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RESUMEN

El escenario del COVID-19 condujo a nuevas formas de comprar, vender y
consumir, triada que hizo emerger apuestas voluntarias por parte de las em-
presas para el mejoramiento social, económico y ambiental que legitimara su
accionar ante el nuevo contexto. Este proceso legitimario en situaciones como
el confinamiento, el trabajo en casa, la interacción con equipos diversos e, in-
cluso, la transformación de las prácticas productivas ante la escasez de mate-
rias primas condujo a una perspectiva conductual de la responsabilidad social
corporativa (RSC) centrada en la capacidad adaptativa a partir del entender
las dinámicas del contexto.
Bajo este entender, la presente investigación caracteriza la gestión y las prácti-
cas de la RSC durante la pandemia en América Latina. Metodológicamente se
estudiaron las 200 empresas mejor posicionadas en el Ranking Merco, que
permite una interacción de empresas, líderes, y responsabilidad y gobierno
corporativo. Se estudió la variable «aporte social» con 8 variables cruzadas y se
contrastó con la información divulgada por las organizaciones estudiadas res-
pecto a su gestión y prácticas de RSC en el periodo de la pandemia. Los países
seleccionados fueron Uruguay y Colombia, atendiendo su ubicación geográfi-
ca extrema en el continente, la disparidad en el PIB y la diferencia en las políti-
cas estatales para gestionar la pandemia.
Tras inferir las hipótesis de la investigación se encuentra que las empresas
estudiadas, pese a la disparidad territorial, aspectos geográficos, número habi-
tantes y gestión por separado de la pandemia, tanto en Colombia como en
Uruguay, adoptaron medidas importantes para enfrentar la crisis producida
por el COVID-19. Se destaca el aporte social del 92% de las empresas de Uru-
guay y el 99% de Colombia a nuevos modelos de negocio, a la digitalización de
operaciones, entrega de canastas de alimentos e higiene personal, aportes tec-
nológicos y entre otros, donaciones de insumos y equipos médicos. Las empre-
sas que más aportaron están ubicadas en los primeros puestos del ranking de
sus países y pertenecen al sector industrial en su mayoría, sector que en princi-
pio presenta mayor afectación por la pandemia. Se aúna a lo anterior que las
empresas más longevas realizaron mayores contribuciones. La totalidad de las
estudiadas presentó informes de sostenibilidad empleando estándares e
indicadores internacionales y focalizaron las aportaciones sociales y ambien-
tales desde inicio de la pandemia.

Palabras clave: COVID-19, responsabilidad social corporativa, ética, empresa.

ABSTRACT

The COVID-19 scenario led to new ways of buying, selling, and consuming, a
triad that lead to emerging voluntary bets on the part of companies for social,
economic, and environmental improvement that legitimizes their actions in the
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new context. This mentioned process in situations such as confinement, work
at home, interaction with diverse teams, and even the transformation of
productive practices in the face of the scarcity of raw materials led to a behavioral
perspective of corporate social responsibility (CSR) focused on the adaptative
capacity of the dynamics of the context.
Under this understanding, this research characterizes the management and
practices of CSR during the pandemic in Latin America. Methodologically, the
200 best-positioned companies in the Merco Ranking were studied, allowing
interaction of companies, leaders, and corporate responsibility and governance.
The «social contribution» variable was analyzed with eight crossed variables
and contrasted with the information disclosed by the organizations have
studied regarding management and CSR practices in the period of the pandemic.
The selected countries were Uruguay and Colombia, considering their extreme
geographic location on the continent, the disparity in GDP, and the difference
in state policies to manage the pandemic.
After inferring the research hypothesis, it was possible to determine that the
companies studied, despite the territorial disparity, geographical aspects, the
number of inhabitants, and separate management of the pandemic, both in
Colombia and Uruguay, adopted several measures to face the crisis produced
by the COVID-19. Additionally, a social contribution has in both markets has
been made, where 92% of Uruguayan companies and 99% of Colombia
companies have developed new business models. The mentioned models
include digitization of operations, delivery of food baskets and personal hygiene,
technological contributions, and among others, donations of supplies and
medical pieces of equipment.
The companies that contributed the most are located at the top of the ranking in
their countries and mostly belong to the industrial sector, a sector that in
principle is most affected by the pandemic. In addition, the longest-standing
companies made greater contributions. All of those studied presented
sustainability reports using international standards and indicators and focused
on social and environmental contributions since the beginning of the pandemic.

Key words: COVID-19, corporate social responsibility, ethics, business.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha instaurado el debate sobre qué entender por RSC y
en qué contexto entenderlo. Si bien esta discusión deviene de una tradición
de la ética aplicada, sus condicionantes siguen estando reservados a un cam-
po propio de la moral, como lo evidencia Fischer (2004). A ello se debe agre-
gar que con el giro lingüístico pragmático (Wittgenstein, 2014) se empieza a
considerar que quienes poseen actos de habla tienen obligaciones éticas; siendo
así, las empresas deben asumir prácticas responsables dando cuenta en qué
contexto y en qué tipo de sociedad las asumen.
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Estos consensos conducen a considerar la RSC como una manifestación pública
sobre las prácticas corporativas, que las mismas son realizadas de forma trans-
parente, que los recursos utilizados en su desarrollo misional consideran su
agotamiento y entre otras, que actúan conforme a un sistema de valores reco-
nocidos por la sociedad. Ello conduce a que las organizaciones asuman una
actitud reflexiva y crítica con el entorno, para generar respuestas asertivas y
oportunidad a las manifestaciones y las dinámicas asociadas a la sostenibilidad.

En este orden de ideas es factible afirmar que las organizaciones deben generar
un entorno moralmente solidario que reconozca las aspiraciones y compromisos
de una determinada sociedad. Frente al escenario actual de la pandemia generada
por el SARS-COV-2 (COVID-19) se espera que la gestión y las prácticas de la RSC
den cuenta de un nuevo contexto generado con la digitalización, los cambios en la
producción y el nuevo relacionamiento humano (Rendtorff, 2009). Se trata de una
motivación ética alrededor de la conservación de las formas de vida humana y no
humana (Jonas, 2014), de la preservación de las especies, de los nuevos consumos
y de la manera como el aparato productivo media entre avanzar en sus operacio-
nes rutinarias y contribuir a garantizar las condiciones vitales.

He y Harris (2020) afirman que la lectura del contexto generado por el SARS-
COV-2 debe permitir a las organizaciones abordar los desafíos sociales y am-
bientales globales que han sido, entre otros, acordados en la agenda 2030 y en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– (CEPAL, 2018). Qiu, et al. (2021)
hablan de la incidencia de estos fenómenos en el valor de la empresa, aspecto
sensible toda vez que la pandemia ha desarrollado reacciones y adaptaciones
que se verán reflejadas en nuevos hábitos de los consumidores (Popkova, et al.,
2021; Kirk y Rifkin, 2020), en sus nuevas enfermedades psicológicas y biológicas,
en sus interacciones sociales y en procesos culturales mediados por el ciberespacio.

En línea con los argumentos desarrollados, asumir lecturas críticas y reflexivas
alrededor de la gestión y la práctica de la gestión de la RSC y del quehacer de
las empresas en la sociedad a partir de la pandemia del COVID-19 constituye
un imperativo. Maritz (2020) encuentra que las empresas que tenían mayor
fortaleza en la gestión de la RSC se adaptaron más rápido al cambio, genera-
ron respuestas prontas ante el SARS-COV-2 y promovieron una diversidad de
interacciones con el entorno digital. Estas manifestaciones son objeto de gran-
des transformaciones a partir de la pandemia e implican la interacción con el
metaverso, las cripto-divisas, la gestión del conocimiento frente a cambios
ambientales extremos y una ampliación de la cadena de suministros centrada
en la circulación ciudadana y la nueva interacción social.

Se evidencia así la hibridación de los postulados de la teoría de los stakeholders
(Agle, et al., 2008), la teoría de la legitimidad (Archel, 2009), la moderna teoría
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de la firma (Boatright, 1996) y la teoría contractual (Butler, 1998). Estos cam-
bios además de afectar la memoria de sostenibilidad también lo hacen en la
información financiera, siguiendo las consideraciones de la teoría de la agen-
cia (Watts y Zimmerman, 1978), y apropiados en los términos dispuestos en las
regulaciones sobre revelaciones y las contribuciones a los ODS —objetivo 12
en su meta 6—. La apreciación de estas teorías lleva a formular las siguientes
hipótesis de investigación:

H1: Las organizaciones que asumieron la RSC como un canal de compren-
sión de las dinámicas del entorno para generar respuestas adaptativas son
aquellas que han respondido de mejor manera ante la pandemia generada
por el COVID-19.

H2: Las prácticas de la RSC en el escenario del COVID-19 se caracterizan
por una orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

H3: La trayectoria de una organización le permite contar con aprendizajes y
capacidades de adaptación a cambios a diferencia de las más jóvenes, que
tienen poca capacidad de reacción ante escenarios de incertidumbre o ad-
versos.

2. METODOLOGÍA

A fin de contrastar las hipótesis de investigación se seleccionó un grupo de
empresas representativas en América Latina en el Ranking Merco, uno de los
monitores de referencia en el mundo para la reputación corporativa, tomando
como muestra 200 con la mejor posición, 100 de ellas registradas en Uruguay y
las 100 restantes en Colombia. Con la entrada del COVID-19 casi de forma
simultánea, ambos países mostraron una actuación diferente ante la pandemia
y tuvieron cifras de contagios significativamente distintas, lo que motivó a
analizar la gestión y las prácticas de la RSC de las empresas seleccionadas bajo
el matiz y el contraste de cada coyuntura.

Reconocida a nivel internacional como un caso de éxito en la gestión de la
crisis sanitaria, social y económica producida por el coronavirus, la Repúbli-
ca del Uruguay presenta una de las menores cifras de contagios y muertes
por esta enfermedad en la región por cada 100.000 habitantes durante el
primer año de la pandemia (datos tomados de Johns Hopkins University &
Medicine, 2020). Estas bajas cifras se lograron gracias a la rápida acción ante
la confirmación, el 13 de marzo del 2020, de los primeros casos de coronavirus
en el país. Ese mismo día, el gobierno declaró el estado de emergencia sani-
taria y adoptó una serie de medidas como el cierre de fronteras y la suspensión
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de vuelos, clases, servicios religiosos y eventos multitudinarios, y se hizo un
llamado al aislamiento social. Estas medidas iniciales, sumadas a las acciones
posteriores, permitieron que en el país no fuera necesario decretar la cuaren-
tena obligatoria y que, paulatinamente, las actividades suspendidas volvie-
ran a la normalidad.

Cabe destacar que en el ámbito laboral se adoptaron importantes medidas que
ayudaron a frenar el avance del virus, como el subsidio especial por desem-
pleo aplicable a todas las actividades, la disminución de la circulación de la
población, el subsidio por enfermedad durante el período de cuarentena obli-
gatoria y la inclusión del COVID-19 como enfermedad profesional aplicable al
sector salud (PwC Uruguay, 2020). Se destaca la creación del Fondo
Coronavirus, financiado principalmente por un recorte del 20% en los salarios
del presidente, los ministros, los legisladores y los empleados públicos supe-
riores a US$ 1.800 por mes (BBC, 2020).

Por su parte, Colombia muestra en el continente una de las cifras relativas más
altas por cada 100.000 habitantes durante el primer año de la pandemia (Johns
Hopkins University & Medicine, 2020), pese a la cuarentena nacional obligato-
ria decretada desde el 24 de marzo de 2020 y las diversas medidas implanta-
das, similares a las de Uruguay, como suspensión de clases, prohibiciones de
aglomeraciones, cierre de fronteras, restricciones de movilidad y cuarentenas
obligatorias y selectivas. Esta situación se debió en parte a su número de habi-
tantes dispersos geográficamente y en condiciones climáticas diferentes, la
desigualdad socioeconómica, el alto índice de desempleo, la migración de ve-
nezolanos y la crisis política en el país (France 24, 2020).

El gobierno nacional de la República de Colombia generó medidas sociales,
económicas, fiscales, comerciales y regulatorias, pero la crisis política que se
había generado por el acuerdo de paz en el país y la diversidad ideológica
de los recientes gobiernos locales electos (alcaldes de municipio y goberna-
dores de departamentos) condujo a confrontaciones entre ellos y el gobierno
central, complejizando la gestión de la pandemia y agudizando la crisis polí-
tica que vivía el país, para este caso por las medidas para hacer frente al
COVID-19 que, a su juicio, limitaba el protagonismo de ellos como alcaldes y
gobernadores.

Justificados los criterios de selección de la muestra, para el análisis del papel
de las empresas frente al COVID-19 se parte de confirmar si estas habían he-
cho contribución para mitigar los efectos causados por la pandemia y si reali-
zaron acciones de RSC en este ámbito. Se acudió a la información divulgada en
sus sitios web, artículos de prensa, redes sociales y otros medios de comunica-
ción digital para confirmar dichas contribuciones. Metodológicamente, a par-
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tir de lo anterior, se identificó la variable «aporte social», en torno al cumpli-
miento del objetivo de la investigación referente a RSC, y luego se analizó la
relación existente entre esta y el resto de las variables que se describen en la
tabla 1.

Tabla 1. Tipología de variables

Fuente: Elaboración propia.
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3. RESULTADOS

Producto de la correlación de las variables, se encuentra que el 8% de las
empresas estudiadas, radicadas en Uruguay,  no declaran ningún aporte para
atender la contingencia del COVID-19, según las fuentes consultadas; el 38%
realizan aportes en menor medida que incluyen compartir recomendaciones
para prevenir el contagio, adoptan procedimiento internos, crean nuevos mo-
delos de negocio y logran digitalizar sus operaciones; el 54% restante apor-
tan en mayor medida entregando canastas de alimentos e higiene personal,
donaciones de insumos y equipos médicos, y contribuciones monetarias, y
producen desarrollos tecnológicos en sus operaciones, como se observa en el
gráfico 1.

Gráfico 1. Proporción de empresas uruguayas del ranking que contribuyeron a
enfrentar la pandemia. Fuente: Elaboración propia

Se adiciona al anterior gráfico que el 38% presentaron en sus memorias de
sostenibilidad información amplia sobre contribuciones para mitigar los efec-
tos de la pandemia. El 54% adicionaron en su memoria de sostenibilidad los
aportes para mediar la pandemia, complementarios a sus estrategias de ges-
tión de la RSC.

Para las empresas radicadas en Colombia la dispersión es menor: todas reali-
zaron contribuciones, destacándose que un 38% aportó en menor medida; es
decir, adoptaron las recomendaciones de la autoridad competente para preve-
nir el contagio, crearon nuevos modelos de negocio y han logrado digitalizar
sus operaciones. El 62% restante hacen contribución en mayor medida repre-
sentada en donaciones de insumos y equipos médicos, y contribuciones mone-
tarias, y han producido desarrollos tecnológicos en sus operaciones, como se
observa en el gráfico 2.
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Gráfico 2. Proporción de empresas colombianas del ranking que contribuyeron a
enfrentar la pandemia. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Mayor aporte social de
empresas uruguayas por posición del
ranking. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4. Mayor aporte social de
empresas colombianas por posición del

ranking. Fuente: Elaboración propia.

El 38% de las empresas del anterior gráfico reportan en su memoria de soste-
nibilidad las estrategias en el marco de la pandemia. El 62% restante presenta-
ron en sus memorias de sostenibilidad información amplia sobre contribuciones
para mitigar los efectos de la pandemia.

No se encontró diferencia en las empresas que divulgan la memoria de manera
consolidada en la matriz y entre aquellas que hacen sus informes propios. La
relación existente entre el aporte de las empresas y cada una de las variables
definidas arroja como resultado que tanto en Uruguay como en Colombia las
empresas que más aportaron se ubican en la posición media de raking MERCO
como se muestra en los gráficos 3 y 4.

En los anteriores gráficos se puede leer que si bien no es condicionante que
una empresa disponga de una alta ubicación en el ranking —posición 1 a la
30— para llevar a cabo acciones RSC en la pandemia, sí se aprecia que las que
se encuentran menos rankeadas —posición 81 a la 100— aportaron menos en
las estrategias de RSC para mitigar los efectos del COVID-19.
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En el caso de Uruguay, las empresas que revelan un aporte en mayor medida
son de origen internacional mientras que en Colombia son nacionales, lo cual
evidencia que, independientemente de su origen, todas las empresas pueden
desarrollar prácticas RSC desde una perspectiva conductual, centrada en la
capacidad adaptativa que deviene de las dinámicas del contexto. Es de desta-
car que en ambos países el sector industrial generó las mayores contribuciones
para gestionar la crisis ocasionada por el COVID-19. Los gráficos 5 y 6 mues-
tran en detalle las contribuciones por sectores económicos.

Gráfico 5. Mayor aporte social de
empresas uruguayas por sector

económico. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 6. Mayor aporte social de
empresas colombianas por sector

económico. Fuente: Elaboración propia.

Complementario a lo representado en los anteriores gráficos, en la tabla 2 se
sistematiza cómo las empresas más longevas, con más de 40 años de historia, y
que, además, cuentan 1001 o más trabajadores en Uruguay y más de 5001 en
Colombia, aportaron significativamente a la sociedad.

Junto a la tendencia en las empresas antiguas y, a su vez, más grandes de
incorporar prácticas de gestión de la RSC entre sus objetivos y acciones, en
cuanto al reporte, se aprecia que esta variable no es necesariamente determi-
nante para la manifestación de la RSC, pero aun así, influye en dicho compor-
tamiento. Las empresas más grandes y longevas representan el mayor número
de reportantes y a su vez las que realizan contribuciones para superar las
vulneraciones sociales, fenómenos ambientales y estrategias de desarrollo tec-
nológico.

Se pudo también comprobar que los reportes de sostenibilidad de las empre-
sas estudiadas en su mayoría se caracterizan por emplear estándares e
indicadores internacionales como los emitidos por el Global Reporting Initiative
(GRI) y guías generadas por UNCTAD sobre contribuciones a los ODS, lo que
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avala su calidad y pertenencia. Resulta interesante que las aportaciones de
estas empresas durante la pandemia tendieron a estar relacionadas con la acti-
vidad económica que ejercen, como se relaciona a continuación:

• Las empresas productoras de combustible y alcohol realizaron donaciones de
hipoclorito, jabón antibacterial, alcohol y alcohol en gel.

• Los ingenios azucareros en Colombia centraron sus donaciones en miles de
litros de etanol para producir alcohol farmacéutico.

• Los fabricantes de productos de higiene personal y cuidado del hogar entrega-
ron kits con estos artículos.

• Las empresas de transporte otorgaron viajes gratis a trabajadores de la salud.
En Uruguay se destaca el uso del aeropuerto internacional de Carrasco, Uru-
guay, como un cine drive-in.

• El sector financiero y de seguros implementó estrategias asociadas a la reduc-
ción de tasas de interés para compras, en intereses de la cuota vigente de crédi-
tos; beneficios de cuenta de nómina para quienes quedaban desempleados, y
ampliación de plazo de avances para las empresas del sector de alimentos y
aquellas que realizaban donaciones a personas afectadas por la pandemia.

• Es de destacar que las empresas farmacéuticas en los países estudiados reve-
laban en sus informes y dentro de sus páginas WEB pactos de colaboración

Tabla 2. Relación antiguedad y tamaño con el aporte de las empresas.

Fuente: Elaboración propia.
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entre organizaciones del sector; realizaron pruebas diagnósticas y, en el marco
de los acuerdos de la Federación Internacional de Farmacéuticas y Asociacio-
nes (IFPMA) al unirse al Maratón Global de Compromiso de Respuesta al
Coronavirus, dispusieron de herramientas y plataformas abiertas al público
para que la comunidad científica las pudiera usar y, así mismo, de informa-
ción fiable para que la sociedad conociera sobre la enfermedad y su contagio.

Dentro de la información divulgada en sus páginas WEB se encuentra que las
empresas mayoritariamente en su rubro de informática incentivaron la crea-
ción de aplicaciones para mapear personas infectadas o relacionadas con en-
fermos de coronavirus.

Referente a la gestión del conocimiento se destaca que las consultoras empre-
sariales dinamizaron la publicación de estudios referidos al impacto del COVID-
19. Se aúna a lo anterior guías y procedimientos para aplicación de la normativa
legal que entró a regir con la pandemia y reportes periódicos sobre evaluación
e impacto de estrategias implementadas por el COVID-19 en los negocios.

Se destaca dentro de las prácticas de la gestión de la RSC el voluntariado
promovido por casi la totalidad de las empresas estudiadas, que incluía entre-
gas de ayuda humanitaria y el compromiso solidario para mejorar la vida co-
lectiva autorizando descuentos de días de salarios. Estas acciones evidencian
que las contribuciones realizadas por la emergencia sanitaria consolidaron prác-
ticas RSC en línea con los servicios en salud, sociales y económicos que reposa-
ban dentro de las funciones del Estado (Crespo-Soler, et al., 2016), otorgándole
a la RSC una nueva función frente a la noción de ciudadanía global.

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIONES

En Uruguay, con una población de 3,5 millones de habitantes, en el momento
en que se reportaron los primeros casos de COVID-19 el gobierno implementó
medidas de contención; aun así, nunca se decretó un confinamiento obligato-
rio. En cambio en Colombia, con 50,88 millones de habitantes, al inicio de la
pandemia el panorama fue totalmente distinto, toda vez que se inició decre-
tando el estado de emergencia sanitaria cuando aparecieron los primeros ca-
sos, y dada la crisis política que incluía un estallido social, las medidas fueron
poco eficaces; entonces la velocidad del contagio fue exponencial, lo cual se ha
manifestado en un promedio de 129.000 muertes y más de 5,121 millones de
personas que han sufrido el contagio.

La cultura ciudadana fue decisiva. Para el caso de Uruguay las personas acata-
ron las medidas implementadas por el gobierno; según datos oficiales el 90%
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de los ciudadanos se quedaron en casa. En contraposición, en Colombia el
estallido social y la crisis política entre gobierno nacional y gobernantes loca-
les condujeron a que los ciudadanos tomaran a la ligera las implicaciones del
COVID-19. Lo común en los dos países es el costo social y económico que
representó el confinamiento, la reducción de las actividades de consumo, el
congelamiento de puestos de trabajo y el incremento de la pobreza y la des-
igualdad.

Frente a este panorama social y económico, que para el caso colombiano inclu-
ye también el ámbito político, las 200 empresas radicas en Uruguay y Colom-
bia con mejor índice de reputación según el Ranking Merco asumieron un rol
estratégico en la generación de respuestas para mitigar algunas necesidades
de las comunidades de sus áreas de influencia. Esta capacidad de reacción fue
posible gracias a sus programas de RSC consolidados; por tanto, las más
longevas generaron mayor aportación en la mitigación de las problemáticas
asociadas con la pandemia, lo que permite ratificar la hipótesis H3.

El COVID-19 representó para las empresas, según los datos estudiados, nue-
vas formas de comprar, vender y consumir y el rol social que deben asumir,
destacando la construcción de bienestar, la necesidad de implementar diver-
sas estrategias de desarrollo sostenible, la inteligencia artificial como soporte
para la toma de decisiones en los ámbitos ambientales y, desde luego, las inhe-
rentes a la estabilidad de sus colaboradores con programas de inclusión, el
trabajo en casa, los procesos remotos mediados por tecnología e, incluso, la
gestión temprana de las llamadas enfermedades silenciosas que trajo la
pandemia en el ámbito psicosocial y ergonómico, y las asociadas a los estilos
de vida. Lo anterior permite ratificar la hipótesis H2.

La contrastación de las variables evidencia que las organizaciones que asumie-
ron la RSC como un facilitador para la generación de valor, la digitalización de
las operaciones y la creación de nuevos modelos de negocio fueron aquellas
que respondieron de mejor manera ante la pandemia, aceptando, por consi-
guiente, la hipótesis H1.

Como parte de la continuidad de esta investigación, y teniendo en cuenta los
efectos actuales y los posteriores que se puedan generar por el COVID-19 a
nivel global, se hace necesario en futuros estudios ampliar los métodos, las
herramientas estadísticas y el número de empresas a estudiar para lograr un
mayor análisis de los fenómenos abordados. Las capacidades de gestión desa-
rrolladas por las empresas estudiadas hacen dar cuenta de nueva morfología
de la RSC, cuya lógica es conectar con otros para mediar en problemáticas
sociales y ambientales, llevando a resignificar los procesos de producción, el
poder, la cultura y las experiencias de servicio.
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La literatura requiere analizar este nuevo entramado de sentido de la RSC
como un sistema emergente, dinámico, abierto y capaz de expandirse. Se en-
cuentra un importante desarrollo de nuevos códigos asociados al rol de la
RSC, base de conocimiento y contribución al progreso científico y social, de
forma especial por la resignificación del concepto de lo privado y la relación
entre el mercado y el Estado, que se generó a partir de las prácticas de la
gestión RSC que se adoptaron durante la pandemia por el COVID-19.
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