o simplemente regalándoles 

productos, pero, también se efect úan acciones que no están d i ri[Jidns a estos 

sectores sino que se vuelcan hacia todn ! a  Sociedad, como la  1 cnlización de 

eventos culturales, como el auspicio de mtistas, como brindar espectáculos 

m usicales, ele., como fomentar e informar sobre mejores forméls de alimentarse o 

cuidar la salud y todo ello independientemente de la actividad industrial o 

comercial o de servicio q u e  el Empresario lleva a cabo. Por eso en este sentido e l  

espacio d e  destino de la RSE es toda In Sociednd y surge la  tesis tle que este 
proceso de construcción es interdependicnli') e il imitado. 

Respecto a las reglas, fo1 mas de co nunicación, · fom1as de autoridad y 
competencias que se requieren del  Empresario que efectúa la RSE,  vernos que 

tiay en algún sentido delimitación o l incamr ontos. pero también huy flexi!Ji l idad y 

espacio para la innovación o creatividad y !a in!ciativa t011lo de los lrabéljadores 
11 

como d e  sectores u organizaciones social e:... con 13s q u e  se vincu!a el Empresar io .  

Sefialan los entrevistados cuando se les p 1  ;:o unta ¿ a  qu ién  se le ocurrió la  itlea 

de . ser responsable soci almente? o ¿ci.: quién pa1te la in ic ia t iva cJe ser 
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responsable socialmente?, responden que i i é1y lineé1mienlos o políticns 

determinadas por los cuadros Gerenci ales que son previas a la acc,i.J:i . en RSE, 

por ejemplo un entrevistado dice: "Nosolro!.: somos 100% Coca Col.:i Company, 

entonces tenemos directivas que vionen, desde Ja casa matriz, o 

lineamientos verdad?, que tenemos, normas que tenemos que cun1plir, pero 

así como tenemos eso, también tenemos la f/exibilidacl de có1n1 • estamos 

inmersos en un Mercado que se muevt� de manera diferente ,s como se 

mueven otros Mercados, nosotros hacer, . . .  localizar las cosas en .-¡ue lo que 

es la realid2d uruguaya, y bueno, eso es un poco Jo que estamos haciendo, 

pero igualmente todas nuestras acciones hacia la Comunidad tratan de 

reflejar Jos valores de Ja Empresa, tratan de reflejar Jos principio.e- üticos que 

tiene. la empresa, entonces nosotros cuidamos mucho todo lt> que es la 

parte de avisos publicitarios, propagandas y comerciaies, verdad?, que todo 

eso refleje Jo que son Jos valores de la en.presa, 11• 

Otro entre1¿istado dice, cuanclo se le pr t:g u nta quién gestiona lél RSE e n  la 

emprcs;:i y si hay reglas, señala:  "como que los cios somos .respor1sables (se 

refiere al Empresario y al Sindicato) , d� qu& estas empresas tcrcerizadas 

cumplan y bueno y ahora incluimos alguna;; otras cosas que r o  estaban 

incluidas en el Convenio de trabajo ¡Jecente pero ahora no-;o!ros las 

incluimos, como la Cantina o algunas empresas de tipo Merchandising que 

tenemos tercerizadas y estamos en procr�so de incluir dentro de ese sistema 

de control a Jos Fleteros, c¡ue serían todüs las empresas distr}buidoms no? 

Pero los distribuidores también, como r¡ue 11ay otro manejo porque como 

que tienen sus costos, están bien definidos, como las paramétrit:as donde 

están los salarios definidos, no? o sea, pero bueno vamos eh camino de 

controlarlos también a todos . . .  ". Se prodcJcc una nueva forma de control social 

que privilegia una aulorrcgulación en base <1 valores. 

Otro entrevistado expresa respecto d e  l?.s compciencillS que se exigen de los 

trabajadores teniendo presente la RSE y expresa: "aceptación de la 

responsabilidad com� una comp�tencia, no? iniciativa para la i'cción y te 

digo que es, ahora te leo, pero esto es gí':nérico . . .  Competencia: nceptació11 

de responsabilidad, iniciativa para la acción, lograr objetivos, lograr 

estándares de producción, ndaptabilid.:1 d1 flexibilidad, cumplimiento de 

metas, involucramionto". Evidentemente siempre ha sido necesa1 io  rara la 

marcha d e  un emprendimiento o E111pu;sa la necesidad de contar con 

trnbajadorcs respo11snblc:::;, pero nquí In c.lil e: : •.J11ci'1 es esr: csfue:rzo
.
i r i tclectunl por 

plasmar una definición Lle unn competencia �xigil)IC al lrélbajnclor, esto implicar ir 

más allá de los conocimientos técnicos nC:cesarios para el descmpciio de un 

trabajo, es foment;:ir el interés de involucrnrsc en el cumplimii�nlo de u n  

compromiso que trasciende unn mera rel¿; ción prociuctor/vernledo1/consurnidor. ,· 
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Esto se constata cuando otro entrevistado expresa respondiendo en cuanto a la 

foíllla de selección de su personal: "nosotros aquí en RRHN h.1cemos Ja 

selección para Montevideo. Después en cada uno de Jos locales se hace Ja 

selección (se refiere a los del Jnterio1), la /1ace el Gerente con una persona, 

una Administrativa que se Je /1a dado en algún momento un curso de 

selección, un curso de entrevista m.ís que nada y si, son Jos que 

seleccionan, y si, evidentemente tienen c:n cuenta la idiosincrasia de allí, del 

Departamento y este . . .  y hay diferencias, yo creo entre Montevideo e 

Interior, echh, no sé, en e/ lnt·crior no tenemos tanta rotación por ejemplo, 

que acá si se da más, Ja gente creo que perdura más en Jos puestos . de 

tr_abajo, esteeee . . .  , si, son bastante difernntes las experiencias". Lo que está 

impl icando que se construyen reglas de diferencinción en cuanto a f.t1s públicos, 

en este caso se considera distinto un trabajRdor del Interior a otro de Montevideo, 

en cuanto a su apego al trabajo y su necesidad de permanencia en una misma 

Empresa. No hay discriminación sino una especificación y espec ia lización 

resp'etando la cultura imperante de ! l igar . 
• 

Otro entrevistado scr"iala en cuanto a la rom1a 
.
de comunicarse en su Empresa 

con sus trabajadores , indica en ca1tclcras q u e  se colocan en la fábricc1 que:  "Los 

números que se habla en el directorio y se habla acá, están acá (señala 

cifras y gráficos de Ja evolución de los negocios de la emp;e:sa que se 

encuentran en las carteleras de comunicaciones al personal en Ja planta do 

procesado). Los números son abiertos, r¡anamos, perdimos, ahora estamos 

ganando por suerte!!, . . .  aporte por negocio, índice de productividad. " En 

este caso se elaboran reglas para la co m u 1 1 icación, es decir se buscan maneras 

de involucrar al trabajador en el negocio de la Empresa difundiendo la evolución 

económica a través de ca rte leras. Esta nueva fo1ma de comunicación se rige por 

el princ ipio noílllativo de la democracin. 

En síntesis, se piensa y se estructur s l a  RSE, es un trabajo inte lectua l de 

crear reglas previas a la  acción, de r:stablcccr formas de comunicación. 

competencias , valores, etc. 

Por otro lado, al  ig ual que sei'ia la Te1ssac, en el caso de RSE "hay una 
estructuración durante la acción". Hay una .'.lcción reflexiva pem1 anc 11le durante la 

aplicaci ón de acciones de RSE,  seña lan tocios los entrevistados que se ef cctúa un 

balance de lo actuado. Cuando se le pregu1 , ta a un entrevistado que opinión tiene 

al respecto de que la responsabil idad sociéJI se convierta en �ey, haciendo alusión 

a la nueva Ley de Responsabil idad Soliun! i a  de nuestro Pals, sciin ln :  "No nos 

molesta porque lo estamos aplicando, p: 1ede ser que a otras empresas les 

moleste porque /lay otra cultura no? Esto es una cultura que hace arios, que 

está de años, no? Yo Ja presentación que le hice a Ger:encia es muy 

importante, yo ahora no Ja tengo acá, p<:ro yo te Ja hago llegi:lr y ahí hflb/a 
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todo, o sea, está en la cultura, en la polhica c:e la Empresa el te, 1 • do RSE, 

por eso está en la Visión y en la Misión y lo lwmos trabajado sici. lprc, pero 
en forma informal, entonces, como ahora existe ese tema, lo CDlamos . . .  el 

balance social, yo estoy trabajando . . .  " (la presentación de este 1,, , 1 trevistado 

se agrega en Anexo 1 ) .  Acá se observa una anlicipaéión a la creac:ün de una 

norma legal, es decir un interés por colegislnr en la Sociedad y ser i 1  1 1ov;:idores 

en la creación de reglas no esperando la in iciativa del Sistema Polític�) Estatal y 

modificando así el sistema de control social tradicional. 
Otro entrevistado J;esponde cuanclo s0 le preguntn si hay c;i.,temas de 

evnluación de su Empresa: "Yo quiero cercificar ia empresa, he traíado, hace 

cuatro años que estoy tratando de generar una cultura de certi(ic.¡ción de la 

empresa, creo que podemos, creo que nos puede dar un va/0r agregado 

enorme hacia adentro y luego, como dccis vos, seríamos el pri. ner medio 

certificado (se está refiriendo a medio de comunicación, radio), no es lo que 

más me impo[ta, creo que el valor agregado hacia lo interno es ,'o que más 

me importa. Si te digo, que creo que culturalmente hacia adenti :> es como 

decir "paahh, no están muy, digamos, no tianen una sinergia con el tema", 

o sea no valoran lo que es una certificación ni los resultados p..:: -;itivos que 

tiene una certificación. Lo ven más como un trabajo adicional .;in retomo 

que un trabajo adicional que nos puede mejorar Ja sinergia labc;ral diaria a 

todos, entonces, el día que logre cambiar esa cultura podrú <,ertificar la 

empresa. ", este mismo entrevistado seiialn sobre otro aspecto 'de l a  reflexión 

sobre RSE: "en el Consejo de Salarios nos negamos a tener una bolsa· de 
trabajo, justamente por lo que tu estás diciendo, uno de /os motivos, de Jos 

argumentos que manejé yo la hora de la bolsa de trabajo, fue ' y  que hago 

con Jos pasantes? "  "que hago con Ja gente que se recibe, r.1wva, con la 

gente que estudia?", no puedo, no pueden entrar a la bolsa de trabajo 

porque no fueron despedidos porque nunca estuvieron en el circuito laboral 

del medio de comunicación, no puedo, yo 110 quiero eso, no c,•uiero digo, 

nosotros como Organización, como meclio de radiodifusión 110 queremos, 

nosotros queremos darle oportunidad porqúe Je sirve a ellos y nos sirve a 

nosotros, es un intercambio mutuo de ellos que toman m:.1ericncia y 
nosotros que tomamos sangre nueva . . . a determinados Gremios, les pueda 

servir, como puede ser, ellos tenían con10 ejemplo el Gremio B.-mcario, no 

sé, quizás para el gremio Bancario tal vuz sea uqa, algo a favor, no lo sé, 

nunca trabajé en el gremio bancario, ceel1, nunca trabajé t'll la parte 

Bancaria, en la parte Financiera. Yo te diuo como o a nivel de t';Jdiodifusión 

no nos sirve, nosotros queremos gente nueva, 11• Acá se obs01va el efecto 

positivo de la dcnominadn cultura de la Ccriiricación,  es decir, el i'r.lcrés por hacer 

pl'.1blicos los procesos de trabnjo y sorneler�c a la �onsideración de terceros en 

\ 
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cuanto a una calificación que intenta n vo.y�· más allá del " certil icatlo" hacia una 

autoevaluación crítica del desempeiio laboral y organizacic. ia l .  Esto 

autoevaluación también está implicando un posicionamiento que lietennin,q 

l iderazgo en el sector de actividad de una Empresa , esto se �xpresa cuando se 

toma posición en e l Consejo de Salai ios, negociando a n!vel Cl ;cclivo de 

Empresas del mismo ramo y con el Sindicato de Trabajado1.:s d!': In ramn y 

logrando imponer un criterio a In hora de la selección del persona l . Lr RSE está 

implicando el l iderazgo de Empresas que uli l 1zan esta herramienta de r• ;stión ante 

Empresas que no l a  uti l izan aún, en la ramn de actividad especíl ica c !r. ambas , es 

decir que la RSE promueve un caml)io en el 1 clncio11amiento entre E111¡ 1resns y se 

pasa de puras relaciones de competencia lrncia relaciones de cooper:w1ón. 

Otro entrevistado responde cuando se le pregunta si ha resultado :;ositiva u1w 

expe1iencia d e  inserción laboral en su En1 presa de jóv�nes con el ·  s'ndrome de 

Dawn: "al principio fue un proyecto del c¡ue se tuvo cierto, cierto temor, no? 

porque era una primera experiencia, no E e  sabia como iba a resu,tar . . .  y nos 

sorprendió para bien, no?, este, porque en locales, no en tod0:;, pero e11 

locales C{Ue incluso había de repente aluún . . .  o que el refacionC"miento no 
' 

era tan bueno entre la gente, o quo no había tanto trabéljo e11 equipo, la 

inserción de una persona así, aumentó bastante significatf-. ·1mente la 

solidaridad entre ellos no? Este, en el h acho de que Je tiMen C:"Ue prestar 

apoyo, como que notamos c¡ue hay m. carnbio actitudinal, no?, de mayor 

apoyo, de solidaridad y un poco también, yo creo que es comprt. bar que ef 

ot:o puede, no? a pesar de sus dificultades, que puede renC'·ir, que se 

esfuerza, que tiene ganas de hacerlo, porque en estos chiquiline�;, creo que 

lo más importante es la manera de ser ele ellos no?, que son oivinos, nd? 

que bueno, que trasmiten, que son muy transparentes, c¡ue tic· ·1e11 ganas 

no?, porque ellos lo que más quieren os trabajar . . .  y creemos qu!) llan hecho 

muy buenos aportes a los grupos de tn:ibajo y de hecho, todo!.; perduran, 

ninguno, este, desde el año 2000 hasta ahora, digo, hay ctíicos que fijate, 

tienen ya siete años en Ja tarea y ninguno se /1a ido, no?. Hay un u1mbio en la 

selección de personal ,  se pasti de solicitar individuos que cumplan requisitos y 

competencias previamente definidas que se enli'?nde por parte de 1 1 1 rn  Em presa 

requiere un puesto de trabajo, a logrnr desnrrnl lai· competencias en im;ividuos que 

previamente no las tienen y que inclusive pe1 tenecen a sectores vulne:rables lle lo 
población intentando una inclusión. En síntesis, cnmbio en lns reg la s 

tradicionales de selección de prrsonnl, pro1 1 1 over el desnrrollo lle c:;o111petenci�s 

en los trabajadores 1 10 r�queridas prcvianient8 en la scqección de por�o 1 1R I .  
En todos los casos investigados, hay un. balance de la siluac:1ón y una 

reestructuración en la acción de RSE. En p1dobrns de Terssac, estrn nos frente n 

la "recodificación del contexto 011  función ch. los elatos ue la situación '' basánllosc , .  
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en una intensa actividad reflexiva. En la accillfl se regula el sistema, es Jecir, en 

la constitución del actor colectivo, en eslü caso el Ernpresario St · ialmentc 

responsable, se crean reglas, se inventan y se haee un esfuerzo par:- hnccrins 

comunes. l1ay una permanente negociación porque en el proceso se �.traviesan 

las relaciones de poder. Finalmente, corno seriala Terssac, tambiér� hay "un 

proceso de aprendizaje" que no sólo consisk en conocer las préiclic<r·� mediante 

una actividad reflexiva sino en inventar nucvns prácticas y nuevas reglas de 

juego. "Lo que da legitimidad a la rogla es la pluralidad de liis fuc1 'es y los 

actores que las fabrican", dice Terssac y esto es visto claramente en las 

Empresas ,investigadas. 

Así, la Empresa se const it uye en un actor colectivo, ya no e� un L.:1npresario 
que toma unilateralmente sus decisiones, s ino que busca un consenso con sus 

públicos, con sus trabajadores, con las Org<.nizílcioncs Sociales que :.e vincula, 

con el Sistema Burocrático Estatal, con otras Empresas Naci,)nales e 

Internacionales, es decir, se colectivizan lns t!ecisiones de gestión de I ,  Ernpres:l 
' . 

l o  que implica un nuevo relaciona miento soci;1I Enipresa/Sociedad. S l l r .  ¡e IJ tesis 

de la constitución del "Empresario Colectivo", o sea, la toma de dcfr.iones y la 

creación de reglas para la acción y la  comu11icnción en íorrna c;olecliv·1, entre el 

propietario de los medios de producción, sus trabajadores y r,u::., pt'.iblicos: 

clientes. otras empresas subcontrntadns, OrganiLaciones s.1ciales y 

Organizociones Gubernamentales, lo que i111plicn una nueva redist1 il)ución del 

poder y una dilución de fronteras Institucionales. Claro .que no implica la 

desaparición del conflicto o del riesgo, sino q11e implica negociación e innovación 

permnnente. determinada ésta, como expres:a Luhmann por la comp1 ::nsión y !él 

reducción de la complejidad intentando así la creación de confianza. 

En relación a la "construcción de mediricipnes mercantiles", expr%a Terssac 

que es "la construcción de vínculos con el cliente", todas las formas de relación 

que se instauran para influir en el cliente, implica, en síntesis, poner en relevancia 

1a·s interdependencias y la consideración del ... �omportamiento del otro. En el caso 
• 

de la RSE, considerada, como expresé al r;rincipio corno un producto o servicio 

más de la actividad Empresaria, implica conoce(en proíundidad el lugm en donde 

se desarrollará, implica conocer la cultura loco!, IRS formas de relacionamiento de 

una , Comunidad, las formas de comunicación que se establecen en l::i Sociedad, 

implica conocer las organizaciones sociales. :os organismos estatales, que corno 

se constata a través de las entrevistas, implic<'ln cfüerencins a la hora ú;; la acción 

de RSE. 

Seriala Terssac q ue "en la const1Ucción ele dispositivos Ue mec.foción con o/ 
cliente, se extiende la orgvnización hacia el mercado", en este cnso el r nercado es 

la Sociedad como una totalidad y se orientn f,I  mismo tiempo lrncin el cliente y se 
aceren el Mercado hacia la organización h icicntfo que el cliente venga n la 

,. 
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empresa. En palabras de Luhrnann, In creación d0 "confianza''. L:sto $ traduce 

en el caso de la . RSE, por un lado, en que se coloca al cliente en el ct:1úo de l as 

realizaciones para orientarlas hacia la satisf:¡cción de sus neces1dadc!;, por otro 

lado, mediante la estructuración de nuevas re laciones permanente$ co11 el cl iente 

o rclaCiones sustentables. Expresa un entrevistado en relación a un p:--.yecto de 

cultivo en huertas hidropónicas en sectores rnrenciados y l<is fornws rn c¡ue se 

vincula n: "las metas del proyecto a un afio, era para que 2t.<O fam ilias que 

estuvieran, cultivando y consumiendo Jos productos de la lwarta p.1ra llegar 

a una calidad nutricional, que estuvieran mejor alif1!entados, si; , yyyy . . .  

bueno la idea es que esto a tres años, diuamos, que como el ot:.: 1tivo era 

llegar a 10000 personas dentro de esos mismos asentamientos, no?. ya 

tenemos "Emprendedores" que estarían asociados' con ASYDi-{f también 

como para tener personas, se van a sacar 60 Emprendedorc.·s en un 

proyecto de aquí a tres arfos justamente para que puedan, no solamente, 

nutrirse con lo_ que ellos cultivan, sino !ambién que les sirv.a como una 

salida. se están ahora �rganizando están rratá11dose de nuclear e, trc ellos, 

la gente que se integró está muy involucrad_a, está involuc,rada !1 familia, 

eehh, lo han visto como algo importante de realización personal hacia ellos 

y estee, en general son más que nada mLIJ eres, si?, que lo tienen como una 

salida laboral ellas o como una, estee, una forma de realizarse la mujer allí, 

porque por lo general el que sale es el hombre todavía en eso.e; lugares el 

que sale es el hombre como que la mujer se ve relegada a cuidar /Js /1ijos y 

estar ahí, entonces, como que esto lm servido también para 1 oner una 

ocupación personal y alimentar a la familia, es decir sentirse úr.ilt:-s en eso 

aspecto ". Esta actividad de huertas hidropór.icas no está vinculada rJircclamentc 

con el negocio de la  Empresa investigad a , es decir. que hay una pi o:noción de 

una actividad que nada o muy poco tiene que ver con el negodo de esta 
Empresa. Este relacionamiento determina que la Empresa reconoce otras 

necesidades que no serán satisfechas con s 1 1  prod ucto o servicio. lo que implica 

una nueva mediación con e l cliente, lo que hace que la Empresa s� extiende 
hacia toda la Sociedad más al lá de sus clientes consum idores, P•:I o también 

implica la mediación de acercamiento de la Sociedad hacia la Empresa 

posibilitando el reconocimiento social de In rnism<i y con ello su sustentabilidnd. 

Otro entrevistado seiíala en cuanto a sus vínculos con Orgnnismo'; Estatales 
para. colaborar en la rcéJlización de unn pnkti::a: "Les damos Coca cola, 

entonces los nii'ios se van a vacunar, este-e . . .  estamos en las Policlínica de 

Manga, . . .  en la Policlínica de Punta de Ri1}les, estce, en varias policlínicas 

de, que son bastante lejos, de Brigadier Lé. va/leja, estamos como en cinco o 

seis policlínicas en las cuales se da con el Ministerio de Salud Pública, 

apoyando en forma mensual,". Se crea este d ispos it ivo de medi;ició11 ,  para 
" 
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colaborar con una Entidad Pública de Sc.tlud y lograr ciertos obje!1v0s � cialcs. �11 

conclusión, se da en todas las Empresas e: ntiovisladas corno tcnde11 · ia com ú n ,  

e l  deseo de promover un cambio cul! u rn l ,  de co-const ruir e l  cam : ,io  en las 
relaciones sociales Empresa/Sociedad. 

Otro entrevistado explica como son las rclnciones con el  Sindicnto. y como se 

resuelven problemas a través de la negociac ión:  " En Ja Bebida se iL·nía, lo que 

se llama "Convenio de 45 días", que ante cualquier pérdida e � puestos 

efectivos de trabajo, se le llama al SindicDto y se le dice, b11eno .... . . . en este 

caso, hasta fue toda1 /a Federación porr¡ue . .. .  pero en dcfiniti�· 1 fue una 

negociación ventajosa, entonces se llama al _Sindicato y se le die:.. "mirá por 

tal y tal motivo . . .  se va a necesitar que c¡ueden 30 persona.s fuera, entonces 

hay 45 días en donde la Empresa no h:Jce nada, no despide . ' nadie, el 

Sindicato no toma ninguna medida, y son 45 días que se toman de 

negociación, donde alli se ve cuales son las mejotes altemativé!,; para esa 

necesidad qu� tiene la Empresa de dejar Fuera, no sé, 30 puesto , ". l a  RSE 

entonces se traduce en mediación , ne�¡ocinción permanent0 , e ' ación uc 
espacios para el diálogo y la resolución de p1oblcmas comunes. 

Otro entrevistado expresa como se vi.1culan con los. jóvenes: "nosotros 

apuntamos a estudiantes más que nada, este, . o experiencia de primer 

empleo de repente,· que ahí si se da, más la rotación, no?, de fe;,cnte están 

un tiempo y después se van . . .  pcro si tenemos un régimen qui. está más 

pensado para estudiantes que es de 4 horas" . Aquí nuevrmente otro 

dispositivo de mediación. se busca adaplarsf: a un público específico ;1 la hora de 

selección de personal,  obteniendo ambns pa1 tes beneficios. 

Otro entrevistado señala que los vínculos con el Interior del País son distintos 

y expresa como se construyen éstos: "a nivel del Interior
. 

�rabajar¡ios mucho 

localmente, no sé, el hospital necesita pir: tura entonces le cla111os la pintum, 
/os nenes del baby fútbol necesitan las pí�lotas le damos las pe/etas, muy a 

nivel local, porque viste en el Interior son cosas más puntuales que 

necesitan y tratamos de colaborar con todo, ya sea con el Carm::.val, con Ja 

Plaza de ·ta Ciudad, del Pueblo iba a decir -me van a mat2r-, "de la Ciudad, 

estamos siempre presentes y a nivel País el aifo pasado cuando cumplimos 

los 50 arfos, estee, lanzamos esta "Misión sana sana", y la idea era poder 

ayudar con el equipamiento a todas las s..i/as de pediatría de /o$ hospitales 

de todos los Departamentos donde estJmos presentes, inclu.!>o abrimos 

posteriormente Colonia y vamos a /Jacci" i1hora una donación a Colonia y 

cuando vamos a abrir Rivera le vamos a hacer". Diferenciación de vínculos, 

flexibilidad y adaptación a los púhlicos y c1 e ación de dispositivos de med iación 

específicos a éstos, adaptnción a las rclacionc;s sociales que conformcm la  Cultura 

, . 
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d e  u n  lugar, esto incluye a tener prese1 1 l2s las "Subculturas" co1 1 1C s e  dan en 

l lamar h�y a los sectores marginales de la Sociedad. 

Otro entrevistado expresri en relación a los vínculos co11 la  r ·.1 1 1 1pctencin: 

"Pero, si, nosotros tenemos un público objetivo definido e ir1.; 1so fuimos 

pioneros también en eso, fuimos los que insistimos y forman; c:; el bureau 

de radios, o sea convencimos a otras radios de formar el bim'<.tU de radios 

para poder eeeh, hacer mediciones que estén auditacfas, (,' e refiere a 

mediciones de Ja audiencia) porque en algún momento eran 'ni cn.'fciones que 

vos pedías a medida, entonces se armó como una guc:·, .'l que fue 

básicamente también lo que pasó en t\J/evisión, se formó comr una guerra 

que mi medición no está de acuerdo con la tuya, entonces con-.c •10 tengo mi 

medición voy y Ja publico y va contra tu medición, cntcncc¿;, uno de los 
1 

parámetros de acción que tiene el bureau de medición es, mediciones 

auditadas que cambian cada dos alias, c::eeh, tampoco la .!\1 jitara dura 

eternamente porque todos sabemos, que, bueno, por m;.. ; liuditora, -
también puede tener algún tipo de mínima tenden�ia o sesgo, no queremos. 

Y a su vez eso se publica, está para el acceso a quién quic?ra í.-1ner ese tipo 

de información, Agencias, Medios, por supuesto a quienes fes interesa 

porque hay a quienes no les interesa, Jrea comercia/, Anuncia:!tes y sobre 

todo Jo que gira en el área comercial y estee, bueno y esas mediciones 

tienen una presentación, tienen, ya te digo una Auditora, se llílG 1 !n cada tres 
meses, son trimestrales y nos sirven a nosotros para hacer u.n seguimiento 

de nuestra competencia, o con nuestros colegas como digo yo, porque son 

initad competencia mitad colegas y a su vez son Ufl tema de au ocrítica, ". El 

l iderazgo y el pionerismo de una Empresa es l11mbién un d ispositivo 'e mediaci ón 

y d e  vinculación d entro de su sector de actividad y gene1 a la posibilidad de 

decisiones colectivas consensuadas. Así la  RSE,  está implicando 1 1 11a defüición 

de lü excesiva competencia entre Emp1 esas y una regulación de l a  m isma 

consensuada entre ellas. mayor autoobser1111ción y reflexibidad. 

En síntesis, e n  tod as estas respuest3·� se obse1va las inaner:-is de construir 

mediaciones con los trabajadores, con los consumidores, con las organizaciones 

estatales, con los competidores. con los Sindicatos, con la Sociedad toda. se 

disciian nuevos sistemas de comunicaci ón.  E l discurso cJmbi:i de proponer 

cambios d e  procesos labora les con fine� a la  reducéión de costos, haci.a . un 

discurso que intenta integrar la función social que ejerce la Empresa en la 

Sociednd y de conf-iderarlo uno invr: 1 ·,ión . Surge In tesis e:.� que estas 

transformaciones que se proponen con la RSE, devienen en nuevas funciones 

q u e  asume la Empresa, antes monopolio casi exclusivas del  Estado.  de los 

Partidos Políticos, de los Sindicatos y l1e las Organizaciones Sociales. Los 

Empresarios y sus Empresas asumen m;2vas competencias y fu11ciones antes 
, ·  
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rese1vadas a otras Instituciones, lo que en una lectura de segÚflo1o o .  �m. 1 1 nplica 

una dilución o permeabilidad de las frontdas in�litucionales. Si bi01 se intenta 

que se perciba a la Em presa como un actor con una identidad si bien prnpia, pero 

que no es contraria a la identidad social, sino que contribuye a afiéi·1zarla, que 
contribuye a la construcción de la cultura y la identidad Nacional. 

En cuanto a la  "actividad políticn", expresa Terssac que "l)f trnbajo . s.c 

Uesarrolla en el marco de intervenciones EstarJ/es que reglamentan /r1$ -oncliciones 

ele/ mismo", es decir hay políticas pllblicas. Esto prnvoca tensión y con'' 'cto porque 

los actores involucrados en el mundo del trnbajo tienen pretensión lcy:slativa con 

respecto a l  mismo y por lo tanto la actividad pol ítica tendría por objeto la  >olución de 
estos diferendos. Sei)ala Terssac que la actividad política consistiría en ' : /ispositivos 

intermedios inventados por los actores paru pasar de un territorio D otro ',  para hacer 

circular puntos de vista, para vincularlos con las instituciones y vin 'Ular a los 

individuos con el Estado. Claramente la RSE es en sí misma uníl actividnc política . es 

un dispositivo que el Empresario utiliza pa ra vincularse con sus púb!: ! .,JS, con los 

trabajadores, con los clientes. con los cons11midores, con las organizacio1: ;S sociales, 

con el Estado. La observación de senundo orden es que este dispositivo inlennedio es 

la Comunicación que finalmente es donde �:e externaliza la ac!ividm: política L:i 

comunicación en la RSE implica además de mayores' interacciones un cambio 
cualitativo en la misma, se flexibiliza el límite de la I nst itución Em prL·5a y así se 

colectiviza la  gestión del Empresario. 

En estas empresas investigadns, no hay diferencias significativas ;n cuanto al 

objetivo general que se persigue con el proceso de RSE,  es decir quG no hay una 

gran variación de acuerdo a la rama de actividad de l a  Empresél, por ser u . ia  I ndustr io ,  

un Comercio o un Seivicio, si b ien en el  coso de la  Em presa Mtrlt:nacional se 

observan más prácticas externas, de comunicación y de acciones hacia !u Comunidad 

esto no la diferencia de las Nacionales en cuanto al  sentido y obje i ivo de este 

relacionamiento social. En los cuatro cnsos se cja también el relacionamicnto por igual 

con Organizaciones Socialt!s e inclusive con el Estado con iguales objetiv.is en cuanto 

a prácticas para fomentar el desarrol lo social. Se co�stata también que si; confirma la 
tesis de Zarifian 2 3  en cuanto a que existe un;:,¡ con�ergencia del  m1mdo i : 1d11strial y el 

mundo de servicios que él denomina "Producción industrial de servicio", en donde el 

sector industrial incorpora la noción de servicio y el sector servicio industrializa su 

modo de funcionamiento. 

En resumen, la co11vergencia se da en los discursos, cuando se sci)ala la  RSE 

necesaria parn lograr unn mejor calid:id e le vida aumentnndo lns cxiaendas do 
transparencia y credibil idad, una mayor inclusión social y un eco-equi l ibrio' del 

:l PHILIPPE ZARIFIAN (CINTERFOR, 1 999, "MulaLión de los sistemas productivos y competencias 
profesionales: la producción industrial de servicio. "El modr:'o de la competencia y sus consecuencias sobre 
el trabajo y los oficios profesionales" 

,. 
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sistema-mundo. La forma e n  que se construye . a  RSE hoy está indicé.111CL! que at.'111 no 

se resuelve en prácticas s istematizadas que � .e comprometerían los E1: presarios rs 

desarrollar en sus Empresas y además determina rnültiples significacioni..;s en todns 

las dimensiones en donde se aplica, ya sea dentro de la propia einpres�: d irectores, 

empleados, proveedores, su bcontratistas y exlernarnente a la empresa: �.us clientes, 

los sindicatos, las ONG'S,  los gobiernos, e inclusive los Organismos Fim nc icros con 

la llamada "inversión socialmente responsable" . Es decir, que este pri;>c;c::.o de RSE. 

im pl ica una mayor cooperación y un i ncrem e nto en la  co'munir.ación de tod� !a 

Sociedad, en síntesis pone en relevancia In m<iyor interdependencia y ci Lema de los 

"efectos emergentes" expresados en el  pensa 1 1 1 iento de Boud ón2.; , que �·:-iracteriza a 

esta fase de l a  Modernidad. Esta nueva herramienta, la RSE, como gesi :onadora tle 

relaciones socia les , es lo que diferencia a In empresa y determina v n  e 1mbio d e  rol 

de ésta en la Sociedad. Durante el pe 1iodo histórico deno1ninndo Estado d e  

Bienestar, s e  l e  h a  conferido a éste ser e l  1·n cargndo y p r i ncipal ref: cinsablc de 

preven ir  los riesgos, atenUílrlos e inclusive irnpoLlirlos, regu land o la ncti1.1i'!:-1d h u man;i, 

intentando prnducir la segu rid ad l 1umana en el pin.riela. Pero vemos hr-y, que esto 

parece insuficiente, dado que a través de In bu rocracia y de la imposición de norm as 

no es plausible transfo11T1ar la con ducta humana por su ilimitada .sed d e  l ibe rtad , por 

lo que sostengo la tesis de que estas trasfom 1acioncs 'que se proponen con la R S E  

devienen en nuevas funciones qu e asu me la Empresa . antes monopol io casi 

exclusivas del Estado, de los Pa rtidos Pol í ticos, de' los Si11dicalus y de las 

Organizaciones Socia les . 

-' R. BOUDON, 1 980, "Efectos perversos y orden scc1a1 • [1J1l. Premia Editora S.A .. México. 
,. 
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CONCLlJSIONES 

Desde la perspectiva de la Sociología d e l  Tr'1b.:tjo y pnra conl :�sl� 1 ' s obj etivos 

c1oneralos de esta investigación, se <:oncluyc d ,  :�criptivamcnte que In Ros¡ ·Onsnbil i0<id 

Social Emprcsmin surge en un  contexto ue 1 ..::sgos ecológicos y socir. '. �s como un 

dispÓsitivo que genern un proceso d e  . · ambio en 1'1s rclacio11 - �  socin les 

Empresa/Sociedad. Los cambios se extcrn1liza11 en la co111u11ic1H.:ión y en las 

acciones o prácticas que emprende el Ernpr • .  sa rio y la significación 1..,• 1 e  persigue 

seglin su óptica e� ir  más allá Lle su fina lidad c. · nlrnl de lucro surg id a  de l .  prod ucció11  

d e  bienes y servicios y también i r  111ós nlla de L1.· 1a actitud filantrópicn. 

Este proceso RSE es relnciorwl, porque s:.fge en In interacció1� y en ! is p1 tlcli,::is 

sociales y por tanto determina una permanente ref!exibidad de los act o1 cs,  y cRbe 

.:tclarar como expresa Fernando Robles.�:; que 110 es igual retlexión a 1 1'l '.cxibilidad, y 

Ql!e ésta última n o  es reflexión dado que no e:. desc.:tda y pln n ific;idn sin> emergrntc 
'/ de confrontación porque la racionalidéld c o i :  arre!JIO a fines que car:1clerizn a l :::i 

ncción social en el sistema cap ita lisl a se quicti . a y cia paso a la ló9ica rfr· los efeclos 

colatcrnles latentes constituyendo asi el contr.;do de riesgo y entonces l.:t rcflexivid::id 

es In manern tle tomar decisión en estos contc:(tos, dejando paso a uné1 ' sociedad de  

control" definida así por Deleuze. 

Este proceso de RSE y compa1tie1 1<.i1' la tesis de Znriíiñn1 i ll ! �>lica que el 

trabajo en este contexto, se redefine , así eorno se rcdcline lai1.1l)ié11 el i l'r!bnjndor y la 

sociedr.d toda, por la  interdependencia q11c cn rncterizn este tiempo. Por lo que 

también se compa1te la  tes is de O u i 1iones y Su¡J01vielle en cuanto a que · l� l tr::ibajo es 
sobretodo invención antes que irnilnción o rop1 0ducción", entonces e�ln pe1 specliva 

constructivista del conccrto de trn i)ojo , está sr 1ia lancio una nueva tcori:1 dr.I su jeto y 
una nueva teoría de l::i acción social, c11 Llo. 1de 1 1  incc1iidumbrc:, r.I 1 ;cs90. y I n  
necesidad que e 1 1 1erge d e  cre ació 1 1 de rcl<icio . . es de coníinnza en el t rélbajo con los 

clientes y con la  sociedad e n  su conju 1 1to , c!1 !crrninan el sur�) irnic l\to 'le un sujeto 

r e flexivo, autónomo, que torna dedsioncs . qur· autotiestiona sus co11ori111ientos, q1 1e  

incrementa la comun icnc ió1 1 y la i;oope 1 nc1ü1 •  con sus purcs y que entonces se 

nutorrcguln laboralmente. Este suje to el\  est.1 I !  1vcsti9;ición es el Ernprrs:irio del siolo 
XIX, que so autodefinc como socinlrnenlf= rcsponsnblc y su fi 1 ;al id.:td es ser 

FERN1'\NDO ROBLES. S•:JCl¿lo¡¡o c;hilcno. en Sll pon\: . .. �¡;¡ µrt.:scn:aoa t:n c-1 XXII CO�l!JICSO de AL/\$ 
1.'\soc1ac1ón lnt1noanrnr1cnna de Sociología) en 1 809. "Ir .ospons¡¡b1lidad oraan1z¡¡d¡¡ e:n sociedades d€· 
nesgo" 
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sustentable e n  el t iempo por l o  q u e  ya n o  cr. posible c o n  ,las distintas· ri')g11lncioncs 

acaec idas en los siglos XIX y XX en el mundl) del  lrJbujo y l levadas n cnbo por los 

Empresarios, corno lo han sido el proceso rfc t1 c:ibajo "taylorista" y el proceso de 

trabajo "fordista", al respecto se1iala Jul io  Ne1 1 a  que se produce f:I aool 1111icnto de 

estos modelos productivos por la rig idez e i 1 1 cap:icidad de adaplaciún a cambios 

cu:rntitativos y cualitativos de la demanda y poi 1 ue fueron pensndos prn n 1 1 11 n 1ercmio 
interno. Tanto el taylorisrno como el f ordisrno pusieron en relevancia la CtJnll íld icció 1 l 

entre el trabajo prescripto y el trabajo real y In lógica de acumulación de e . mcns ioncs 

tísicas y biológicas de los lrnbajadores con Ir: :)rofundiz;:ición del di�;cipli1n11icnto y I n  

coerc ión social s e  agudizó y ello s e  v e  potenciado por la pérdidn d e  idcnt idnct 
profesional de los trabajadores cn l ificados de oficio, ror lo  que no co11l1 ibuyó a lns 

buenas re l aciones obrero-patronales ni ni invol1 1c1wrncnto de los lrnbajndores con los 

objetivos de la empresa26. E 1 l  defi 1 1 1l1va I A  dimensión social  q 1 1 r .  !a a nu l au n  
im po.rlando únicamente l a  d imensión individual !e I n  persona , ya sen cn 1 i l n  lrabajnclor 

o como consumidor . . 
Si bien el "toyotismo" implicó un cambi o y se co1iStfltE1 el con 1ic 1 1/n del  pasaje 

d e  "una sociedad disciplint11ia" en donde prel�Omina el trabajo prC's'crir·to hacia u n a  

"sociedad d e l  control" pues s e  hnce n ecesario , como expresn Neftn l ln  ; 1 11cvo cmnbio 

o nuevo parad igma productivo cuando corn ic 1 1:�a la fase de intern=icio11r liznci ón riel 
capita l y las estrateg ias de producc ión se hace11 a escrila p ln netaria y yr 1 " es posible 

el des.'.lrrollo tot.:i lmente autocentrado e imkpend icntc bascido en leo,  mercndos 

prop ios de cada Estado o Naci ón.  Los ind i\'il!uos ya no tienen la contención del 

Estado ben efactor y !a econom ía KeynOSÍéd 1a que declinan en 10'". él JÍOS 1 970,  
comienza él constituirse un nuevo m od elo soci: tn l .  en do11de I n  cenlralid:· : d e l  trabnjo 

es despl azada por la centra l idad de la  Empre!.>� como siste.ma �1mb6lico. ·r tlrnbién hay 

u n  desplazamiento d el trnbajo indust1in l al d e  servicios y una 1 1ui::vn división 

internocional del trabajo. Se prouucc e! 1· .:in ihio del  pnradigma de ventnjns 

comparativas, basado en la d ispon i bi l id ad de , ccllrsos naturales a bajo'; costos que 

permitía beneficio por igual  a todos los partiriµante5 y emerge el pb1 ac!igma de las 

ventajas competitivas que implica condiciones u i nárnicas cons[ruillas por las pol íticas 

industriales y así apare�e el nuevo concepto cf,; espacios com petiUvos_ '/ espacios cie 

cooperación. Aquí e ntraría el mode lo "toyota" i=l a borado po'r Ohno e n  clnndc se logra 

con cnpacitación y fonntlción profc!;ion:il y las funciones s,·: encu entrnn 

interrelacionadas y se dan conco11 1itanlcmentc torJri::> en el proces.> ái; , jecución del 

trabajo en cada hombre. �ste proceso del tu!unjo "loyoli�ln" u c t c 1 111 i 1 1 :1  unn divisi l-J ll 

luncional de éste, siendo la categoría 'diente" . ·entra!, Ir. qi:c reorgnni%nr:'l el proceso 

del trabajo. gen erará variabilidnd interna co1 1 i o  externa d el fe nómeno c h.  cambio. En 

este mode lo el cliente "mercado extorno" de cmlin,:irá la  cantidnd a ¡·roducir y la  

plJnención en cuanto a calidad, competitividad ¡ costos y el clie1itc "mc 1 .;:ido interno" 

·" "CRISIS Y EMERGENCIA DE N U EVOS MODELOS Pf·� ;i)USlWOS'' de JULIO CF Si\I' i ! E F FA 
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(trabajado1es) e n  don de se dcsarrnllan nue1 1as relac iones labornles y ::.oc ia les o 

"acuerdos sociales" e 1 1  cuanto a coopernción entre trabajadores y empr·)Sa y entre 

d irección y sindicato, es decir que hay un pasaje a IÓgicas rnft� s ieo !og istas de 

organ ización , más pa rt icipativas , más co11 1pektitv.:is, y co1í mayo1 aprovechamiento 

de la intel igenci<i humana y el efecto multiplicarlor de In cre<itividad.
�7 · 

El proceso de RSE si bien t iene punto • . de contncto con el "toyotisrno" dif10rc 

en cuanto a que abarca otros públ i c' .JS y nuevas 1 elaciones sociales 

Empresa/Sociedad, es decir, con Taylor y Ford e l cambio social se r e d uce a "un 
cambio absoluto de la actitud mentJ/" impuesto a trnvés de cxpC'1 imentos sin 

necesidad de la pa rticipación del tra baj ador y �. 1 l l  irn1)ortar su opinió. i  es dr:cir l1ay unél 

separación entre Estado, Emprcséls y Sociednd y con Onho y su "1t>votismo" se 
considera factor esencial el co nsenso socinl y In le{)itimidacl políticn, pe1 o la relaciün 

Empresa/Sociedad sigue s i endo la de compr�i-VClltA de productos y/o <.(�rvicios . !:: 1 1  

ca m bio , con la RSE se intenta u n  proceso c :ue intenta concil1m la  _Pl�1...-:cpdó11 dc:I 

trabajo como algo externo y en ajen ado u ob ligación que oenern esléldos
. 
ljc 

insastifacción con- u n a  actitud l 1acia el trnbétJ ) en relación con lél e�t1 uclura de la 

Sociedad global que posibiliten la real ización de si mismo. generando p . •  ra lc lamenle 
u r w  nueva relación laborn l y u n n  nueva relaC'ión socinl, en s i 11tcsis, e l  trnbnjo n o  

a islado s i n o  en u n a  re lación , en u 1 1  sistenir. . Esto e s  lo q u e  .se1ié·la Georges 

Friedmann ·'- que e l  trabajo debe 11rou uc i 1se .  para evitar su cn;1j 'nnción,  e n  

condic ion es favorables desde e l  punto de •1i',la técn ico y fisiol ógi¡ - . así como 
psico lógico en el sentido de interacción entre l<i actividad de t rnbaj o y l a ¡ ,; 1 sorwlidad . 

Es decir que estaría prod uciéndose el pasaje .je a�irni lar  las relnciones le trabajo o 
1 elaciones labornles corno relélciones twrnnnns, definidas cstéls ú l lirnns por 

Friedmann como las inte rre laciones de orclen r.sicolügico y social que se rrod uce n e 11  
la ejecución d e l  trnbajo e n  común. P o r  lo tanto l as Er 11presas se cristaliznn con la  RSE 

como Organiznciones, es decir como u n  siste r 1 ia d e  élctividndcs o fuerz,,'.: pcrsona!es 

conscientemente coordina�as y cuya finJlic.lac.1 110 es Li 11icahH:11te econ ó� 1 l i..;a , sino q11c 
tienen presente la  constitución moral y privr.cg ia11 la definición del ! .  1béljo corno 

actividad espec ífica de la especie l 1umnnfl,  i 1 1h1:· rcnte e inseparable tic toti:i vida soeia l 

humana. 

Estos cambios en el proceso de trt;hajo y en la c� lturn e1 1 1¡1 1 esélrial que 

suponen l a  c1eación del dispositivo d e  gestión RSE n o  son tan reciente·�.  sino q1 1c a 
t ravés del pensam ien to · cic J u a n  José Crist i l lo ' .  se ruede conjetu1 n1  qu..: tendrían su 

nntecedcnte y comenzarínn a desa11 o l lrnsr: a pt1 1 tir de los aric•  '· 1 970" _. 

consecuencia de un cambio de división inlcrnnc 1on.:il del trabaJO entre E 1rresas y q u e  

•• ,. .\11.iJ1,1:< ,u lc:<.l•i "El. ESPl!\I rt 1 TOY()J',\ .. < k  ()11h11 
'" GEORGE FRIEDMANN, 1963, " lnt1oducción y Me:touviog1<1" En rriedrnonn y Novr:r. , r. l raladc.. <.le 
Soclologia del Trabajo, Vol. 1, Mcxico, F.C.E (edición fr<incr�íl . 1 9C1 , pp. 1 3  a 38. 
,; ;· ·r. : :  ,!("'-,. ::: ,....,,;�-:-:: '_Q.  --., ... �G L•1 ,....,ncir;::;�� -1 r!..1 1 � ·,,o ¡,0y· h �r:rir-n:. �¡;j :� 'l'1 r ·j -¡rl1n1r., 
, . , • I :',· L� 'lll('  ¡·. (1,.• 1-J r:. ;..�·, .�.,, -, r,·1' • •• �� 1 • ,' ,;,r. ,;·nr11  ·,� ;:¡�. ':.. .· c: 1'"", I C:°' 1 .:i C:-1 l . ,�-.--., . 1 ,_/'.,: 30- r:c-.;:, • ' t 1 •• ' / , '\.I '; 1 \,; ._. ... - \o -� 1 � • - """ ""' - -,J 

1· • •  _�YI' .. C ,. 
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luego se profundiza en los Diios "90" da1Hk lugr:r  nsí a la nueva oq¡nniL<Jció 1 1  

productivn que implic<i un  dcscentrJmicnio ri: t .:i 1 1 ctivo o fr::iomcnlnGiL'n del  proceso 

produclivo. Esta frnarnentación consiste que siHCJO lle ID transf orrn.:icíó 1 1  dr.I sisternn 

l)asado en l a  gran fábrica l1acia pequeiias u1iii!.3des de producción ind0p¡;11die11tes y 
coord inndas logrnndo la r:náxirna flexibil idnd do J 1)S procesos productivos. t icbicfo a lns 
con rliciones de ince1tid 1 1 1nbrc que cciraclerizD1 1  ; ¡ J  Mercado. °  dn lugnr s h) q 1 1 e  �e ki 
denom inDdo "em presa-red". Esta "empresa-r e d  conlleva a una rné.iyor :.rnlonomiri tic 

estas unidades y un él n ecesidad de tom a de del !sione� a nivel del trnbélj;irior colectivo 

que impl ica la utilización t1e su crentivitlad y u 1 1 <1 µrofundización del saber ürl y pnra el 

trabajo que va más allá de su conocimiento té ;nico en la  actividad esr>rcifica. hacia 

compeicncins exigidas parn la  re.Jliz.:ición del n .i�mo y por tanto, un incrrniento de f.u 

responsabilid<id n nivel interno de la  empr1::�.él y concomitél11lementi-· se t rnstaciíl 

neces8r iarnente este incr emento dv respons81Ji l idrid a la red ele s11bmntr n1 istris o 

Ernpresns que componen 0J proceso de produe, .Jn c!r. un bien o serv1c10. ,\�i r:� como 

comien:rn a gostar;;c lo  que lwy ya tien0 el nom 1, e de RSE. 

Coincido con Castillo en que l 1oy a la Sr)ciolooiél del 1 r éll)ajo le c.i1npcte ir  más 
allé'.l del estudio de la rel;ición socinl de empico l . �1cin 1 nostrar el conj t 1nlo e�:, r (? l ::it:io!11:s 

coleclivtis por las cuales se rcaliz11 In p1 ot! 1 w  : ió11  tJc bienes y s1�rvicio� y esto es 
claramente lo que surge a lrn.vés de esta i r 1ves1ic1 a ción de la RSE. En ol r  <lS prilabrns, 
este cambio e n  !ti torno de decisiones c r n :  1rcs;iri0lcs desde los r: r"!OS "70" vl1 

incrementando los espacios e.Je rcsponsabi l 1 < ! :-.d c.Je:bido a la  frngn1cn,, ción de los 
procesos productivos y dcscrnbocn en cambio" en IR com un icació . 1 y c1, ID cr i'nción 

de unn ·cslructurn de pré'.lclic..-is labornles y lanibi�n soci<iles deli11id.1s co1 : :0  RSE. 

En el  discurso cJe Empresmios sobre l 1 RSE se le  olor�p un:: �io11ificnci0n 

prioritariD, presentándola como un cambio , corno urp a ct ituc l ética lwci i-l la SociedéHi ,  

cxpresnndo la intcncion<ilidnd de ir  méls ;i l l.:'l de; 1 : rn.i nc.;ti tud filantrópica qu1 )  célracte1 iL.ó 

su acción e n  el µn sado y q i r e  a i·rn hoy es cjr:n 1 1 la por rrn1cllos Ernpr e�.<:rio:. l 1:Jcia I n  
:3ociedad, pretendiendo l1oy contrfüt1ir e n  u 1 1  nuevo plano ¡:¡ una c.;o-con ,t r ucci..Jn tic 
una Sociednd rnéis equitativn y justa, c11tonccs dcberíarno:; prcgu11tn1 n1 1 •; ¿estar nos 

frente n i  rc(;onocimiento y legitimación por p.:.1 te del Er'npresar io lil�I pcnsnrnicllto 

Marxista 30 en cuanto a la importancia de lns '�oncf iciones materiales r:.1 la5 que se 

desarrolla e l  lrnbnjo y la  trnscendencia que e l ' o  in 1plica para la consl 1 . 1cci0n de la 
$Ociedac.J entendida corno tra11sfor mación Lle I n  natu rn lezn y c.;Or)Cu1 . 1 iln11temcntc 

t ra11sfo1mación del hurrn1 1 10?.  Si l)ien esta situnc1ó1 1  1 10 es concicn ll� o ::-1 ! : 1 1e11os no se 
exr>rcsn en los discu rsos ele RSE, lrny 1111 rcconocrrnicnto <il pcrisn:nientl> marxista en 

c:urinto n que. se cor1 1µ1 bmle que la Et:o1101 1 1 í . 1  � . · f i n  auton9r 1 1 rLadv de l . 1  Políl i c.::-t y d e  
la  Sociedad y ha sido, sino lél caw,ante, lí'l m::-.:trrna contrfüuyenle <i In sociedacl d o  

� ' :  · . • _  '.',\í-! < .  ! �··¡ - ::1 • '. I ' . ··1..·::·� : J  ·1 •1 : 1 . . • • 1 
• • r• · ·  · -. ... .. ,(" C� �-:, L 1·�·· 1 1:. .  :�-.:; ·� .. , · 

. ... . . ... 
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riesgo e n  l a  q u e  vivimos y entonces hoy e l  Er11prcsario busca u n  camr:" que estarfa 

plasmándose en la RSE.  

Queda claro entonces que en el  proceso de RSE, es m e 1 1 cster 1 enfi rrnar que 

el Empresario no es el único ;:ictor, sino que ! on en igual  medida deten 1 1 ina11tes los 

trabajadores, los Organismos Guberna m e n tales, el Sistemn .Políl;co y las 

Org3nizaciones Sociéllcs (Sindicatos, ONG 'S) y ello se confinmi en 1 : 1  signifirnción 

para el Empresario cuan@ describe su rclac1 Jf1 con los otr os actore:.. ,. aquí su 1 oc 

que no solo la Empr'esa está en trasforn ,sción sino .tnmbién el r ·:sto de lns 
Instituciones. Tal  vez la pregunta que quedn ab1e1ta es si la trn11sfo 1 1 1 1 .1ción de las 

Instituciones de la Modernidad, corno el EsléH.Jo, los Partidos Políticos e inclusive la 

Familia, In deflación de las iueolog ifls y la  mixtma C1 1 l ! 1 1 ra l  son los qt1e D�tl.!il primando 

en la  relación Empresa/Sociedad y que lcY!os estos camt>ios se 1; stén da ndo 

concomitantemcnte a consecuencia del  incre1 1 1 e nto de la Comunicación y los nuevos 

medios tecnológicos de la misma que im1»!1c.:.n el  incremento a �11 vez de l a  

interdependencia social. Entonces e s  la  a!Jenr:a  la  que predornim1 sobre !:i cstructurn 

siguiendo el pensamiento de Giducns y la E1.1prcsn entonces ya no e ·  una t rnidad 

económica sino que es un emergente soci:-il, una organización en ciPnuc parecen 

ganar  territorio las relaciones hun1anas sobre k.s relaciones laborales. 

La refl ex ión sociológica desde la pcrs¡. ectiva de la Sociología r :.�I Trabajo d e  

la configuración de la RSE. implica profundiz-, .  a ú n  más y la conc lusiún e s  q u e ·  e'
<;te 

dispositivo de gestión que es la RSE determ111a que el Empresnrio se obsc111a o sí  

mismo y cuestiona su sistema de comu nicaci ó n ,  lo problematiza, en c;o1  responuencia 

con el pensamiento de Niklas Luhmann en cuanto a q ue e l  Sistema Social opera a 

través de comunicaciones y siendo la  Ernp1 esa un sistema organ iD1ciona l cuyos 

elem�ntos componentes son dcci�ioncs, hay u: ;a  producción y reprodtwción de éstas 

para reducir complejid<id y produci1 así diferencin. En este repliegue que iwcc sobre si 

mismo el Empresnrio a t rav6s de la �1csli ó 1 1  lle RSE detc n n i n a  ¡ rodt1cción de 
d iferenci a  a través de cambios en sus rclaciuncs sociales, en d o nLic pr iman la� 

relaciones horizontales sobre las relncioncs ve i l icnlos y el lo a su vez, i 1 1 • 9licn cnmbios 

en sus comunicaciones, incrementos de In rnbn1n ,  ampliación de los p1·1blicos con los 

que se comunica, cambios cual itativos en el  se nlido d e  que tiay nu ev,:¡•; intorcarnbios 

comunicncionales que 110 están vinculados 't i tema específico de '.:i Empresn -
industrialización y comercialización de product.:is o servicios- sino q u .: se vincul:in a 
temas sociales. La comunicación se proci• :cc y se rc!.>ignifico 0 1 1 tonccs corno 
herramienta de neoociación, se tienen �n c1w11ta las diferencias y se establecen 

COrnproniiSOS de gestión de l iCSCJOS, tanto Vil1t;t.!:1clOS a SU DCl iviU:lU rll l l rcSarin l ,  corno 

en cuanto a su proceso laboral y a los riesgo�, sociales, sobre In base de valores, de 

principios que todas l.as pa1ies comparicn y <.sí se elaboran re�¡ las do acción, que 

como se d<i cuenta en las E mpresas invcsti�; : !d.'.1s buscán cstnblcccr In confianza y 

así se adelantan a las decisiones antes exdusivas del Sistema Polític;o y del Sislc111a 
, . 
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Bu rocrütico Estatal .  Por lo que sostengo l;i lesi�, de q u e  h;iy · U i l  crn 1 , l)iO en l • 1s 

funciones de la Empresa, que aprovech a , en el :;uen sentido ele! término. los espacios 

debilitados de otrns Instituciones, creando él !..Í n uevos espacios ele co 1 : fia 11zél en 

donde CO-COllStruir lo Social y esto conduce a Ull  nuevo equ i l i!Jrio , c.¡ 1 1e implica 

l1 ascender la comun icación ve1iical l lacia 1�1 cor,· :.mic�1ció11 horizontal. 

Hay élSí u�1 dcbilita1nicnlo de las fro1 . ! c 1 �!.i institucionales de l"I En1prn�n 

tradicional o mayor permet:bilidad en los l ít li ltes liel sistema, una pc1 mcabilidac.i 

imbricada en la  interdependencia. Al respecto señ a la Luhmann, que e, ;  sistema o 

Empresa se constituye y se mantiene mediante la creación y l a  conservnción de la 

diferenciR con e l ento1 no y ;i  través de los límite!::; rcriula dicha tlifercnciéÍ . i:ntonces.  si 

!) ien el objetivo de las pa11es es sie111pre el t�xill , yn :,cri el  éxilo econó1 1 . :  .. li de uno�. o 

el éxito pol ít ico de otros o el éxito social dL· e Iros, éste no se int enln ! ' 1grar por la 

confrontación o la  imposición a través del  poder ya sea éste económ ico o yél sen este 
social o político, generando confliclos, sino quo la  tensión se can<ll izn iincia logrnr 

consensos y beneJicios mutuos y atenuar conflictos Lle intereses. Se dr 11n lonces un 

proceso de innovación, como expresa Lul1 1ncurn. porc¡uc se manti0.ne r;c1!)cicncia de 

altern ativas, se decide d i l erentc n lo que • : rn  de cspernr y asi cnnibian !;is 

expect ativas. Por consiguiente, hay una 1 ep1 odu �ci 1)n del sistema E111prc:::i a partir de 

sus e lementos -decisiones organizncionriles ini.: rnéls- y se loma drl ento: no y demí'ls 

sistemas los in  puts parn logrnr la lliferenci<lció1 pe1 () mi tesis es q11e coi. In RSE hny 

una reproducción del sistema en sus l imites -decisiones l omadas en· wncornitanciél 

con otros sistemas del entorno- por lo que lv'.- 011t puls son cre:lciO l10.S colectivas 

concomitantes surgidas de la  acción conjun t::i de m��s de un sistema !!: bi l ita ndo ;:1si 

los limites de cada sistemél en ciertas instancias sociales . 

La RSE se constituye en una sue11.:; de d ispositivo de c1 c.. ,ción de "In 
confinnzn"31 , categoría definida por Luhn ;ann . y desde la perspectiv� c l t� i  Empresrn io 
se esl i!nu la así a acciones coopernliv¡:¡s q 1 1 e  t 1 1�cienclen el ámbi lo de l i n b<ljo hacia 

toda la Sociedad. En la  promoc�ión e.Je In 1 onfianza, sigu ienc.Jo e l  1>cnsamienlo 

"luhmanni<lno", hay un intento de reducc ión Je In complejidad de In�; relaciones 

sociales y ello s e  da a través de compleji:u n  las finahdades y fu ncione!, i ·1icinlcs de la 

Em presa de obtención del lucro econón1il'0, problernalizándol;i ,  !.· ) 1ec.J11ce el 

sentimiento de incertidumtxe por logrrn el ol>jr!ivo de "sustentDbi!idml". A través ele 

este objetivo de sustcntabilidad se converge con otras lnstitucionc:s, pt:í's todas. ya 

sea el Sistema Político, o el B11 rocrntico fatnt<1 I  1 el cie l a s. 0 1 o a nizncion0'.� Socia les o 
0 

de las de TrJbajadores co1110 los Sinc!it:•ilos ! : 1 1 �c:a11 la suste1 1tn!Jihd:1rl E 1 1  síntesis.  

con In RSE estamos ante la promoción de u11n �'.onve1gencin de ot)jetiv;,. . r. intereses 

que involucra él In Sociedad tod a .  y q11Q su1 '..1c como un efecto enirrnente ele la 

situación de riesgo que padece la Socieclnd Occ rlen!:il. 

; •  l�IKLAS LUHMANN, 1 996. '"Las conse:cuenr.1¡¡s per%1 :"> de 13 modernidad", J G�r ·Jin (comr ) ,  Edil 
1\NTHROPOS, Barcelon<:1. , ·  
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La RSE es un dispositivo de gestión q u e  e stá en proceso de . 'Crrnanenlc 

construcción colectiva t;rnto interna a la Empre·,.:¡ cori10 externa a ést a .  q u e  detem1ina 

una nueva d ist1ibución del poder I nstitucional, unn 1 esigniticació11 de IJs funci ones 

tradicionales d e  la Empresa que generan un l ambio o difc1 c11t:ia'c.;iün Oi :_! lt n izacionn l 

no solo en los procesos de trnbajo, sino q 1 1c ,  prioriléH iAmentc.  se rcsuc�.;o en cnmbio 

en Ja fonnn en que se tom an las decisiones ErnprcsMialo
.
s y .:isí cmcr�¡c· unn nueva 

Iioura la que denomino "Empresario Colectiv0'' . que no. necesrn ian:cnle .  coinGidc 

con el  propietario o propietarios de los mec1" .s de prod ucc ión si no c,, 1 :; In ocstió11  

empresminl se colectiviza. 

Esta calcgoria "Empresario C o l c l'livo· o "Ernpresn1 io Socialmc11te 

Responsable" se constituye en el colectivo de personris que l lev<i11  a c�.' lO la oestión 

de RSE,  si bien se co.m p�rte la tesis del 01'. En Ciencié.1S Sociales �,��vnlcio Lopez 

Ruiz respecto del "!rabrljaclor inversor·i�. cor no 1crdnLieros t<iprtalistn�: 1 : 11picl3rios de 

su capi ta l humano. que deciden donde invertir �.11s c<ipacidades y talento'. . l l l i  tesis vn 

haci a una concepción de la aest iú 1 1 colectivr1 cit la Empresa. 0 11 do11de l.1 invc1sión de 

capaci dades y la  toma de decisiones también es c.;l)lectiva y no se L..t solo a nivel 

interno de la  Empresa sino que se da en co11con 1 i lancia con los aclo1 c.s externos. 

otrns Empres.:is y otrns Organiznciones Socic;ks. Se ge�lio1w In Empr :sn por paric 

de un colectivo de personas que no neccsci 1 ia 1 1 1onte son los rropir:!arios c.ie los 

medios de producción pero que proceclen como tales ni tomar decisiones y 

con1 igumn ni "Empresario Colectivo". La incid,:;11cio de los propietarios c.' �  los medios 

de producción generalmente se da en linemni01 1los oeneralcs pero ru11d; mentalmente 

se gestionn la Empresa por parte de trnbnjadJ1 e s  de todas l<is área� dt: l a  Emprcsn 

s u m á ndose concornitnntemente lcis  E111prcsns subcontratadns o nctividncJes qu
.
e .se 

tercerizan y las Organizaciones Socinles. cor 1 1 0  e l  S ind icato de trlil' ·,j adores . lns 

ONG'S, Organism os l n ternacionnlcs y Organis1 nos PCrblico-estatéJlcs en In gest ión de 

l:i Em pres.:;, dado que se tornan decisiones P 1 1  101rnn conjunta y L-Onsc1 su<ida en las 
40 

prácticas de responsabilidnd social. 

En síntesis. este "Empres;i 1 i o  Colec1ivt · .�s nq ue l que acepta 1 : 1  r ·omplejit.JAd y 

l a  gcstion3,  que asume los riesgos. que accpt�, cambios e 1 1  su Organi. 1ció11 y en su 

proceso de trabajo. que entiende que ante hie lo In actividad 0 1 g n ni::irlora es u n a  
actividad dec isoria y colectiviza s u s  dcci::.1 0 1 w: , qt !C t ien e valores y los objelivizél en 

prócticas y ncciones soc in !es concretas , c ; 1 1c:  busca la crcativid::id / que 0�u¡11e 

nuevos compromisos con In Sociedad gcnernn. iO n uevas relacionns qu.-. vnn mtís oll<i 

de su f inalidad inicinl  de actividad económic8 lt1crnliva. otorgándo le 1 1  lcvnncia ri  la 

d1 1 1 1c1 1:::ió11  :;ocin l .  i 1 1 c : 1  c 1 1 1 c 1 1 l nmlo .1c;i el  ¡H 01·c ·  .n clr! Gon 11 1 1 1 icncir'1n y r::íoenndo In:, 
interdependencias. Evita las planificaciones i ír1idas inllOvnndo pen i 1 .1nentemnnte.  

intensiíicnndo su capncid2d re f lexivA, l o  r¡1 1c i 1 1 1pl icn oloroar rclevnnc.:1:, ri l c i  agcr H.: ia 

sobre IG estructu r::i. 

·- OSVALDO LOPEZ RUIZ. ALAS �05 - GT i !)  Rf:r.wucu11.1ciun produt.t1va. tr<1b<i¡t; y dto:rdnílc 1ón 51)t;ii.Jl 
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Frente a la pregunta inicial ¿Con lé1 RSE hay cam bios en l;: .s re laciones 

sociales Empresa/Sociedad en Uruguay?, 1<1 respuesta es si,  hay c:-, : nbios en las 
re laciones sociales en el sentido de intenlM rencgociar el contlicto hncia lourar 
co lectivamente una mayor cohesión social , si bien no hay una subversión radical del 

orden social imperante, tampoco hay unn legitimación de éste, persistr, el conflicto 

pero se es conciente de los riesgos y peligros que hoy po11ccc In Sociedad y se 
negocia permanentemente. Si bien estos cambios son vo lunt mios ri la vez son 
emergentes de una nueva instancia social en donde las opciones se acctnn cada vez 

más, las libertades individuales se l imitan en pos de la interdependcnci<! social en un 

contexto global de 1iesgo y entonces con la RSE se configura la creación de u n 

imaginario social que refuerza la c1 eenci;i de construcción :,ocia! i 11tertl 'pendiente en 
el espacio laboral que trasciende y construye nuevns relaciones soci�11.., : , por lo que 
considero es el primer paso del cambio socia l y ello rne recuerda a la rn 111osa frase ele 

de W. Thomas, de que .una situación definida como real es real en sus r,onsccu encias. 
En síntesis, l a  co_nclusión a la que arribo en esta investiga.ción es que l)ny un cambio 

en el vínculo Empresa/Sociedad que impl ica para el  Empresario Urutw·vo el pasaje 

desde una m irada más individualista de la Soci0dnd hacia una rniracfa rn ' e;  holística. 
No obstante lo sefia lado precedentemente, se p lantea algún cue ;lionamie11to. 

Esta investigación que ha sido acotada a comprender la  signific<ición clr. la RSE pnra 

el Empresario líder en U ruguay en cuatro empresas permite gcncrnr nuevos 

cuestionamientos para seguir profundizando en la RSE, por un lado , que sucede a 

este respecto con las pequefias empresas y la RSE, dado que las graneles er npresas
en general , filiales de las Empresns Mullinacion<iles o Empresas locales grandes y 

exportadoras- asumen el proceso de RSE corno voluntario y lo l idernn, el cual les 

perm ite su sustentabilidad y tes otorga un plus a su actividad ccont•rnica por ser 
percib idas con beneplácito por la sociedad Uruguaya y esto. lo reofinn:- la Encuesta33 

(Gráficos a nexo 1) llevada a cabo sobre el co mportam iento de los ci':c.!adanos y las 

empresas de todo el pa ís por la Asociación Cl isliana de Dirigentes de Empresa 

(ACDE) en convenio con el Depa 1tamento ele Economía de la Faculln:i de Ciencias 

Sociales de la UDELAR en el 2004, real izada por el economista -Mó�drno Rossi, la 

licenciada Georgina Piani y la economista Zulcika Ferre , qu ien es conr:l uycn que a 

igual precio y calidad , el t33% de la poblnció 1 1 optó por empresns o 1 1 1 : 1 rcas socia l o 

medioambientalmente responsables , entonces esta situación podr ia estar 

determinando que éstas pod rían dominar merc:idos y fijar las reglas y 1 1 1H·mns de tod a 

la comunidad ernpresarinl constituyéndose e�.tc proceso de  RSE en :1n impernlivo 
para las pequeñas empresas a riesgo de desaparecer, lo cua l no pnrccc1 ia ucsca!Jle 
porque en países pequei'íos como Uruguily, el pequeiio ernprcnl i imiento local 
conforma parte impo 1tante de su identidad .  Por otro l ado, otra c.:uest i,: n que ci11cda 

:ibü;rta a Ja investigación esta uetl!rminaua p11rqu� los gl!stionadort::> de la RSE en 

·'·' Encuesta l levada c;1bo por ACDE y UDELAR, ano 2007. 
,. 
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esLns cu:itro empresas invest igadas, coi nci tll.'n y t::-:pn;san que destl1; siempre :;l.! 

han realizado acci ones de responsabilidad soci,tl  pero que hoy se hun s i�- 11 :ma1 izndo 
b:1jo esta nuevu denom inm:ión RSE y se t:l nbl • r�m piunes y programas ¡nra l l cvarl.1s 

a cabo, es decir que aquellas accion es nislad11s del pasudo hoy son p:lr!t� int egrante 

de la organización, la ética L�mprcsuri� i l  q11e . considt..!ran non · t para l a  

sust1.mtabilidud, enronces, J u  pregunta es ¿cst . 1  t! t i ca también es t1.:nida 1. n cuenta al 

momento de influir en las pcc¡uei'ias emprt:SLJ' y se promueve que estas pers istan o 

con el proceso de RSE se promueve l a  desaparición tic éstas y Lis grandes 

Empresas monopolizat� el  mercmJo? P(H' lo que la vinculación de u1:u Empresa 

"grw1de" o una Multinacionul a un p; : is pcquefü� como Urn:•.uay t iene 

par1 icu laridudes que d i ferenc ian la  apli cación de esta nueva ht:rr: 111ie1 i l . i  di.; gest ión 

como la RSE que hacen int.:lusiw a la viabi l id.1tl del  m ismo país. \' finalmen l L', 

otro cuestionnmi ento es en cuan to a lu n..:lación Relaciones Lnbornl1·s/Socieclad, 

dudo c¡uc a trnv�s dt: esta. invcstigat;ÍÓn las cu :1tro empresas señalan en su discurso, 

como uno de sus cam¡')OS en b :1pli caciún d..: 1:1 RSE el :.imhito dL' ' 1 :1s rt..!l:1ciont..!s 
• 

laborales y bs presentan como relaciones l iw llanas mús ::t.llá e.le li1búrnks, elln se da 

ranto en el momento de la  selección d e  p r" 1 sonal , como t:n la  cv:i l uaci ón y :d 
momento del despido del mismo según ex1m.:sm1 Lm l as c11trcvis 1 : 1s, pe. ) ¿como es 

pcrcibic.lo ello por los Sinclicutos'l, si bien l.!11 esta investigm.:ión nn si·  busca es t a 

perspectiva, si, se buscó l a  percepci ón del Fmprt..!sar io sobre c·;tc :-ic:or y resu l t ó  

que en dos de t:stas Empresas invt..!s t igadas �;e: set'wla corno uno Lit.! lus n:c¡uisitc)s 

parn RSE la existencia de S i nd icato Y. la cunformació11 de planes conju11tam c111e 

con �stos, ya sea para el ingreso de personal, como para 1 :t  c:1p:.citación, la 

cvt!luución y como para el despido espcciul l.' 11 momentos dt: cri3is y reestructuras, 

así como b p::m icipación en acci ont..!s haci:1 1 . t  C nmuniduJ, pero, en l :ts u tras. dos 

Empresas la s itunc ión es dis l in ta, una de d las admi te  que no hay S inc l irato y la  o l ra 

ex presa que. en cunnto al i ngrcso de nuevos t rabajadorcs n o  es par! id.tría co111(1 l o  

pide e l  Sindicato d e  generar una bolsa d e  trubajadorcs despedidos y tomar personal 

tk ella sino que es partidaria del ingrt:!Sv de nuevos trnbajac!o:cs jóvenes, 

podríamos preguntamos entonces si  ¿rL� : i l i : irnte es un prornso i idusivo en 

Uruguay?. En dclínitiva, estos cut..!sliunamic1 1 1 l1s no hacen mús c¡ 1 1 e  rc11 lírm:ir quL' l a  

RSE es un proceso con distintas signilícaciuncs .p:.irn los actores y 1 1 0  s e  pueJen 

establecer conclusiones absolul:1s sobrt! ,.¡ mismo, smo que l s nece!:>:1 1 1 0  

moni torearlo permanentcmenlc. 

FEl3r1ERO. 2009. 
, . 
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