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Editorial 
Breve presentación del contenido de 
la presente edición 

En esta edición de Brumario, y de la 
mano de once artículos inéditos y especial-
mente elaborados para esta Revista, nos 
proponemos abordar temáticas signadas 
por su actualidad, novedad e importancia.  
Las propuestas son variadas, por demás in-
teresantes y están vinculadas principal-
mente a Política, Sociedad, Tecnología y 
Empresas, como grandes bloques temáti-
cos.  

Asimismo, las producciones se encuen-
tran atravesadas en su mayoría por el con-
texto actual de pandemia que representa 
sin dudas un desafío aún no resuelto y que 
vale la pena analizar desde diferentes 
perspectivas.  

Siguiendo el orden propuesto en el ín-
dice, nos permitimos presentar breve-
mente la propuesta de cada uno de los au-
tores que conforman la presente edición. 

En un primer eje, más orientado al análi-
sis de políticas, podemos identificar los tra-
bajos de Bernal, Trebuq y las autoras Rodri-
guez Aguirre, Baravalle y Perez. 

El Dr. Marcelo Bernal nos comparte un 
interesante ensayo referido a la cuestión 
del Federalismo argentino y la manera en 
que se comportó el sistema de relaciones 
intergubernamentales en nuestro país 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
virus Covid 19, analizando tres áreas de la 
política: la sanitaria, la educativa y la social.  

El Mgter. Federico Trebuq nos propone 
reflexionar, desde una perspectiva subna-
cional, acerca de la inserción de Argentina 
en la economía mundial, considerando las 
provincias que integran la Región Centro y 
su participación en el Corredor Bioceánico 
Central (CBC).  

La Dra. Patricia Rodríguez Aguirre, la 
Esp. Clotilde Baravalle y la Mgter. Gladys 
Pilar Perez nos presentan un valioso estu-
dio etnográfico para dar cuenta de cómo 
los establecimientos educativos estudia-
dos enfrentaron la inclusión educativa en 
tiempos de pandemia, avanzando sobre el 
análisis de las políticas públicas infanto-ju-
veniles. 
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En un segundo eje, orientado a proponer 
interesantes debates vinculados a la 
transformación digital y la Tecnología, en-
contramos los artículos de Pallaro, Rodri-
guez Alba y Karbiner. 

El Mgter. Andres Pallaro, Director del 
Observatorio del Futuro de la Universidad 
Siglo 21, nos invita a pensar sobre el futuro 
del trabajo, cuya transformación se ha 
visto acelerada fuertemente por el cambio 
tecnológico, desde la perspectiva del 
Tecnohumanismo. En este sentido, el au-
tor expone cinco grandes desafíos que los 
seres humanos tenemos por delante en 
tanto y en cuanto aspiremos a construir un 
futuro del trabajo virtuoso e inclusivo. 

El Dr. Jaime Rodriguez Alba nos inter-
pela de manera significativa acerca de los 
problemas éticos que se derivan de la utili-
zación de tecnologías exponenciales tales 
como la Inteligencia artificial (IA) y la robó-
tica, complementando los enfoques actua-
les con el abordaje desde la ética del cui-
dado. 

El Mgter. Marcelo Nicolás Karbiner, nos 
desafía a adentrarnos en la tecnología Blo-
ckchain (BC), clarificando su significado, 
precisando su origen, sus principios funda-
cionales, su alcance transformacional y 
sus efectos sobre la economía. 

Finalmente, en el tercer eje, las discu-
siones que nos proponen Gaidulewicz, 
Marques Bertinatti & Rodriguez Alba, Orelo, 
Ríos, Córdoba & Reynoso, están vinculadas 
al mundo empresarial.  

La Especialista en igualdad de género y 
Directora del Instituto de Género e Inclu-
sión de la Universidad Siglo 21, Laura Gai-
dulewicz, nos ilustra con un interesante 
recorrido histórico sobre la situación de las 
mujeres en los estados modernos y nos ex-
plica los motivos por los cuales las mujeres 
estamos de moda y la igualdad de género 
es un objetivo central en la agenda de 
desarrollo sostenible y de las empresas a 
nivel internacional. 

La Mgter. Carina Marques Bertinatti y 
el Dr. Jaime Rodriguez Alba realzan la im-
portancia de la gestión ética empresarial 
mediante la presentación resumida de los 
principales hallazgos de una investigación 
en curso para las empresas cordobesas y 
proponiendo un instrumento de auto per-
cepción para el diagnóstico y mejora de di-
cha gestión al interior de las organizacio-
nes. 

La Mgter. Sandra Carolina Orelo nos in-
vita a profundizar sobre el conocimiento e 
implicancias de la corriente emergente de-
nominada Gestión basada en evidencias 
(GBE), tanto para las organizaciones como 
para sus directivos, enfatizando el rol cata-
lizador que puede propiciar su utilización 
en la gestión de equipos, aun cuando sus 
integrantes posean egos altos. 

La Mgter. María Laura Ríos nos muestra 
cómo es posible diagnosticar y solucionar 
problemas y conflictos organizacionales 
mediante la Investigación Acción Participa-
tiva (IAP), para lo cual nos comparte a 
modo de ejemplo, una experiencia reciente 
vinculada al diseño de una herramienta 
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para la gestión eficaz de reuniones, basada 
en el método de los Seis Sombreros para 
Pensar de De Bono. 

El Mgter. Jorge Córdoba y el Técnico y 
piloto de aviación Pablo Reynoso nos pre-
sentan una interesante mirada acerca de la 
aviación ejecutiva en Argentina y su re-
ciente crecimiento en tiempos de pande-
mia. A través del análisis de casos de éxito 
locales de grandes, medianas y pequeñas 
empresas, argumentan que la incorpora-

ción de aeronaves a la estrategia de nego-
cios ha logrado trascender la imagen de 
lujo. 

Esperamos brindar algunas aportacio-
nes a estas problemáticas y fundamental-
mente contribuir modestamente a desper-
tar un mayor interés en estos temas, como 
así también disparar otros tantos cuestio-
namientos a partir de su reflexión y análisis. 

Los invitamos entonces, a todos y a to-
das, a disfrutar de la lectura que humilde-
mente les proponemos a través de Bruma-
rio. 

Carina Marques Bertinatti 
Editora Revista Brumario 

Universidad Siglo 21 
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En la búsqueda del Gen ético 
empresarial: un estudio exploratorio 
desde las empresas cordobesas20. 
Carina Marques Bertinatti21 y Jaime Rodriguez Alba22  

 

RESUMEN  
El presente artículo pretende resumir los principales hallazgos realizados en virtud de un pro-
yecto de investigación en curso vinculado a la gestión ética empresarial. En primer lugar, se 
describe sintéticamente la problemática y objetivo que aborda el proyecto, así como su grado 
de avance. Se trata de un análisis exploratorio referido a la gestión ética que están llevando a 
cabo las empresas en la Ciudad de Córdoba y que propone la aplicación de un instrumento de 
auto diagnóstico especialmente diseñado a tal efecto. Seguidamente se presentan las líneas 
teóricas y conceptuales más importantes consideradas al momento de la elaboración de di-
cho instrumento y se comenta la metodología empleada, así como la naturaleza de la muestra 
de empresas seleccionada. Finalmente se exponen y analizan los resultados obtenidos refe-
ridos al instrumento propuesto e implementado en una muestra de diez empresas cordobe-
sas de diferente tamaño, tanto industriales como de servicios y la valoración obtenida del for-
mulario de auto diagnóstico sugerido por parte de las mismas. 

 
20 El presente artículo se basa en el Proyecto de investigación iniciado a fines de 2018 en el marco de la Secre-

taría de Investigación de la Universidad Siglo 21 dirigido por los autores del presente. El equipo de investigación se 
encuentra también integrado por: Consuelo Ávalos, Carla Grasso, Carlos Origlia, Luis Ulla, Rodrigo Lopez Thais, 
Leandro Giusti, Macarena Perusset y Julián Piva. Los resultados del proyecto serán dados a validar al Dr. García-
Marzá de la Universidad de Alicante (España), colaborador internacional del equipo de investigación. 

21 Carina Marques Bertinatti, Mgter. en Dirección de Negocios (UNC), Máster en Marketing, Consultoría y Co-
municación Política (Universidad Santiago de Compostela España), Licenciada en Economía (UNC). Universidad 
Siglo 21, carina.marques@ues21.edu.ar. 

22 Jaime Rodriguez Alba, Dr. En Filosofía por la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid), 
Magister en Sociología por la UCM (Universidad Complutense de Madrid), Licenciado en Filosofía por la Universidad 
de Oviedo. Universidad Siglo 21 y UNIR (Universidad Internacional de la Rioja) de España, jaime.rodri-
guez@ues21.edu.ar. 
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PALABRAS CLAVE 
Gestión ética empresarial, Sustentabilidad, Teoría de los stakeholders 

 
 

Introducción 

Tanto en nuestro país como en la gran 
mayoría de los países del mundo, se han re-
gistrado delitos de corrupción que han es-
candalizado a la opinión pública y que invo-
lucran por lo general a altos funcionarios 
públicos, pero también a importantes em-
presarios. Esto nos hace reflexionar sobre 
la importancia de los valores y la ética, 
tanto en la función pública como en las em-
presas. Reforzar leyes, endurecerlas y lo-
grar que se apliquen es sin duda un camino 
para la lucha contra la corrupción, pero lle-
gar a esas instancias es lo que debería jus-
tamente evitarse.  

Desde la perspectiva empresarial y tal 
como confirman diversas investigaciones, 
la gestión ética no sólo se constituye en 
herramienta para el combate a la corrup-
ción, sino que además permite mejorar los 
indicadores de desempeño de las organi-
zaciones y tiene un efecto positivo en el 
clima laboral, potenciando también la repu-
tación de la organización en el entorno y 
reduciendo los riesgos inherentes a la ges-
tión de toda la cadena de valor. La gestión 
ética incrementa de múltiples modos la efi-
ciencia de la organización, promoviendo la 
sustentabilidad de la misma. Por esto la 
gestión ética va más allá del mero enfoque 
del cumplimiento o compliance.  

Llevar a la práctica de las organizacio-
nes la gestión ética exige el diseño de he-
rramientas de evaluación del estado ético 
de las mismas, así como la adaptación de 
instrumentos de gestión ética presentes 
en diversas normas e indicadores a la reali-
dad de dichas empresas, para hacerlas 
efectivas y utilizarlas como pauta para lo-
grar avances en la construcción de organi-
zaciones saludables.  

En este marco, se decidió abordar un 
proyecto de investigación en el ámbito de 
la Secretaría de Investigación de la Univer-
sidad Siglo 21, para explorar cómo se están 
gestionando éticamente las empresas en 
la Ciudad de Córdoba y también contribuir 
al desarrollo de un instrumento de auto 
diagnóstico de la gestión ética empresa-
rial.  

Más precisamente, el proyecto tiene 
como objetivo general elaborar y probar, 
para una muestra de empresas de la Ciu-
dad de Córdoba, un instrumento diagnós-
tico de la gestión ética que resulte de utili-
dad para identificar el estado actual de la 
misma en cada organización y facilite el di-
seño de una estrategia y plan de acción de 
la gestión ética empresarial que permita 
mejorar la legitimidad y credibilidad contri-
buyendo a su sustentabilidad atento a in-
tereses legítimos universalizables (Gonza-
lez Esteban, 2007, p.209:210). 



101  

 

Revista Brumario 

Dicho proyecto se encuentra actual-
mente en ejecución y transitando la etapa 
final de mejora y validación del instrumento 
propuesto por parte de expertos naciona-
les e internacionales. 

En este artículo, se propone dar cuenta 
del avance realizado hasta el momento co-
rrespondiente al diseño del instrumento 
mencionado, los resultados de su aplica-
ción en la muestra de empresas cordobe-
sas seleccionadas y la valoración de las 
mismas sobre la herramienta de auto diag-
nóstico propuesta. 

Marco Teórico 

El dinamismo de los negocios requiere 
para el diseño de organizaciones sustenta-
bles atender a la dimensión del ethos orga-
nizacional (Etkin, 2012). Es ineludible que el 
cambio altere los procesos y estructura de 
la organización, pudiéndose producir bre-
chas éticas (Etkin, 2012) que dificultan los 
equilibrios dinámicos que la organización 
ha de saber generar. La gestión ética, apo-
yada sobre el diagnóstico del estado ético 
de la organización, pero también en la im-
plementación de instrumentos de diversa 
índole –indicadores, normas, estándares, 
herramientas éticas como códigos, comi-
tés, líneas éticas, etc.- contribuye a gene-
rar organizaciones que sustentan un 
círculo virtuoso entre las partes interesa-
das en los negocios tanto internas (directi-
vos, gerentes, trabajadores, etc.) como ex-
ternas (proveedores, consumidores, distri-
buidores, etc.). La gestión ética permite así 

la emergencia de metodologías de lo vir-
tuoso (Etkin, 2012) que hacen a la susten-
tabilidad y la creación de valor social (Etkin, 
2007; Velásquez, 2012; Fernández Bap-
tista, 2011; y otros). Además de la mejora en 
los procesos permite posicionar productos 
y servicios con ventaja competitiva me-
diante el valor fundamental de la repu-
tación (Cortina, 2003; Conill Sancho, 2017). 

Podemos entender por Sistemas de 
Gestión Ética en una empresa al “conjunto 
de reglas internas que la dirección de una 
empresa utiliza para estandarizar y modu-
lar las conductas con vistas a obtener en la 
organización objetivos de naturaleza 
ética” (Argandoña, 2003, p.8). En términos 
generales, estos sistemas pueden conce-
birse también como un conjunto de dispo-
sitivos encaminados a la producción de 
pautas de autorregulación de la conducta, 
gestión conforme a valores, interacciones 
(entre los miembros de la organización y 
ésta con su entorno social, cultural y am-
biental), etc., adecuadas a los estándares 
definidos como éticos por documentos di-
versos como los ODS (Objetivos de Desa-
rrollo Sustentable) de la ONU o las declara-
ciones que sirven de referencia al proceso 
de consolidación y desarrollo de los Dere-
chos Humanos (sociales, civiles, cultura-
les, ambientales, etc.).  

Apoyándonos en el enfoque que sobre 
el fundamento de la Teoría de la Acción Co-
municativa permite sentar los procedi-
mientos y bases de una Ética Dialógica apli-
cada a la empresa (Cortina, 2000; García 
Marzá, 2004, 2012, 2014, 2016), y en los 
desarrollos que desde este marco teórico 
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general se han dado mediante la concre-
ción con una visión estratégica de la em-
presa como es la Teoría de los Stakehol-
ders (González Esteban, 2001, 2007), re-
sulta propicio sentar una visión que per-
mita articular las bases constitutivas de la 
ética con el enfoque de gestión. El cruce de 
ambas teorías es usual en el campo, permi-
tiendo sumar a los enfoques centrados en 
el diseño de indicadores y estándares de 
gestión ética -por ejemplo la Norma SGE21 
(Sistema de Gestión Ética 21) de Forética- 
una perspectiva relacional que pone énfa-
sis en los rasgos adaptivos, dinámicos, y 
experienciales de los actores. La definición 
de estrategias y herramientas de gestión 
ética incorpora así las técnicas usuales de 
la Teoría Stakeholder, considerando las 
responsabilidades de la empresa en un 
sentido amplio, pero definiendo a su vez di-
versos grados de intervención de los gru-
pos de interés. En este sentido la Teoría de 
la Acción Comunicativa permite centrar cri-
terios dialógicos para la intervención de las 
partes (García Marzá y González Esteban, 
2014): inclusión (en especial de los afecta-
dos), simetría, reciprocidad (consideración 
de la diversidad de perspectivas y argu-
mentos) y veracidad-sinceridad.  

En este marco proponemos tomar como 
referencia para la investigación mencio-
nada, la definición de una teoría de alcance 
medio que articule las bases conceptuales 
de la Ética Dialógica Aplicada a la Empresa 
con metodologías de análisis del nivel ético 
en las organizaciones apoyadas en el uso 
de herramientas de diagnóstico organiza-
cional (Plasencia Soler, Marrero Delgado y 

Nicado García, 2017), indicadores de ges-
tión ética (Fundación Factor Humà, 2016) y 
normas como SGE 21 – Sistema de Gestión 
Ética (Forética, 2017). 

Metodología utilizada 

Desde la perspectiva metodológica, el 
avance presentado refiere a una investiga-
ción exploratoria en la cual se aplicó el mé-
todo cualitativo. En primer lugar, se diseñó 
un instrumento diagnóstico de la gestión 
ética empresarial con base en el marco 
teórico y referentes conceptuales antes 
mencionados. Luego, se seleccionó una 
muestra por conveniencia sobre los crite-
rios de tamaño, accesibilidad y diversidad 
sectorial, compuesta inicialmente por ca-
torce empresas todas ellas con residencia 
en la ciudad de Córdoba. El total de la 
muestra fue formalmente invitada a parti-
cipar de la investigación, pero cuatro de 
ellas rechazaron la invitación sin justifica-
ción alguna.  

Por tanto, la muestra definitiva sobre la 
cual se trabajó el proyecto correspondió a 
una docena de empresas de las cuales el 
70% pertenece al sector industrial y el 30% 
al sector servicios. En relación al tamaño, el 
60% de las empresas se auto identificaron 
como grandes, el 20% como empresas me-
dianas y el 20% restante como pequeñas 
empresas. 

Las empresas participantes recibieron 
el instrumento de autodiagnóstico pro-
puesto denominado Formulario de Au-
topercepción de la Gestión Ética Empresa-
rial (FAPGEE) para su aplicación en línea 
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mediante un Formulario de Google Forms 
elaborado a tal efecto.  

Luego del recorrido e implementación 
del FAPGEE por parte de cada empresa, se 
solicitó a cada una responder una En-
cuesta de Valoración referida al instru-
mento sugerido aplicado. Es importante 
destacar que, al momento de responder 
ambas encuestas, las empresas lo hicieron 
de manera anónima. 

Resultados obtenidos 

Los resultados de la investigación obte-
nidos hasta el momento refieren a tres 
cuestiones principales: el instrumento di-
señado propiamente dicho (FAPGEE), los 
resultados específicos derivados de su 
aplicación para la muestra de las diez em-
presas seleccionadas y la valoración del 
formulario de auto diagnóstico por parte de 
dichas empresas. 

En primer lugar, es preciso dar cuenta 
del objetivo, estructura y contenido del 
instrumento diseñado y propuesto 
(FAPGEE) en el marco de la investigación. 

El FAPGEE se propone como un instru-
mento de aplicación en la empresa que 
permite realizar un diagnóstico de la ges-
tión ética en dicha organización, a partir del 
relevamiento de la opinión de los referen-
tes de la misma y considerando la valora-
ción que éstos realizan sobre la propia em-
presa en cada momento del tiempo. A tal 
efecto, se considera en general que toda 
ética es relativa a la conducta y carácter de 
las personas o las organizaciones, esto es, 

un sistema complejo de valores, normas, 
disposiciones, hábitos, etc., que definen el 
carácter del sujeto moral (persona u orga-
nización). 

El formulario se estructura en veintidós 
preguntas divididas en tres partes: la pri-
mera refiere al contexto de la gestión ética 
(12 preguntas), la segunda se orienta a 
abordar la cuestión de las herramientas, 
políticas y prácticas de gestión ética (9 
preguntas) y la tercera se orienta a deter-
minar la auto percepción de la gestión ética 
(1 pregunta). 

En la primera parte, al indagar acerca del 
contexto, se consulta principalmente so-
bre aquellas cuestiones que mejor aproxi-
man la visión y concepto de la ética que 
tiene cada empresa, el alcance de la misma 
(si refiere a toda la organización y su pro-
ceso de gestión o a un área específica), los 
actores que perciben involucrados en la 
gestión ética y cuáles participan efectiva-
mente al momento del diagnóstico, la exis-
tencia o ausencia de mediciones sistemá-
ticas acerca de la valoración ética de las 
partes interesadas (stakeholders) y su 
grado de sistematización vigente y el grado 
de formalidad de los planes de gestión 
ética existentes así como la asignación de 
responsables para su cumplimiento y se-
guimiento.  

En la segunda parte se avanza funda-
mentalmente sobre la presencia o ausen-
cia de herramientas clave de gestión ética 
tales como el código de ética, el código de 
conducta, las auditorías internas y exter-
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nas y el comité de ética. También se con-
sulta sobre las políticas empresariales 
existentes, entre ellas las de evaluación de 
proveedores, evaluación de inversores, 
evaluación de socios estratégicos o co-
merciales, evaluación de clientes, anti co-
rrupción, equidad de género, transparen-
cia salarial, transparencia en procesos de 
selección y promoción laboral, desvincula-
ción del personal y relacionamiento con el 
sector público. Se indaga también sobre el 
grado en que dichas políticas se encuen-
tran definidas conforme a criterios éticos 
(equidad, transparencia, cuidado del su-
jeto, inversión éticamente responsable, 
consumo ético, etc.), su grado actual de 
formalización y los soportes (documentos 
o sistemas informáticos) que se utilizan 
para el establecimiento de las mismas. Asi-
mismo, se relevan las prácticas existentes 
en la empresa, entre ellas las conciliatorias 
de la vida familiar y laboral, las de sustenta-
bilidad ambiental, las de transparencia y 
datos abiertos, la de gestión de clientes 
(gestión de reclamos, quejas, devolucio-
nes, sugerencias, etc.) y las de relaciona-
miento con la comunidad (gestión de gru-
pos socio económicos vulnerables, diversi-
dad, inmigrantes, personas con discapaci-
dad, etc.). Con relación a estas prácticas, 
también se propone analizar cuáles de 
ellas se encuentran formalmente estable-
cidas y/o son periódicamente revisadas en 
la empresa. Finalmente, en esta parte se 
proponen algunas afirmaciones para que la 
empresa identifique si son representativas 
de la postura que los líderes (propietarios) 
de la empresa tienen frente a cuestiones 

éticas y si estas coinciden con la de los de-
más actores involucrados o partes intere-
sadas de la organización. Dichas afirmacio-
nes refieren a los niveles de exigencia de 
las nuevas generaciones relativas a cues-
tiones éticas, la naturaleza de las políticas 
de gestión ética como respuestas coyun-
turales a situaciones o contextos específi-
cos o determinantes de la sostenibilidad de 
la empresa, el compromiso de la empresa 
con las generaciones futuras, el compro-
miso de la empresa con la sustentabilidad 
financiera únicamente o con la sustentabi-
lidad en sentido más amplio, la colabora-
ción con otros sectores (público, tercer 
sector, etc.) como una obligación o como 
una apuesta estratégica y el grado de 
preocupación de la empresa con la roboti-
zación y la transformación digital. 

En la tercera parte, y a los efectos de 
profundizar acerca de la autopercepción 
de la gestión ética por parte del agente que 
responde la encuesta, se proponen cin-
cuenta afirmaciones sobre las cuales el in-
terlocutor debe manifestar su grado de 
acuerdo o desacuerdo (Escala de Likert). A 
modo de ejemplos, se mencionan las si-
guientes: “Las empresas también son 
agentes morales”, “La ética mejora los re-
sultados de la empresa”, “Mi empresa tiene 
una política de responsabilidad social”, “La 
dirección de mi empresa responde por los 
impactos ambientales de la misma”, “El có-
digo de ética ha sido hecho por todos”, “Se 
usa el código de ética para castigar”, “En mi 
empresa existe una doble moral: se dice 
una cosa y se hace otra”, “En mi empresa se 
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utilizan herramientas de gestión de ries-
gos”, “En mi empresa se rechaza la corrup-
ción”, “En mi empresa se evita la discrimina-
ción por género”, “En mi empresa se cuida 
la salud del personal”, entre otras. 

En segundo lugar, y continuando con la 
exposición de los resultados, resulta perti-
nente compartir los hallazgos específicos 
más relevantes derivados de la aplicación 
de dicho instrumento de auto percepción 
de la gestión ética empresarial (FAPGEE) a 
la muestra de empresas cordobesas selec-
cionada, los que se sintetizan seguida-
mente. 

Las empresas vinculan la ética en su em-
presa en mayor medida con transparencia 
(80%) y clima laboral y en menor medida 
con cumplimiento corporativo (com-
pliance) y responsabilidad social empresa-
ria. 

La mayoría de las empresas (70%) rela-
cionan la visión de sus organizaciones res-
pecto de la ética con una dimensión esen-
cial en la empresa, aunque suponga ceder 
beneficios, mientras que algunas de ellas 
(20%) reconocen sostener una visión ética 
pero que no se respeta muchas veces en 
los procesos. 

Todas las empresas consideran que la 
ética empresarial es una cuestión que in-
volucra a toda la organización y su proceso 
de gestión y también declaran la importan-
cia de considerar a todos los stakeholders 
en la gestión ética empresarial.  

Las empresas declaran que actual-
mente la gestión ética que realizan consi-

dera fundamentalmente a empleados, ni-
veles directivos, clientes y proveedores, 
mientras que se observa una baja partici-
pación del resto de los actores. Este resul-
tado al parecer no se condice en la práctica 
con la manifestación anterior en la cual 
ellas mismas afirman la necesidad de incluir 
a todos los actores.  

Existen deficiencias respecto de la me-
dición sistemática de la valoración ética de 
los stakeholders por parte de las empresas 
atento a que la mitad reconoce no realizar 
medición alguna, ni sistemática ni no siste-
mática. Por su parte, los que declaran reali-
zar mediciones, en su gran mayoría mani-
fiestan que la misma no incluye a todos los 
actores sino a algunos de ellos única-
mente. 

Las empresas consideran en general 
que los grupos que tienen una valoración 
positiva o más favorable de la gestión ética 
de sus organizaciones son principalmente 
sus clientes, empleados y proveedores. 
Asimismo, el 40% de las empresas consi-
dera que no tienen actores que sean poco 
favorables respecto de la gestión ética de 
sus empresas, mientras que otras indican 
que actualmente son sus clientes, emplea-
dos y proveedores los que tienen una valo-
ración menos positiva al respecto. Esto úl-
timo parece indicar que estos tres grupos 
de actores (clientes, empleados y provee-
dores), dependiendo de la empresa que se 
trate, son considerados como los que valo-
ran favorablemente o desfavorablemente 
la gestión ética de las mismas y a los que 



106  

 

Revista Brumario 

las organizaciones parecieran prestar es-
pecial atención por sobre los restantes ac-
tores. 

Solamente la mitad de las empresas de-
clara contar con programas de ética en sus 
empresas que están debidamente formali-
zados, cuentan con responsables de se-
guimiento y se revisan periódicamente. Sin 
embargo, la revisión de dichos planes es 
realizada por diferentes actores según la 
empresa que se considere, entre ellos: el 
Comité de ética (conformado por distintos 
integrantes según el caso, algunos más in-
clusivos y otros más restrictivos); el Direc-
torio junto con la gerencia de Capital hu-
mano; el área de Sustentabilidad junto a la 
gerencia de Recursos Humanos; la Direc-
ción corporativa junto a la Dirección local y 
al gerente de cumplimiento corporativo. 

Las herramientas de gestión ética más 
utilizadas por estas empresas son el Có-
digo de ética, el Código de conducta y el 
Comité de ética, siendo menos frecuentes 
las auditorías, excepto por el 20% de ellas 
que manifiesta no utilizar herramientas a 
tal fin. 

Las políticas existentes en las empresas 
son en su mayoría políticas de evaluación 
de proveedores, anticorrupción y de rela-
cionamiento con el sector público, siendo 
además las que cuentan con mayor grado 
de formalización (explicitadas en manua-
les de procedimientos y códigos de ética 
principalmente) y que se encuentran defi-
nidas conforme a criterios éticos. No obs-
tante, el 40% de las empresas indican que 
ninguna política se define en base a dichos 

criterios en sus organizaciones y menos de 
la mitad corrobora la existencia de políticas 
de equidad de género al interior de sus em-
presas. 

En lo referido a las prácticas vinculadas 
a la gestión ética, la mayoría de las empre-
sas combina diferentes tipos, siendo las 
más utilizadas las orientadas a la gestión 
de quejas y reclamos de clientes. Además, 
estas prácticas son justamente las que 
presentan mayores niveles de formaliza-
das y de análisis periódico sistemático, se-
guidas por aquellas vinculadas a la susten-
tabilidad ambiental y la gestión de devolu-
ciones.  

Resulta interesante la coincidencia 
existente entre la afirmación que resulta 
más representativa de la postura personal 
de los respondientes y la postura de los lí-
deres (propietarios) frente a cuestiones 
éticas y que se orienta vincular la ética con 
la sostenibilidad. Más específicamente, la 
afirmación más elegida en ambos casos fue 
la que expresa: “Las políticas de gestión 
ética definen la sostenibilidad de la em-
presa”.  

En lo que respecta a la Escala de Likert 
aplicada en la tercera parte del Formulario 
referida a la autopercepción de la gestión 
ética empresarial desde la perspectiva de 
los encuestados, se estimó un coeficiente 
que sintetizó el grado de acuerdo manifes-
tado por las empresas para las cincuenta 
afirmaciones propuestas. Del análisis reali-
zado en virtud del coeficiente de acuerdo, 
se observó un primer grupo de sentencias 
para las cuales la mayoría de las empresas 
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manifestaron altos niveles de acuerdo, en-
tre las cuales se destacan las siguientes: 
“En mi empresa los jefes tienen en cuenta 
la situación personal de los trabajadores”, 
“En mi empresa se rechaza la corrupción”, 
“En mi empresa se respetan los derechos 
humanos”, “En mi empresa se cuida la cali-
dad del producto/servicio que ofrecemos” 
y “La empresa cumple con la legislación (la-
boral, ambiental, etc.)”. Asimismo, se iden-
tificó un segundo grupo integrado por las 
sentencias en las cuales se observó un ma-
yor nivel de desacuerdo por parte de la ma-
yoría de las empresas, siendo las de mayor 
desacuerdo observado las siguientes: “Se 
usa el código de ética para castigar”, “El có-
digo de ética no sirve para nada y nadie lo 
cumple”, “En mi empresa existe una doble 
moral: se dice una cosa y se hace otra”, y 
“En mi empresa se aplican reportes de sus-
tentabilidad”. Por último, emergió un tercer 
grupo de sentencias para las cuales se ob-
servó mayor heterogeneidad en las res-
puestas entre las empresas, estando algu-
nas de acuerdo y otras en desacuerdo con 
las mismas, a saber: “El código de ética ha 
sido hecho por todos”, “En mi empresa 
existen personas responsables de la ges-
tión sustentable”, “En mi empresa se acude 
ocasionalmente a auditorías externas”, 
“Existen en la empresa planes claros de 
desarrollo de personal” y  “En mi empresa 
es clara y conocida la estructura organiza-
cional”. 

En tercer lugar, con respecto a la valora-
ción obtenida del FAPGEE, en términos ge-
nerales la experiencia de aplicación del ins-
trumento ha sido favorable, atento a que el 

90% de las empresas que lo implementa-
ron la consideró como excelente, muy 
buena o buena. Asimismo, una amplia ma-
yoría de empresas (90%) consideró impor-
tante realizar un diagnóstico de este tipo, 
mientras solo un 10% no lo puede precisar 
aún. 

En lo que refiere a la utilidad, suficiencia 
y facilidad de aplicación y de interpretación 
de los resultados derivados del instru-
mento de auto diagnóstico propuesto, las 
valoraciones han sido también adecuadas. 
Más precisamente, el 70% consideró como 
útil o medianamente útil el instrumento 
proporcionado para permitir un diagnós-
tico de la gestión ética de la empresa. Adi-
cionalmente el 60% manifestó que las ca-
tegorías incluidas eran relevantes y/o sufi-
cientes mientras que el 40% restante in-
dica que podrían haberse   incorporado 
otros elementos adicionales. Por último, la 
totalidad de las empresas consideró que el 
instrumento proporcionado fue fácil de 
aplicar y un 70% manifestó que también lo 
fue la interpretación de los resultados y 
que resultaba innecesario contar con una 
guía de pautas adicional para su posterior 
análisis. 

Conclusiones 

La exploración realizada hasta el mo-
mento, permitió diseñar e implementar en 
una muestra de empresas cordobesas, un 
instrumento de auto diagnóstico y percep-
ción de la gestión ética (FAPGEE), que fue 
valorado positivamente por dichas empre-
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sas en lo que respecta a su utilidad, su fa-
cilidad de aplicación e interpretación de re-
sultados y la relevancia y pertinencia de las 
categorías incluidas en el mismo. 

Adicionalmente, los resultados obser-
vados de la aplicación de dicho instru-
mento, permiten esbozar un perfil aproxi-
mado para dicha muestra y por tanto no ge-
neralizable al total de la población, del “gen 
ético empresarial cordobés”. En ese sen-
tido podría mencionarse que estas empre-
sas vinculan la ética principalmente con la 
transparencia y el clima laboral. Ellas consi-
deran a la ética como una dimensión esen-
cial en la empresa, aun cuando requiera ce-
der beneficios económicos y tienen ade-
más una noción de la ética empresarial de 
amplio alcance ya que la asumen como re-
lativa a toda la organización y sus procesos 
de gestión. Si bien declaran que es impor-
tante considerar a todos los actores, las 
acciones concretas se orientan más bien a 
un grupo reducido de ellos integrado fun-
damentalmente por los empleados, directi-
vos, clientes y proveedores, con baja o nula 
participación real del resto de los involu-
crados. Esta deficiencia también se mani-
fiesta en el inexistente o incompleto rele-
vamiento acerca de la valoración ética de 
los actores involucrados, limitándose 
cuando existe, a unos pocos: empleados, 
clientes y proveedores. Dichos grupos son 
los que al parecer despiertan para las em-
presas el mayor interés, y si bien para algu-
nas son los más actores con valoraciones 
más favorables, para otras ocurre total-
mente lo contrario. Por su parte, la existen-

cia formal de programas de ética formaliza-
dos, revisados periódicamente y con res-
ponsables de seguimiento claramente 
identificados, no se encuentra amplia-
mente difundida en las empresas. En los 
casos en que dichos programas existen de 
manera formal, los responsables de su re-
visión difieren según la empresa que se 
trate. Las empresas utilizan en general he-
rramientas para la gestión ética tales como 
el Código de ética y el Comité de ética. 
También declaran contar con políticas y 
prácticas vinculadas a la gestión ética. Con 
respecto a las primeras, se trata principal-
mente de políticas de evaluación de pro-
veedores, anticorrupción y de relaciona-
miento con el sector público, pero no todas 
se definen con base a criterios éticos. En 
relación a las segundas, las más utilizadas 
se orientan a gestionar quejas y reclamos 
de clientes, las cuales se encuentran por lo 
general formalizadas y con análisis siste-
mático. Por tanto, existe un amplio abanico 
de políticas, herramientas y prácticas que 
aún no son utilizadas por parte de las em-
presas y cuya incorporación resultaría 
deseable. Las empresas coinciden en que 
las políticas de gestión ética definen la 
sostenibilidad de las mismas. 

Finalmente, y con base en la investiga-
ción antes comentada, adherimos a la im-
portancia y necesidad de gestionar la ética 
en las organizaciones en general y en las 
empresas en particular. Pero dicha gestión 
debería concebirse en una visión sistémica 
y que involucre a todos los actores internos 
y externos con los cuales la empresa se re-
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laciona. En este sentido, cada empresa po-
dría definir de manera colaborativa un sis-
tema de gestión ética que explicite el con-
junto de reglas internas que se utilizan 
para estandarizar y modular las conductas 
con vistas a obtener en la organización ob-
jetivos de naturaleza ética (Argandoña, 
2003), así como los dispositivos orientados 
a producir pautas de autorregulación de la 
conducta, gestión conforme a valores, in-
teracciones entre los diferentes actores 
involucrados, considerando estándares 

éticos definidos a modo de referencia. Adi-
cionalmente, como todo sistema, debiera 
estar debidamente formalizado, clara-
mente comunicado y ser evaluado y revi-
sado de manera periódica, conservando su 
carácter dinámico y sujeto a la retroalimen-
tación y mejora continua de sus elementos 
y procesos constitutivos. El instrumento 
de autodiagnóstico propuesto, podría 
constituirse en una herramienta que con-
tribuya modestamente a la gestión de la 
ética empresarial en este sentido. 
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