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VISTO estas actuaciones y el CONVENIO ESPECiFICO DE COLABORA-
ClON PARA LA INVESTIGACION suscripto entre la UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO
21, a traves de la SECRETARlA DE INVESTIGACION DEL VICERRECTORADO DE INNO-
VAClON, INVESTIGACION Y POSGRADO, y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a tra-
ves de la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURlDICAS Y SOCIALES; y

CONSIDERANDO:

QUE el presente Convenio tiene como objeto llevar a cabo en forma conjunta
el proyecto de investigacion denominado: 

"

El Gen Etico Empresarial Salteno: un analisis des-
criptivo sobre la gestl6n 6tica de las grandes empresas de la provincia

"

, por lo que ambas ins-
tituciones pretenden actuar complementariamente a traves de la infraestructura tecnica dispo-
nible, optimizar la asignacion de recursos, evitar la superposicion de esfuerzos, mejorar la efi-
clencla, profundizar la capacitacion de recursos humanos y coordinar sus acciones para la
transferencia eficaz de resultado y tecnologla.

QUE a fs. 47 ASESORlA JURIDICA de esta Universidad tomo intervencion
mediante Dictamen N0 21.667.

QUE a fs. 89 la COMISlON DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 132/2023, mediante el cual aconseja la aproba-
ci6n del mencionado convenio.

Por etlo, atento a lo aconsejado por la SECRETARlA DE COOPERAClON
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resolucion CS N0
093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO 1°-Aprobarel CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORAClON PARA LA INVES-
TIGACION suscripto entre la UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21. a traves de la SE-
CRETARlA DE INVESTIGACION DEL VICERRECTORADO DE INNOVAClON, INVESTIGA-
CION Y POSGRADO. y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a trav6s de la FACULTAD
DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURlDICAS Y SOCIALES. que como ANEXO forma parte in-
tegrate de la presente resolucion.

ARTlCULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notiftquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARlA DE COOPERAClON JtcrflCA y,RELACIONES IN-
TERNACIONALES a sus efectos y archivese.
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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACI6N
PARA LA INVESTIGACI6N CONJUNTA

Entre la UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21 a traves de la

SECRETARlA DE INVESTIGACI6N DEL VICERRECTORADO DE

INNOVACI6N, INVESTIGACION Y POSGRADO, representada en este acto
por la Sra. Rectora Mg. Maria Laura ROSSO, con domicilio en la calle de Los
Latinos N0 8555 de la Ciudad de Cordoba, en adelante "La UES2l,, y la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a traves de la FACULTAD DE

CIENCIAS ECON6MCIAS, JURfDICAS Y SOCIALES, representada en este
acto por el Sr. Rector, Ing. Daniel HOYOS y por el Sr. Decano de la Facultad Mg.
MIGUEL MARTIN NINA, con domicilio en Av. Bolivia N0 5150 de la ciudad de
Salta, en adelante "La Facultad", y CONSIDERANDO:
1) Que la UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21 y la
UNVIERSIDAD NACIONAL DE SALTA con fecha 18 de noviembre de 2022

suscribieron un Convenio Marco de Colaboracion aprobado por Resolucion
Rectoral N0 0216/2023, cuyo objeto es "procurar la expansion cualitativa de las
actividades de ensenanza, investigacion y capacitacion, a traves de la mutua
cooperacion y del intercambio educativo, tecnico y cultural para concretar acciones
y proyectos de cooperaci6n institudonal, comprendiendo ello todas las actividades
necesarias para su organizacioo en cuanto a prestaciones academicas,
administrativas, asistenciales, asi como las demas acciones que se acuerden en
protocolos adidonales",

2) Que, en ese sentido, ambas partes convienen estrechar sus relaciones,
aunar esfuerzos y establecer norm as amplias de actuacion para formalizar el
presente "Acuerdo Especifico para la Investigacion Conjunta" sujeto a las
disposiciones y clausulas que se detallan a continuacion:

ARTICULO PRIMERO: OBJETO
"La UES21** y "La Facultad" se comprometen a llevar a cabo en forma
conjunta el proyecto de investigacion denominado "El Gen fitico Empresarial
Salteno: un analisis descriptivo sobre la gestion etica de las grandes empresas de
la provinda", cuya directora es la lie. Teodelina Zuviria, DNI 23.365.316, correo
electronico tzuviria@eco.unsa.edu.ar. Para ello, las partes pretenden actuar
complementariamente a traves de la infraestructura tecnica disponible, optimizar
la asignadon de recursos, evitar la superposicion de esfuerzos, mejorar la

iciencia, profundizar la capacitacion de recursos humanos y coordinar sus
iiones para la transferencia eficaz de resultado y tecnologia.a

1



ANEXO

R-N0 2346-2023
EXPTE. N0 6.249/23

W1

Secretan'a de Cooperacion Tecnica
y Relaciones Intemacionales

UNIVERSIDAD

siglo ET

ARTtCULO SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

A fin de dar cumplimiento al articulo anterior, la UES21 aportard la
infraestructura de la Secretaria de Investigacion y Transferencia Cientifica,

 el

formulario de AUTOPERCEPCI6N DE LA GESTI6N fiTICA EMPRESARIAL, asi

como servicio a cargo de los investigadores afectados al proyecto.
Por su parte, La Facultad aportara la infraestructura de la Secretaria de
Investigacion y Extension, asi como el servicio de todos los investigadores que
integran el proyecto.

ARTtCULO TERCERO: UNI DAD ES EJECUTORAS

Seran unidades ejecutoras del presente convenio por la UES21, la Secretaria de
Investigacion y Transferencia Cientifica y por aLa Facultad", la Secretaria de
Investigacion y Extension.

ARTICULO CUARTO: REALIZACI6N DEL TRABAJO

Cuando la naturaleza de las tareas a realizar requiera que investigadores de
cualquiera de las partes afectadas a la investigacion deban realizar actividades en
la otra, tendran libre acceso a las respectivas instalaciones,

 durante las cuales el

seguro de riesgos de trabajo sera cubierto por la Institucion a la que pertenezcan,
y toda vinculacion laboral sera con la institucion de quien dependen, asumiendo
esta la responsabilidad por su desempeno.
En el Anexo I que forma parte del presente Acuerdo Especifico se determinara el
plan de trabajo a desarrollar y sus particularidades, los detalies de su ejecucion, los
integrantes del equipo responsable y los directores, asi como las responsabilidades
especlficas que le corresponden a cada una de las partes intervinientes y un
cronograma para el control de gestion.

ARTtCULO QUINTO: DURAClON
El presente Acuerdo Especifico durara desde la firma del mismo y hasta la
presentacion en ambas instituciones participantes del informe final del Proyecto
de Investigacion, con fecha prevista para el 4 de diciembre de 2.023.

ARTtCULO SEXTO: EROGACIONES Y PRESUPUESTOS

Para la ejecucion de los objetivos del presente Acuerdo Especifico las partes podran
gestionar fondos y recursos humanos especializados, si fuese necesario, ante
\organismos nacionales e intemacionales publicos o privados de ciencia y tecnica,

1 como de cooperaci6n intemacional, siempre y cuando los fondos gestionados
comprometan el presupuesto ni implique endeudamiento de las partes. Se

\orgi
asi c
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informa que "La Facultad" posee un presupuesto disponible previsto en el Plan
aEcon6micas UNSa Investiga"

 (Res. CD ECO N0 194/22) financiado por la
Secretaria de Politicas Universitarias, partida 15424 "Articulacion
InterinstitucionaT por un monto de $100,000.

ARTtCULO SEPTIMO: TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Cuando en cualquier exposicion en la cual se den a conocer,

 se efectuen

publicaciones cientificas o tecnicas sobre los resultados del trabajo realizado en
conjunto y en el marco del presente Acuerdo Especifico,

 constaran los autores, su

pertenencia institucional, su grado de participacion, asi como el hecho de que el
trabajo a publicar se origina en el presente Acuerdo Especifico.

ARTlCULO OCTAVO: PROPIEDADINTELECTUAL

Los derechos intelectuales que se originen como consecuencia de tareas realizadas
en el marco de este Acuerdo Especifico perteneceran a ambas partes en proporcion
a los aportes que cada uno realice.

ARTtCULO NOVENO: utilizaciOn de logos
, nombres, marcas y/o emblemas

Las partes no podran utilizar los logos, nombres, marcas y/o emblemas de la otra
sin previa autorizadon por escrito y previo informe de la circunstancia en la cual
se utilizaran, en actividades alcanzadas por este Acuerdo.
En los casos que los usos de logos, nombres, marcas y/o emblemas fueran con un

fin economico se debera contar con autorizacion por escrito de las partes y se
debera hacer una valoracion economica del uso.

ARTlCULO DECIMO: INDIVIDUALIDAD Y AUTONOMIA DE LAS PARTES

En toda circunstancia o becho que tenga relacion con este Acuerdo Especifico las
partes mantendran la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras
juridicas, economicas, tecnicas y administrativas y asumiran particularmente las
responsabilidades consiguientes.
El presente Acuerdo Especifico no limita el derecho de las partes a la celebracion
de otros semejantes con otras instituciones. Todo aquello no previsto en este
convenio sera resuelto por las partes de comun acuerdo.
Los bienes muebles y/o inmuebles, presentes o futures, que la UES21 y La
Facultad destinen para el desarrollo de las funciones programadas,

 continuaran

siendo propiedad de cada parte signataria.

ARTlCULO DfiCIMO PRIMERO: RESCISION DEL ACUERDO ESPECIFICO
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Cualquiera de las partes podra rescindir el presente Acuerdo Espedfico mediante
comunicacion escrita fehaciente a la otra con al menos 30 dias de anticipaci6n> sin
que la rescision afecte a las acciones pendientes que no fueran expresamente
rescindidas por las organizaciones signatarias. En tales circunstancias, deberan
acordarse los terminos en que el Acuerdo Espedfico va a ser rescindido, toda vez
que ninguna reclamacion, obligacion o compensacion indemnizatoria sera
admisible tras dicho acuerdo.

ARTlCULO DfiCIMO SEGUNDO: COMUNICACIONES NOTIFICACIONES

A todos los efectos del presente convenio, las partes fijan sus domicUios en los
mencionados en el encabezado del presente Acuerdo Espedfico.

ARllCULO DEC1MO TERCERO: SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS -JURISDICCI6N

Ante cualquier controversia derivada de la aplicaeion o interpretacion de presente
convenio, las partes se comprometen a agotar las medidas tendientes a poner fin
al conflicto. En caso de no poder arribar a un acuerdo las partes se obligan a
someterse a la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Salta.

ARTlCULO DfeCIMO CUARTO: DE FORMA

En prueba de conformidad con las clausulas precedentes se formaliza el presente
Acuerdo Espedfico, suscribiendose tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en la Ciudad de Cordoba, Capital de la Provincia del mismo nombre,
Republica Argentina, a los 07 dias del mes de noviembre del ano dos mil
veintitres.

 Wgtsr. Maria Laura ROSSO i
Rectora

Universidad Empresarial SIGLO 21

ywu
\ 1NG Daniel HOVOS

Rector

Universidad Nacionai de Salta

Mgter. Miguel Martin NINA
Decano

Facuttad de Ciencias Economicas, Juridicas y
Soctales - UNSa
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ANEXOI

Titulo del Proyecto "El Gen-Etico Empresarial Salteno: un analisis descriptivo

sobre la gestion etica de las grandes empresas de la provincla".

Equipo de Investigacion

Directora: Lie. Teodelina Zuviria (UNSa).

Investlgadores Asesores Externos: Dr Jaime Rodriguez Alba, Mg. Carina

Marques Bertinatti, Mg. Consuelo Abalos Gordillo (UES21)

Investigadores Docentes: Cra. Maria Rosa Panza, Lie. Fernando Romero,
 Lie.

Luis Mauri, Lie. Natalia Sandez Pernas.

Estudiantes: Franco P6rez Herrera.

Problema de Investigacion

Las empresas argentinas manejan diferentes criterios eticos, aeompanados de

politieas y acciones. Sin embargo, se desconocen euales son esos criterios y

acciones y su efeeto social, en t6rminos de patrones propios de nuestra realidad.

Las empresas saltenas consideradas "grandes" no son ajenas a esta problematiea.

Por ende, se considera necesario preguntarse:

6 Es posible realizar una ciasificacion descriptiva en tomo al modelo de gestion etica

que llevan adelante las grandes empresas salteftas a partir de la implementacion

de un instmmento de diagnostico que ademas contribuya a generar iniciativas

empresariaies que apunten a la mejora de su tegrtlmidad, credibilidad y

sostenibilidad?

Objetivo General

Establecer rasgos bastcos de la gestion etica que llevan a cabo las grandes

empresas salteftes a partir de la implementact6n de un instmmento diagnbstico

elaborado y testeado por el equipo de investigacion de la Universidad Siglo 21,

irigido por Jaime Rodriguez Alba y Carina Marques Betinatti denominado

ulario de Autopercepci6n de la Gestidn Irtica Empresariar (FAPGEE).

Pagina 1 de 20
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Objetivos Especificos

1- Identificar el mapa territorial de las grandes empresas de la provincia sobre

las que aplicar un instrumento diagnostico Tormulario de Autopercepcion

de la Gestibn 6tica Empresarial (FAPGEE)que permita valorar la

autopercepcion empresarial en tomo a la gestion 6tica.

2- Reconocer las principales caracteristicas en tomo a la gestibn 6tica que

deflnen las practicas y la autovaloracion de las empresas seleccionadas.

3- Lograr distinguir ciertos rasgos comunes que permitan agrupar a algunas

de las empresas en tomo al modelo de gestion de la 6tica empresarial.

Justificacion

La demanda social que en estos dias recae sobre las empresas en terminos de
"moralidad

"

 ha orientado a estas a ampltar la comprension de su practice

empresaria incorporando otras dimensiones mas alia de la rentabilidad econ6mica

sin mas. La crisis socio-ambiental que atraviesa nuestro mundo globalizado

propicio la caducidad del modelo de crecimiento economico sustentado en el

consumo y la maximizacion de los beneficios y oriento la formulacion de nuevos

principios morales de solidaridad, cooperacidn y respeto. 
"

Las organizaciones

como cdlulas sociales deben fundar sus acciones en propdsitos asociados al

interns general, donde prime la vida digna antes que los intereses econdmicos del

capital
"

, (Serrato, 2016).

Estos hechos han proplclado que las empresas otorguen mayor importancia al

impacto que su accionar ocasiona sobre la comunldad, el medio ambiente y sus

propios empleados, en pos de cumplir los requisites de catidad y excelencia que la

optnl6n publica le exige. El consenso habitual sobre las implicancias de un

comportamiento socialmente responsabie esta centrado en considerar que el

desarrollo econbmico es inadmlsible como unica referenda para ta medicidn de la

actividad empresarial, y deben afiadirse en cambio, la protecci6n del ambiente y el

bienestar de la sociedad. El compromiso etico empresario radica en pactar

acuerdos con todos su interlocutores Intemos y externos en tomo a la triada "medio

ambfente-comunidad-empleados
"

.

Pagina 2 de 20
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Todo el conjunto de dispositivos orientados a ta produccion de pautas de

autorreguiacion de la conducta, de gestion conforme a valores, y de promocidn de

interacciones (entre los miembros de la organizacion y esta con su entomo social,

cultural y ambientai) adecuadas a ciertos estandares definidos como eticos por

diversas instituciones de referenda como los ODS (Objetivos de Desarrollo

Sustentable) propuestos por la ONU, permrten deftnir y caracterizar lo que

Argandofte (2003) denomina Sistema de Gesti6n foica de una firma. Y por ello,

poder evaluar a partir de un instrumento de aplicacibn, el mode en que las grandes

empresas saltenas ponen en marcha su compromise 6tico constltuye un elemento

clave no solo para que estas empresas puedan obtener mayor claridad sobre la

propia gestibn, sino como elemento de reconocimiento social y economico de las

mismas.

El presente trabajo se realiza en el marco de un Convenio de Cooperaci6n

Interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Econ6micas
1 Juridicas y Sociales de

la Universidad Nacional de Salta y la Secretaria de investigacion de la Universidad

Siglo 21, mediante el cual se pretende dar continuidad a los resultados obtenidos

por el equipo de investigacion dirigido por Jaime Rodriguez Alba y Carina Marques

Bertinatti en el proyecto de investigacion denominado "En la busqueda del Gen

etico empresarial: un estudio exploratorio desde las empresas cordobesas
"

 (2021).

A partir del instrumento diagnostico oportunamente elaborado por dicho equipo de

investigacion. validado a traves de su implementacion para el caso cordobes, se

pretende ampliar su aplicacion para abordar el analisis de la gestion etica en el

universe de grandes empresas de la provincia de Salta. Se espera que el presente

proyecto permita echar luz sobre el modo en que las grandes empresas

comprenden la gesti6n etica empresarial, el tipo de practlcas y herramientas

mediante las cuales se gestiona esta etica organizacional y la autopercepci6n que

poseen los miembros intemos de la organizacion sobre sus propias practicas

Marco Teorico

La asamblea general de las Naciones Unidas en su Informe "Nuestro Futuro

Comun" (1987) puso de manifiesto una nueva concepcion de desarrollo,

rporando la "sostenibilidad" como aquel objetivo de desarrollo que abarca un

Pdgina3de 20
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mejoramiento continue y permanente de las condiciones de vida de todos los

habitantes del planeta. Esta nueva propuesta ampli6 la comprensi6n del 6xito

empresario hacia las dimensiones ambiental y social, otorgando una integralidad al

sentido economicista anterior y una mirada holfstica capaz de comprometerse con

todas las formas de vida del plantea como objeto de derecho, velando por su

supervivencia.

La universalizaclbn del nuevo sentido otorgado al desarrollo como "desarrollo

sostenible"

 implico que las empresas otorguen mayor trascendencia a aauellos

problemas que la compania genera sobre la comunidad, el medio ambiente y sus

propios empleados, en pos de cumplir los requisites de calldad y excelencia que la

opinion publica exige sobre su gestidn. La puesta en marcha de una actitud etica

empresaria implica armonizar las acciones de la empresa en esas tres dimensiones

de manera simult nea: el medio ambiente, la comunidad y sus empleados (Vives,

2018). Esta concepcion del quehacer empresario que demanda de las empresas

un compromise moral, se convierte en requisite necesario para alcanzar la
"sustentabilidad economica duradera"

 (Sawyer & Evans, 2010).

La Union Europea ha sido otro de los organismes Insignia para este cambio de

posicion. En el "Libre Verde" presentado por la Comision Europea se comprende la

responsabllidad social como 7a condicion de no solo cumplir plenamente las

obligaciones juridicas, sino tambten ir m£s alte de su cumplimiento invirtiendo m£s

en el capital humano, el entomo y las relaciones con los interiocutores" (COM,

2001, parr 21). El alcance de esta definicion. que excede el cumplimiento de las

normas estrictamente legales, se basa en la asuncion voluntaria de reconciliar los

intereses y las necesidades de las distintas partes para promover un crecimiento

economico sostenible que genere mas puestos de trabajo y fortalezca la cohesion

social y la preservacion del planeta.

En 2015 los Estados Miembros de las Naclones Unldas aprobaron 17 Objetivos

como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible1. Estos Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamado universal para poner fin a la

https://v w.un.ore/sustainabledeveloament/es/develoDment-aeenda/

Pagina 4 de 20



ANEXO

RW 2346-2023
EXPTE. N" 6.249/23

Secretaria de Cooperacion Tecnica
y Relaciones Internacionales

UNIVERSIDAD

SIGLO

pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas actuates y futuras de todos los

habitantes de la tierra.

En la Cumbre sobre los ODS celebrada en septiembre de 2019,
 el Secretario

General de las Naciones Unidas hizo un pedldo a los distintos sectores de la

sociedad para que se movilicen en favor de una d6cada de accion en tres niveles;

a) A nivel mundial para garantizar un mayor liderazgo, recursos y soluciones

mas inteligentes en tomo a los objetivos propuestos

b) A nivet local que incluya las pollticas, los presupuestos, las Instituciones y

los marcos reguladores de los gobiemos nacionales, que faciliten la

implementacibn de los mismos.

c) A nivel de las personas, tncluldos la sociedad civil, los medios de prensa,

empresas, sindicatos y los circulos acad micos para que impulsen las

transformaciones necesarias que permitan alcanzar los objetivos

planteados.

El cumplimiento de los ODS es la vigencia y practica de la Responsabilidad Social

Mundial sobre el desarrollo mundial: una sana articulacion entre ambiente
,

economia y sociedad. Una vision que demuestra que la RSC es un elemento

indispensable para contribuir al cumplimiento de los ODS.

La Asoclacion Espanola de Contabilidad y Administracl6n de Empresas (AECA) a

traves de la Comisidn de Responsabilidad Social Corporativa dio impulso a una

Ifnea de investigacion dedlcada a renovar la concepcidn del modelo de gesti6n

empresarial, originalmente basado en la maximizacidn del valor para el acctonista,

y elabor6 un primer trabajo sobre el marco conceptual del modelo de

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) (2004) que mcorpora la triple faceta de

la sostenibilidad menclonada en los parrafos anteriores: la econ6micat la social y

la medioambiental.

El Marco Conceptual del documento referido, define la RSC en los siguientes

parrafos:
7

. RSC es el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la

ociedad yla preservacidn del medio ambiente, desde su compromiso social y

Pagina 5 de 20
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su comportamiento responsable hacia las empresas y grupos sociales con

quienes interactua,

18. La RSC centra su atencidn en la satisfaccidn de las necesidades de los

grvpos de interns a trav6s de detemiinadas estrategias. cuyos resultados ban

de sermedidos, verificados y comunicados adecuadamente.

19. La RSC va mds all& del mero cumptimiento de la normativa legal

establecida y de la obtencidn de resultados exctusivamente econdmicos a

corto plazo. Supone un planteamiento de tipo estrategico que afecta a la toma

de decisiones y a fas operaciones de toda la organizacidn, creando valor en el

largo plazo y conthbuyendo significativamente a la obtencidn de ventajas

competitlvas duraderas.
"

 (AECA, 2004).

El p rrafo 80 del mismo Documento define lo que se comprende como el objetlvo

fundamental de la RSC,

"Introducir elementos de direccion y de gestidn orientados a innovary mejorar

el impacto de las empresas, de forma que estas generen extemalidades

socialmente responsables* (AECA, 2004).

Surgieron en este contexto dos nuevos conceptos, el de eco-eficiencia y eco-

justtcia, mediante los que se manifiesta la conciencia del impacto social y ambiental

del accionar de las organizaciones (Moneva, 2005). Este nuevo enfoque de gestion

asume valores sociales y solidarios que permiten a la empresa progresar tanto en

responsabilidad como en sostenibilidad de largo plazo.

De esta manera la RSC se concibe como aquella estrategia empresarial capaz de

aunar el beneficio economico con la creacion de valor social, siendo el primero

garante de la segunda (Porter & Kramer, 2006) y, en la medida en que cada

organizacidn funda su accionar a partir de la interacci6n con diferentes grupos de

interns, fa Teorla de los Stakeholders (Freeman, 1984) ha permitido poner el foco

de atencidn en la satisfacci6n de los intereses de todos estos agentes involucrados,

como aspiracidn de maxima empresaria.

Estos grupos de interes o stakeholders son aquellos colectivos o instituciones que

influyen de manera legttima en la organizacidn y que por tanto son capaces de

influir en su funclonamiento y permanencia. estando a su vez afectados por las

\ estrategias encaradas por esta. Entre estos grupos encontramos a los propietarios,
jA
*
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directives, empleados. proveedores. acreedores. clientes, deudores, entidades

publicas, comuntdades locales y publico en general. Asf los define Freeman (1984:

24), un stakeholder es "any group or individual who is affected by or can affect the

achievement of an organization's objectives'*
.

A la !uz de la teoria de los stakeholders, la AECA (2004) y Moneva (2005) realizaron

una claslficacidn de los grupos de Interns en intemos y extemos, definiendo los

primeros como aquellos que se encuentran dentro de ta estructura organizativa y

de gestion de la firma (accionistas, propietartos. directivos y empieados) y los

extemos como aquellos que sin pertenecer a la estructura, se relacionan con ella

de manera independiente (clientes, proveedores, competidores, organlzaciones no

gubernamentales, comuntdad local, administraciones publicas, medio ambiente,

generaciones futuras, sociedad y publico en general).

En el arto 2017 la AECA introduce el concepto de Responsabilidad Social

Corporativa Interna (RSCI) mediante el cual se confrontan de una manera explicita

las dos caras de la actividad empresarial (interna y externa) y se manifiesta la

importancia de la satisfaccion de las necesidades del capital humane "como

garantia de la satisfaccidn de los consumidores y del resto de stakeholders

extemos, as/ como del 6xito final de los planes de RSCE" (AECA, 2017, p.19). La

RSCI se constituye asi en una condici6n necesaria de la RSC.

Wheeler, Colbert y Freeman (2003) demuestran en su trabajo que si bien la

creacion de valor es el "leitmotiv" de las economtas de mercado y de manera

consecuente, de las firmas que participan en el, es posible encontrar un marco para

conciliar los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo

Sostenible (o 'sostenibilidad' en terminos comerciates) con el enfoque de

Stakeholders como terrene integrador. La propuesta de un dialogo entre los

grupos de interes facilita la concrecidn de acuerdos que redundan en mayores

beneficios econdmicos para ta firma.

Asimismo, Revell, Stokes y Chen (2010) ponen en evidencia que el tema de la RSC

no es un tema que debe ser concebido como exclusivo de determinado sector

\\   2 *Un Stakeholder es cualquier grupo o individuo que puede afectar
V\ consecup'on de los objetivos de la empresa" (Traduccion propia)

Pagina 7 de 20



ANEXO
R-N0 2346-2023

EXPTE. N0 6.249/23

Secretaria de Cooperacion Tecnica
y Relaciones Internacionales

UNIVERSIDAD

SIGLO

empresario. A trav6s de un an Iisis empirico, demuestran que no solo las Grandes

empresas brittnicas se encuentran involucradas en procesos de RSC incorporando

la gestidn de impactos ambientales como parte de sus estrategias empresariales

habituales, slno que las pequenas y medianas empresas van lentamente

incorporando estas practicas dentro del "core" de sus negocios.

Desde la crisis econ6mico-financiera de 2008, la RSC se convierte en un referente

6tico para dar respuestas concretas. Sin embargo, urge analizar que clase de visibn

sobre la responsabilidad (que traspasa y de ese modo atraviesa la referlda

responsabilidad empresaria), consideramos apropiada para sostener un ideal etico.

Es necesario encontrar cual es el marco tebrico-conceptual sobre la etica que nos

permita fundamentar una determinada comprensi6n del concepto de

responsabilidad como puesta en marcha de esa vision etica particular que da

respuestas al accionar responsable.

El presente trabajo propone como punto de partida la filosofia de corte

fenomenoldgico-hermeneutico de Paul Ricoeur (1996), que asume a la

responsabilidad como el complemento moral de 7»acers© cargo
" o 'dar cuenta de

la realidad* Ese hacerse cargo de la realidad implica reconocer no solo el poder

de influencia de la empresa sobre la realidad concreta sino tambien una dignidad y

ciertos derechos a aquellos afectados por sus acciones, que impiden otorgarles la

categoria de 
"medios"

 al servicio de la organizacidn y los rescata como fines en si

mismos. Esta responsabilidad se man
'

rfiesta a partir de la elecci6n que realiza cada

firma entre varias elecciones posibles. y por la que debe responder con ajuste a la

realidad. Es precisamente el espacio de la libertad de eleccion la que da razon de

ser al ejercicio de la responsabilidad. Y en particular 
"cuando se trata de relaciones

sociales el ajuste debe hacerse entre las personas implicadas y la capacidad de

respuesta debe medirse ante los dem s Garcla-Marzd, 2007, p. 188)

Bajo esta mirada, el ejercicio de la responsabilidad es la puesta en vigor de la

moderacion y la contencion en el ejercicio de los planes de cada individuo u

organizacion. en la que 6stos ultlmos asumen el rol insustituible de protagonistas.

En este sentido

"la 6tica empresahai es comprendida como aquella disciplina que tiene la

funcidn de reflexionar sobre el unh/erso de la empresa: trabajo cotidiano, sus

1
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principios y valores (mision/visidn), as/ como sobre las consecuencias de sus

acciones en el organlgrama social, empresarial y medioambientar

(Bethencourt, 2018, p.50).

Se comprende entonces la reflexion elica como una practica que justifica y clarifica

las estrategias de gesti6n empresariales buscando construir escenarios confiables

para los afectados o interesados en las actlvidades de la firma. Es necesario que

las empresas puedan reflexionar sobre como actuan con sus colaboradores

internes y extemos (stakeholders) incorpor ndolos en un modo de articulacion en

el que prime la identificacion de aquellos como socios de un proyecto comun antes

que como recursos o medios para la consecucidn de sus fines primarios.
'

Por lo tanto una 6tica de la empresa orientada como corporacidn es una

$tica colectiva aquella que busca la deslocalizacidn de una etica

individualista en las decisiones inmediatas de cada sujeto en el entramado

de sus opciones, acciones o resultados inmediatos dentro del espacio

colectivo, ya que en ella entra en juego el diitlogo con la interaccidn del

otro(s) en estructuras sociales complejas
"

. (Bethencourt, 2018, p.60).

En su definicion de la "petite ethique", Ricouer (1996) propone la comprension de

la responsabilidad del sujeto con su proyecto de vida buena a partir del dialogo

entre tres dimensiones complementarias: la estima do simismo, la solicitud del otro

y la justicia social e institucional. La 6tica se pone en marcha cuando junto a//frente

a un "

yo
'

 aparece "otro11 con el que dialogar en el marco de una institucion que

estipula los caminos mediante los cuales se dtstribuyen desde mercancias, hasta

derechos y deberes. El proyecto de cada qulen y el mutuo reconoclmiento con el

otro es posibiiitado y cercado por las instituciones existentes, donde los sujetos

ponen en comun sus proyectos vitales. Dichas instituciones podran ser modificadas

a partir del paso de las diferentes iibertades, pero jamas iniciaran de cero, pues los

precede ese orden instituido de lo valioso. Se configura la estructura triangular de

la "pcqueha etica" como el ambito propio de la etica: '/a intencion de la vida buena

con y para otros dentro de instituciones justas" (Ricoeur. 1996,p. 176)

Tomando la trilogia ricoeuriana (estima de si, solicitud de otro e instituciones justas)

podemos dar paso a la siguiente comprension de la etica empresarial: dado que el

autoconocimiento de los sujetos se manifiesta a partir de sus acciones y relaciones,
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el trabajo realizado por un agente dentro de la firma consolida su propia

subjetividad. constituy ndolo como sujeto particular del mundo y de la organizacibn

y permrtiendo fundamentar la etica empresarial a partir de la trfada mencionada. La

propuesta de una etica empresarial se ancla en un modelo de empresa que como

institucidn social sea consciente que es necesario tener en cuenta a todos los

grupos de interes y de esa manera atcanzar la confianza necesaria que garantice

su pennanencia en el largo plazo. Solo el juego cooperativo de todos los afectados

e impllcados en la gestion posibilita poner en vigor la perspectiva etica a partir de

la responsabilidad social de la empresa.

Por lo dicho hasta aqut, la etica empresarial es una etica aplicada que tiene por

mision identificar y poner en acto aquellos valores compartidos por los grupos de

Interes que conforman la firma en su caracter mas abarcattvo. Se trata asi de que

los stakeholders sean capaces de cumplir con tas responsabilidades devenidas de

sus tomas de decisiones en un marco de cooperacion. Bajo la mirada ricoeuriana,

la £tfca de /a empresa empieza justamente por ios propios sujetos

contemplados como interiocutores vAlidos, en sus proyectos y deseos de vivir

bien, hasta llegar al deseo comun, compartido por todos, de construir una

institucidn
, o empresa, verdaderamente justa" (Bethencourt, 2018, p. 153).

La propuesta ricoeuriana nos ha llevado a comprender la responsabilidad a partir

de un proceso dialogico. donde todas los voces son Igualmente escuchadas, y

donde emerge un acuerdo intersubjetivo desde ei que ptantear la responsabilidad

en conderto econ6mico, legal y moral. El dtelogo abre un espacio donde validar el

discurso de ios diferentes grupos, y a partir de ello dar cuenta de las razones que

justifican y aportan fundamento a la posicion asumida por la empresa en

determinados ambitos.

-   La gestidn 6tica empresaria apoyada sobre el diagnostico del estado 6tico de la

organizacidn permite la emergencia de metodologfas de lo virtuoso (Etkin, 2012)

// r        que impactan en la sustentabilkJad y la creaci6n de valor social, ya que consoiidan

rrn un cfrculo de interrelaclones vlrtuosas entre las partes interesadas (stakeholders

Intemos y externos). La etica empresarial se encargara entonces de estudlar

\    aquellos presupuestos que subyacen a la legitimidad social de la empresa, es decir

tj rX  de analizar en que medida se pone en gestion la responsabilidad social y ambiental
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de la misma (Garcia-Marza, 2007). Asi podremos definir al Sistema de Gestion

Etica en una empresa como el conjunto de dispositivos orientados a generar pautas

de autorregulacion de la conducta que se encuentren alineadas a ciertos

estandares que sirvan como referentes de un desarrollo de largo plazo. Dichos

estandares estaran elaborados para alcanzar los objetivos economicos, pero

enmarcados per una responsabilidad social y medioambiental, que ademas de la

mejora en los procesos permrta poslcionar productos y servicios con las ventajas

que otorga la buena reputacion (Cortina, 2003).

En virtud de lo dicho, quizas la confianza sea uno de los recursos mas relevantes

para la empresa pues es ella la que favorece la fidelidad de los clientes, la

cooperacion entre los trabajadores y proveedores o, incluso, el respeto de aquellos

que compiten por la misma porcion de mercado. Si bien gran parte de las razones

que fortalecen la confianza son econdmicas, tambten existen "razones morales"

(Garcia Marza, 2005). Una de las tareas basicas de la etica empresarial consiste

en mostrar cuales son estas bases eticas de la confianza y ampliar en lo posible el

tipo de decisiones y acciones que las generan. Estas bases dependen de las

estructuras de reciprocidad que subyacen a tas relaciones entre todos los grupos

que componen la empresa. La confianza o la reputacion son valores derivados del

contrato moral que toda empresa tiene con la soctedad y de cuyo cumplimiento

tiene que dar cuentas.

En suma, /os recursos morales de una empresa responden a la capacidad de

comprometerse en acciones cooperativas, de ser responsables en elsentido

de actuar de acuerdo a razones morales, siguiendo aquello que considera

justo o correcto . Lo cual no quiere decir que todas las acciones deban

responder a este esquema, sino que existe un espacio etico en la empresa y

que la misidn de una etica empresarial entendida como instrumento de

gestion es ampliar el uso de estos mecanismos. (Garcia ManS, 2005, p. 94)

Antecedentes

Uno de los li'deres mundiales en la definicion y avances de los estandares de

pr cticas empresarlales 6ticas es el Institute Ethisphere (2022). La base que

instituto para realizar la evaluaci6n de las empresas m s §ticas del
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mundo es el ethics quotient (coeficiente etico elaborado por este institute), para

cuya construcci6n Ethisphere incorpora mas de 200 datos sobre cultura

empresarial, pr icticas ambientales y sociales, actividades de 6tlca y cumplimlento,

gobemabilidad, diversidad y otras iniciativas que apoyan ta cadena de valor. Estos

datos son codificados y permiten valorar comparativamente las acciones y

practicas de las organizaciones que lideran todas las industrias del mundo.

Los aspectos considerados para la eiaboracion del indice incluyen distintos

elementos. los cuales poseen ademas diferentes ponderaciones espeefficas.

Dichos elementos se corresponden con los siguientes items:

Programa de 6tica: este elemento contempla la estructura del programa

etico de la compama, y su vigilancia. De Igual manera contempla los

est ndares que rigen dicho programa, las practicas en tomo al mismo y su

comunicaci6n y posterior monitoreo para la deteccion de problemas.

Cultura etica: este elemento analiza los esfuerzos por establecer el locus

etico en toda la cadena de valor de la compania, la frecuencia con la que

tal cultura es evaluada y los metodos empleados para ello.

Ciudadama corporativa y responsabilidad: este aspecto analiza la

sostenibilidad de accionar empresario en terminos de responsabilidad

social, cuidado del medio ambiente, integracidn con la comunidad, y

compromise con la cadena productiva en su conjunto.

. Gobernanza: esta evaiuacl6n abarca la vigilancia a los princtpios de

gobemabilidad y el manejo de riesgo.

. Liderazgo y reputacion: este ultimo elemento incorpora el historial 6tico y de

reputaciOn 6tica en el mercado, asf como los premios obtenidos.

Para el presente aflo (2022) la lista de homenajeados de las empresa mas eticas

del mundo incluye solo 3 latinoamericanas (de las 136 seleccionadas en total):
"

Cementos Argos** de Colombia, "Natura" de Brasil y "Cementos Progreso" de

Guatemala.

Otro de los indices publicos que computa el nivel etico de las organizaciones es el

indice FTSE4Good de E=tica Empresarial. Este indice (FTSE Russell, 2022) estd

isenado para medir ei desempefto de las empresas en tomo al Medio Ambiente,

Pagina 12 de 20



ANEXO
R-N0 2346-2023

EXPTE. N0S.249/23

Secretarfa de CooperacionTccnica
y Re! a clones intemacionales

UNIVERSiDAD

SIGLO B|

I)

el impacto Social y la Gobemabilidad, constituyendo una herramienta adecuada (y

ciertamente utilizada) para evaluar productos de inversion sostenibles. La

versatliidad de esta herramienta radica en la multiplicidad de usos que la misma

posee;

. Como instrumento para validar inversiones sostenibles.

. Como herramienta capaz de identificar empresas ambiental y socialmente

sustentables.

. Como una norma global en evolucibn, a partir de la cuat las empresas

pueden evaluar su progreso y sus logros en tomo al medio ambiente, el

impacto social y la gobernanza.

. Como un tndice que permite realizar un seguimiento y un an ilisis

comparativo del rendimiento de las carteras de Inversion sostenibles.

Bazan, De la Morena y Cortes Soria (2018) anallzan y demuestran el beneficio que

supone la RSC mediante la generacion de valor de corto, medio y largo plazo,

analizando el grado de Implementacion de la RSC en las grandes empresas

espanolas a partir del cumpiimiento de las recomendaciones realizadas per la

Comision Nacional del Mercado de Valores. con la implementacion del Codigo del

Buen Gobierno de las Sociedades Cotlzadas, y la obligacion de las empresas de

informar sobre el grado de cumpiimiento respecto de las recomendaciones del

codigo mencionado. Cada empresa serd responsable de incorporar en su Informe

Anual de Gobierno Corporativo (lAGC) el grado de seguimiento de las

recomendaciones de buenas prdcticas o( en su case, explicar su falta de

seguimiento.

Foretica. propietaria de la Norma de Empresa SGE 21 (2017), nacida en 1999

cuando un grupo de directivos y llderes de opinion se cuestionaban de que manera

poner en valor una cultura de empresa basada en la responsabilidad de todas las

personas que la forman. hoy realiza una importante tabor de investigacion y de

depuracion de ta norma mencionada para adaptaria a los estandares mas

exigentes y de consenso dentro del panorama internacional. En esta ultima version

(SGE21) ha incorporado los ultimos desarrollos a nlvel de buen gobierno, integridad

prev ncion de la cormpcion en las organizaciones. Ademas se ha sometido a un
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riguroso analisis comparativo de la norma frente a los requisitos exigidos por los
indices de sostenibilidad

, las exigencias en ta cadena de proveedores,
 la

integracion de aspectos de derechos humanos, la proteccion de la biodiversidad
,

asi como la lucha contra el cambio clim tico
. Es asi que la SGE 21 se consolida

como una herramienta de referenda intemacional para la gestion de los aspectos

extra-financieros de las organizaciones y la evaluacibn del cumplimiento de esta

Norma implica adquirir voluntariamente un compromiso con la sostenibilidad en

materia economics
, social y ambiental. Supone ademiis, aplicar los valores 6ticos

,

demostrarlos y mantenerlos.

Los Indicadores de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) IARSE/ETHOS

(2010), lanzados por e! Institute ETHOS de Brasil en el arto 2000, son una

herramienta de aprendizaje y evaluacidn de la gest(6n de las empresas que refieren

a la Incorporacion de practlcas de responsabilidad social, al planeamiento

estrategico, al monitoreo y desempefio general corporativo. Son un instrumento de

autoevaluacion y aprendizaje de uso esencialmente interne a la empresa.
 Estos

indicadores fueron adoptados como base de referenda para el desarrollo de

indicadores de otras organizaciones de RSE en Latinoamenca,
 tal como viene

haciendo el IARSE (Institute Argentine de Responsabilidad Social Empresaria) en

sucesivas ediciones desde el atio 2003. De estas experiencias. del trabajo en

alianza con las organizaciones de RSE locales y con ei apoye tecnico del Institute

ETHOS, surgid el compenente de Indicadores del PROGRAMA

LATINOAMERICANO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

(PLARSE) que tiene por objetivo la utilizaci6n de un unico patr6n de indicadores de

RSE para todos los paises de America Latina que forman parte del programa,

Para el case de Argentina, y en particular aplicado a empresas que desarrollan su

actividad empresahal en la ciudad de Cordoba. Rodriguez-Alba y Marques

Bertinatti (2021) han elaborado un instrumento de autodiagn6stico denominado

Formulario de Autopercepcion de ia Gestion £tica Empresarial (FAPGEE). Dicho

instrumento permitio realizar un diagnostico de la gestion etica en diferentes

organizaciones cordobesas a partir del relevamiento de opinion de los referentes

de la mismas. Esta herramienta se estructura en tres partes, orientadas bajo
diferentes objetivos: la primera parte define el contexto en el que se enmarca la
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gestion etica (la vision y concepto de 6tlca de la empresa, los actores que se
perclben involucrados. la existencia o no de mediciones sistematicas de la geation

.

entre otros), la segunda orientada a abordar las herramientas. politicas y practicas

aplicadas (existencia o no de un codigo de 6tica, c6digo de conducta. auditorias

intemas y extemas, comite de etica, la definicion de politicas en torno a criterios

6ticos, practicas de sustentabilidad ambiental
, transparencla de la informacibn,

gestion de reclames, quejas, etc.) y la tercera y ultima orientada a la

autopercepci6n de la gestion etica por parte de los integrantes internos.

Dicho trabajo de investigacibn no solo sirvi6 a los efectos de una primera

investigaci6n exploratoria en torno a la gesti6n etica empresarial para las empresas
cordobesas sino que tambi6n contribuyo a la validaci6n del mismo,

 en tanto el 90%

de las empresas que aplicaron el instrumento tuvieron una valoracion altamente

favorable no s6lo un terminos de facilidad de apllcacldn y de interpretacidn del

instrumento sino tambien en torno a la importancia de su utllizaci6n para permitir

un diagnostico de la gestion etica de la empresa.

El presente trabajo, sustentado en un Convenio de Cooperacion Interinstitucional

entre la Universidad Nacional de Salta y la Untversldad Siglo 21,
 contar  con el

asesoramlento de los investigadores Dr. Jaime Rodriguez Alba, Mg. Carina

Marques, responsables de la elaboracidn del instrumento mencionado (FAPGEE),

y se orientara a aplicar la misma herramienta de diagnostico para realizar una

investigacidn de tipo descriptiva sobre la autopercepcion de las gesti6n etica en las

Grandes Empresas Saltefias.

Metodologia

En terminos metodologicos se propone trabajar en 3 etapas diferenciadas pero

todas ellas orientadas a recabar informacion que permita caracterizar la gestion

etica de las grandes empresas saltefias abordado desde 3 ejes diferenciados: Un

eje contextual que permita caracterizar el contexto donde se enmarca la gestion,

un eje de practicas y herramientas que de cuenta de la variedad y tipo de elementos

que lo componen, y un eje de autopercepcion orientado a diagnosticar la propia

iradaNoue sobre la gestion etica poseen los integrantes internos.
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1- Primera Etapa: Seleccion de la poblacion adecuada.
 Para llevar a cabo

esta tarea sera necesario eiaborar un diagrama portipo de empresa a partir

de los datos disponibles en diversos organismos publicos de la provincia a

fin de lograr identificar el universe de grandes empresas saltenas sobre el

que aplicar el instrumento diagnostico. En funcion de este analisis Inioial se

decidira si se trabajara con la poblacion total de empresas o si es

conveniente extraer una muestra que posea una adecuada

representatividad de la estructura empresarial saltefte.

2- Segunda Etapa: Recoleccion de datos. Determinada la poblacion o

muestra se procedera a establecer contacto con cada una de las empresas

seleccionadas de modo de poner en conocimiento de estas contrapartes, el

objetivo que persigue et trabajo de investigacion y la importancia de que la

empresa complete la informacibn solicitada con alto grade de compromise.

Esta tarea ser  fundamental para lograr una buena receptividad a la hora

de que las empresas completen el instrumento con la informacidn solicitada.

El instrumento de Diagnostico sobre Gestion Etica que se utilizard es, tal

como se seflalb en el apartado de Antecedentes. el etaborado por

Rodriguez Alba-Marques Bertinatti, cuya apiicacion previa para el case de

las empresas cordobesas ha permttido validar el mismo.

3- Tercera Etapa:

Fase Iniclal. La primera aproximacion estadistica se realizara utilizando el

Analisis de Correspondencias Multiples, tecnica descriptiva que permite

representar mediante tablas de contingencias las frecuencias de aparici6n

de numerosas variables cualrtativas, constituy ndose entonces en el

equivalente de Componentes Principales y Coordenadas Principales para

variables cualitattvas. En este enfoque con muttiplicidad de variables se

emplea la descomposiclon en valores singulares para aproximar de manera

slmultanea todas las tablas bidimensionales en una tabla multidimensional.

De la apiicacion de este m6todo surgirdin los distintos factores que dan

\ cuenta de las principales direcciones en las que se disponen los datos. A
\ \      cLferencia de Componentes Principales. el porcentaje de la varianza de los
\ M Vn os originales explicado por cada uno de los componentes estarla
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subestimado en todos los casos en virtud de las caracterfsticas propias del

tipo de analisis (Lebart, 1995). Sin embargo, la riqueza del mismo pasa por

definir con claridad la direcci6n en la que se ubican los datos
, preparando

el camino para la posterior conformacidn de los Clusters o Congtomerados.

Fase Final. Finatizada la etapa anterior se avanzara en la dastficacion de

los datos a partir del Analisis de Clusters o Perfiles de Grupos. Esta segunda

herramienta permitira distinguir, a la luz de las variables utilizadas,
 cuaies

son los princlpates grupos empresariales que subyacen el tejido empresarial

salteno a la luz de las caracterfsticas intrlnsecas de las flrmas en terminos

de gestion etica empresarial. La conformacion de dichos conglomerados se

realizaia computando los primeros factores obtenldos a partir del analisis

de correspondencias multiples, mecanismo que pone de manifiesto que

esta segunda etapa metodol6gica contrlbuira claramente a mejorar la

signrficatlvidad estadlstica de los resultados.

Se espera realizar una primera presentacion de avances a mediados de

julio del corriente afto y una presentacion definitiva de un documento Final

con los resultados obtenidos en el mes de diciembre.

Cronograma

Actividad

1 2

Meses

3 4 5 6 7 8 9 10

Ampliacion y
seleccion definitiva

del marco teorico

Seleccion de la

muestra de

empresas

Relevamiento en

campo

Procesamiento y
Analisis de datos

Redaccion del

informe final de

investisacion
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