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AUTOPERCEPCIÓN Y DISCRIMINACIÓN

Alessandra Minnicelli

Nos permitimos en esta entrega, poner en discu-
sión un tema que está siendo abordado hoy por 
algunas ONG´s e investigaciones académicas. El 
tema no se agota en esta entrega e invita a re-
flexionar en nuestro País, sobre un tema más am-
plio que es la discriminación y la autopercepción. 
Desde esta óptica, la educación tiene un largo ca-
mino por delante. 
La discriminación en general supone una afrenta 
a los Derecho Humanos fundamentales y es cla-
ramente un obstáculo para la paz y el desarrollo 
de las sociedades tal y como lo expresa UNESCO 
(2015) al referirse a la discriminación de género. 
Las iniciativas para abordar “la identidad marrón” 
como un tema estructural que afecta -sin duda- 
nuestro proceso de desarrollo como sociedad, 
hasta ahora son escasas” que plantea la nota 
Nótese que la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, centra uno de sus ejes de actuación en 
garantizar espacios que promuevan la igualdad 
de género a través de la educación, lo explicita la 
meta 4.5 del objetivo relativo a la educación. 
Allí, se plantea “una agenda educativa amplia y 
significativa “que sea capaz de superar los retos 
vinculados con la desigualdad de género, la in-
equidad y la exclusión” y en ese marco se aboga 
por la consideración de la igualdad de género y 
se otorga especial trascendencia a la formación 
docente. Pero ¿qué pasa con las otras discrimina-
ciones y autopercepciones?
Creemos que la comunidad educativa, en general 
– padres y docentes en todos los niveles- tienen 
una gran responsabilidad en esta transformación. 
En palabras de la UNESCO, todos son agentes de 
socialización y modelos de aprendizaje por los ro-

EDITORIAL: 

les clave que desempeñan y representan para la 
transmisión de valores, expectativas, actitudes, 
conocimientos y, en último término, para el desa-
rrollo del potencial y las habilidades humanas. 
Así es que, las distintas maneras de percibir y 
entender la realidad, son -en gran medida- fruto 
de sus propios procesos de socialización, ya que 
como expresan muchos pensadores y educadores: 
“La actividad mental es resultante de las relaciones 
sociales y de la interiorización y apropiación de la 
cultura entendida como los instrumentos de pen-
samiento, sistema de valores, costumbres, ideolo-
gías o medios de representación. Desde esta con-
cepción, la educación se define como el conjunto 
de procesos de socialización y el principal vehículo 
de adquisición de patrones culturales”. 
Dejamos abierta la reflexión.
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 El Equipo de Revista FONRES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

A nuestros lectores...

Comenzamos un nuevo año en la Revista Fonres, y 
luego de haber festejado los 10 años en la edición 
pasada, este número lo dedicamos a un tema que 
no podíamos dejar pasar. Hablamos de un aspec-
to de la sociedad argentina del que no se habla, 
pero sobre el cual hay mucho por debatir, analizar 
y sobre todo reflexionar para poder modificar al-
gunas prácticas que están profundamente arrai-
gadas en nuestra idiosincrasia. ¿De que se trata? 
De la discriminación que sufren algunas personas 
en nuestro país simplemente por el color de su 
piel. Junto al Colectivo Identidad Marrón nos su-
mergimos en esta problemática que tanto daño y 
dolor produce. Avanzando por las páginas del nú-
mero de febrero, compartimos un interesante -y 
altamente útil- informe sobre las las leyes marcos 
de cambio climático en América Latina” donde se 

presenta un análisis comparativo de la situación 
de cada país. Próximos al día Internacional de la 
Mujer, el tema de género no podía faltar. Por eso, 
incluimos un artículo que da cuenta del aumento 
de la participación femenina en el mercado labo-
ral y los motivos por los cuales ese incremento 
aun no se refleja en las estructuras del hogar y en 
las dinámicas familiares . Además, incluimos un 
estudio realizado por Del Mate y Sistema B sobre 
las Compras Sustentables. Analiza la siituación 
actual, las principales tendencias y las empresas 
que las están llevando a cabo en nuestro país. 
Esos son algunos de los temas que incluimos, 
pero van a encontrar mucho contenido para 
aprender, reflexionar, compartir y lo más impor-
tante, poner en práctica en nuestros lugares de 
trabajo y hogares. 
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Los 197 países signatarios del 
Acuerdo de París (AP) tienen al 
menos una ley o política sobre 
cambio climático, existiendo más 
de 1.500 leyes y políticas climáti-
cas en todo el mundo. Cada una 
de ellas cuenta con sus propios 
matices, lo cual demuestra que 
existe una variedad de enfoques 
sobre la política nacional de cam-
bio climático y que no hay un úni-
co formato para todos los países. 
Para visibilizar ese abanico de 
normativas, la Fundación Susten-
tabilidad sin Fronteras con la co-
laboración de Thomson Reuters 
Foundations a través de su pro-
grama Trust Law, publicaron el 
“Informe sobre las leyes marcos 
de cambio climático en América 
Latina” donde realizan un releva-
miento de cada una de ellas, lo 
que les permitió como resultado, 
presentar una análisis compara-
tivo de la situación de cada país. 
El documento consideró la nor-
mativa de los países de Latino-

américa que cuentan con una 
Ley Marco de Cambio Climático 
(LMCC), entendiendo como tal “a 
toda norma aprobada por el po-
der legislativo que sirve de base 
integral y unificada para las políti-
cas sobre cambio climático, y que 
aborda múltiples aspectos y esfe-
ras de la mitigación y adaptación 
al cambio climático de manera ho-
lística y general” como aclaran los 
autores. Como punto de partida, 
según los resultados presenta-
dos, “De los 35 países de Latino-
américa y el Caribe que han rati-
ficado el Acuerdo de París, sólo 
7 países (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México, Paraguay y 
Perú) cuentan con una LMCC, y 
en todos los casos -con sus dife-
rentes matices- la autoridad de 
aplicación es la máxima autoridad 
ambiental a nivel nacional. 
Un dato interesante respecto a 
las herramientas e instrumen-
tos de adaptación y mitigación, 
indica que, en todos los casos, 

éstas se encuentran contempla-
das en su totalidad -o al menos 
parcialmente- dentro de un plan, 
estrategia o política nacional de 
cambio climático.

Financiamiento

Los mecanismos financieros im-
plementados por cada país son 
diversos. Brasil, México y Para-
guay -por ejemplo- cuentan con 
un fondo de cambio climático 
con el objeto de captar y aplicar 
recursos financieros públicos, 
privados, nacionales e interna-
cionales, a fin de apoyar la im-
plementación de acciones para 
enfrentar el cambio climático, 
con la salvedad de que Brasil 
establece este fondo en una ley 
previa a su LMCC. A su vez, ese 
país regula el Mercado Brasile-
ño de Reducción de Emisiones, 
al igual que Colombia que es-
tablece un régimen particular 
referido a un cupo transable de 

No existe un único enfoque para hacer frente al cambio 
climático. Cada país presenta sus propios matices 
en torno a las políticas nacionales que aplican y, la 
legislación con la que cuentan, son un claro reflejo 
de ello. El “Informe sobre las leyes marcos de cambio 
climático en América Latina” presenta una análisis 
comparativo de la situación de cada país.

Leyes y cambio climático
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A su vez, los autores destacan 
que México destina un extenso 
articulado en su LMCC a los ins-
trumentos económicos, financie-
ros y de mercado para solventar 
los gastos y cumplir los objetivos 
establecidos de dicha norma; y 
que Chile, por ley, deberá defi-
nir una Estrategia Financiera de 
Cambio Climático. 
Por su parte, “Argentina sólo 
contempla dos mecanismos de 
financiamiento, el crédito presu-
puestario que se deberá incor-
porar dentro del Presupuesto de 
la Administración Pública para 
cumplir con la ley, y que las auto-
ridades competentes de cada ju-

emisión de GEI, el cual constitu-
ye un derecho negociable que 
autoriza a su titular a emitir una 
tonelada de CO2 u otro GEI por 
una cantidad equivalente a una 
tonelada de CO2. 
También Chile y Colombia cuen-
tan con un fondo ambiental espe-
cífico, aplicable a cambio climáti-
co, y en el caso del segundo país, 
por su LMCC -según describen en 
el informe- “el Gobierno Nacional 
podrá establecer un régimen de 
incentivos dirigidos a personas 
naturales o jurídicas, públicas, 
privadas o mixtas, que realicen 
acciones concretas de adaptación 
y mitigación al cambio climático”. 

risdicción establecerán medidas 
tendientes a diseñar y promover 
incentivos fiscales y crediticios 
a productores y consumidores 
para la inversión en tecnología, 
procesos y productos de baja ge-
neración de GEI” explican en el 
documento. 

Transición justa, transición 
energética y justicia climática

El término transición justa tiene 
su origen en el contexto de los 
debates sobre cómo efectuar 
una transición energética para 
poder cumplir las metas ambien-
tales establecidas - por ejem-
plo, del Acuerdo de Paris y de la 
Agenda 2030 - sin traspasarle el 
costo a las poblaciones más vul-
nerables. Sin embargo, hoy ese 
término puede entenderse como 
una demanda por una transición 
del sector productivo. “Una tran-
sición justa implica maximizar las 
oportunidades sociales y econó-
micas de la acción climática, al 
tiempo que se minimizan y se 
gestionan cuidadosamente los 
desafíos, incluso a través de un 
diálogo social eficaz entre todos 
los grupos afectados y el respeto 
de los principios y derechos labo-
rales fundamentales”, según lo 
define la OIT. Este concepto sólo 
está contemplado en la normati-
va colombiana, mientras que el 
de transición energética, exclu-
sivamente en la norma mexicana 
y de forma indirecta. En cuanto a 
la justicia climática, sólo se hace 
referencia a este concepto en la 
LMCC chilena. 

“América Latina se proyecta como una de 
las regiones del mundo donde los efectos 

e impactos del cambio climático, serán 
más intensos. Por ello, la planificación a 
corto y a largo plazo son primordiales.”
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Los 197 países 
signatarios del Acuerdo 
de París (AP) tienen 
al menos una ley o 
política sobre cambio 
climático, existiendo 
más de 1.500 leyes y 
políticas climáticas 
en todo el mundo.

De cara al futuro

América Latina se proyecta como 
una de las regiones del mundo 
donde los efectos e impactos del 
cambio climático, serán más in-
tensos. Por ello, la planificación a 
corto y a largo plazo son primor-
diales. En este sentido, Argenti-
na y Paraguay no indican en sus 
LMCC compromisos en ese senti-
do, en cambio, Chile, Colombia y 
México sí lo hacen. El caso de Bra-
sil es particular porque su ley es 
anterior al AP y sí se mencionan 
compromisos a corto plazo, pero 
al 2020, periodo ya vencido y no 
actualizado vía normativa local. 

En esa línea, las reformas previs-
tas para los marcos legales, tam-
bién reflejan el grado de com-
promiso y la inserción de estos 
temas en la agenda legislativas. 
El documento explica que en
Chile y Paraguay no existen pro-
yectos legislativos que evalúen 
modificar sus LMCC, mientras 
que en el resto de los países sí. 
Llegando al final de los aspectos 
analizados del informe, Paraguay 
se posiciona como el único país 
que no cuenta con ningún ante-
cedente de litigio climático sepa-
rándose así den el resto de los 
países donde sí ya cuentan con 
varias causas iniciadas.

Leyes y cambio climático

MÉXICO CHILEPARAGUAY

ARGENTINA

BRASIL PERÚ
COLOMBIA

MÉXICO

Acuerdo
de París

COLOMBIA

2009 2012 2015 2017 2018 2019 2021 2022

LOS 7 PAÍSES ANALIZADOS CUENTAN CON LEYES MARCO DE CAMBIO 
CLIMÁTICO, LAS CUALES FUERON PUBLICADAS EN EL SIGUIENTE ORDEN:



ALGUNAS ACCIONES DE SCANIA ARGENTINA DURANTE 2021- 2022:

- Desarrolló su comité interno de Diversidad & Inclusión. adhirió a los Principios de 
Empoderamiento de las Mujeres de la ONU y asumió la vicepresidencia de la Mesa 
Directiva de la Red Nacional del Pacto Global de Naciones Unidas.

-  Incorporó nuevas herramientas digitales para el registro y prevención de accidentes. 

- Continuó el avance de sus Driver Services, que contemplan la seguridad vial y la 
disminución del impacto ambiental de sus productos en fase de uso e inició la evaluación 
de sus proveedores estratégicos con criterios de sustentabilidad.

- Lanzó la nueva edición del programa “Técnic@s del Futuro”, y la inauguración de un aula 
taller en el Instituto Técnico general Belgrano, de Tucumán, destinada a prácticas 
de estudiantes del nivel secundario. 

Scania, empresa de origen sueco dedicada 
a las soluciones en transporte, presentó 

su tercer reporte de sustentabilidad.

Fundada en 1891, Scania opera en más de 100 países y cuenta con 
54.000 colaboradores. La producción tiene lugar en Europa y Amé-
rica Latina, con centros regionales de producción en África, Asia y 
Eurasia. Está presente desde 1976 en el país, y cuenta con 1.159 co-
laboradores y una red de concesionarios con 28 puntos de servicio. 
El Reporte de Sustentabilidad está alineado a estándares internacio-
nales (GRI, Pacto Global de Naciones Unidas) y exhibe las acciones 
desarrolladas en el período 2020-2021. En sus páginas, se refleja el 
establecimiento de Objetivos Basados en la Ciencia, el abastecimien-
to de energías limpias en sus operaciones comerciales e industriales, 
el impulso de combustibles alternativos al diésel, y la inversión para 

la producción de tecnologías más eficientes. 

REPORTES
POR DENTRO
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Según explican desde la empresa, para deter-
minar el contenido del reporte, se llevó ade-
lante el análisis de materialidad. Su obetivo 
fue tomar contacto con los grupos de interés 
de Scania y hacerlos partícipes del ejercicio 
de identificación de aquellos temas relevantes 
para comunicar en su Reporte de Sustentabili-
dad. En primer lugar, se realizó un reevamiento 
y un análisis de los aspectos valorados como 
prioritarios por la industria, marcos e iniciativas 
internacionales de sustentabilidad, tendencias 
y por calificadoras de riesgo en materia de ESG. 

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 

En segundo término, se diseñó una encuesta 
online y se invitó a los principales grupos de 
interés a valorizar y priorizar aspectos para in-
cluirlos en el Reporte de Sustentabilidad. 
Finalmente, los temas identificados y priori-
zados en los pasos anteriores fueron analiza-
dos y elevados al Board de Sustentabilidad; 
cumpliendo así con los pasos claves para este 
proceso: identificar, priorizar y validar. De esta 
manera obtuvieron la matriz de materialidad, 
donde fueron finalmente 29 los temas relevan-
tes, siendo 11 los temas prioritarios. 

Reportes por dentro > Scania
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SUSTENTABILIDAD EN SCANIA 
Estrategia: transporte sustentable y negocio responsable 

Desde Scania abordan algunos de los desafíos 
ambientales y sociales más urgentes median-
te la construcción de un sistema de transporte 
más inteligente, limpio y descarbonizado, en 
línea con los objetivos del Acuerdo de París 
y los objetivos de desarrollo sostenible de la 
ONU, mientras nos adherimos a los más altos 
estándares en nuestras operaciones propias. 
Para ello, identificaron tres áreas clave que 
deben impregnar todas las partes de su ne-
gocio en el futuro: descarbonización (a través 
del trabajo con el transporte sostenible y tra-

PILARES ESTRATÉGICOS
bajo interno con las emisiones de sus ope-
raciones), sustentabilidad de las personas y 
negocio circular. 
Estas áreas están directamente relacionadas 
con sus impactos más significativos y están 
alineadas con las prioridades de sus grupos 
de interés y las oportunidades de cara al fu-
turo. “Establecer altos estándares y trabajar 
para alcanzar nuestros objetivos en estas 
áreas aumentará nuestra capacidad de ser 
líderes en el cambio hacia un sistema de 
transporte sostenible”, enuncian. 

Reportes por dentro > Scania
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Con el objetivo de generar in-
formación de calidad y poner en 
agenda los desafíos actuales aso-
ciados a la Compras Sostenibles 
Del Mate y Sistema B, de la mano 
de organizaciones aliadas, impul-
saron una encuesta a fines del 
2022 de la cual participaron 91 
empresas de todo el país con el 
propósito de conocer la situación 
actual de compras sostenibles.
Las compras sostenibles son 
aquellas compras que buscan 
obtener el mayor impacto po-
sitivo ambiental, social y eco-
nómico posible durante todo el 
ciclo de vida de los productos y 
servicios que adquieren las em-
presas y organizaciones para su 
funcionamiento. De esta mane-
ra, buscan reducir los impactos 
medioambientales y obtener 
mayores beneficios para la so-

ciedad y la economía, incorpo-
rando criterios de sostenibilidad 
en las decisiones de compra y 
selección de proveedores. 
“A pesar de ser un tema cada 
vez más presente en la agenda 
del triple impacto sabemos poco 
acerca del nivel de desarrollo 
que existe en las empresas res-
pecto a las Compras Sosteni-
bles, esto fue lo que nos motivó 
a impulsarla” indicaron Fátima 
Ochoa y Cecilia Hermida - Co-
fundadoras de Del Mat. 
Por su parte, Marina Arias, Di-
rectora de Empresas y Alianzas 
de Sistema B Argentina se de-
tuvo a comentar la importancia 
del estudio: “Entendemos a las 
Compras Sostenibles como una 
herramienta clave para poten-
ciar los objetivos de impacto de 
las empresas a través de la ali-

COMPRAS SOSTENIBLES: 
Qué son y cuáles es su situación 

actual en Argentina
Según un estudio 

realizado por Del Mate 
y Sistema B, existe 

un alto porcentaje de 
empresas que cuenta 
con objetivos o metas 

asociadas a las compras 
sostenibles. Cuál es 

la situación actual, 
principales tendencias 
y las empresas que las 

están llevando a cabo en 
nuestro país.



neación con su cadena de valor. 
Conocer en donde se encuentran 
los principales desafíos es fun-
damental para seguir profundi-
zando su impacto”. 

El estudio

La encuesta abordó temáticas 
clave asociadas a las compras 
sostenibles: el alineamiento del 
negocio, la gestión de las com-
pras, la gestión de los provee-
dores, las acciones de sensibili-
zación, la medición del impacto 
de las mismas. y las barreras y 
oportunidades para impulsarse 
en el sector privado. 
Como uno de los hallazgos más 
claros que surgen del estudio, 
señalan que “c Sin embargo, en 
este contexto, el nivel general de 
desarrollo de las compras soste-
nibles en las empresas está en 
vías de desarrollo y más del 60% 
tienen objetivos o metas asocia-
das a las mismas. Además, men-
cionan que, si bien existe un alto 
porcentaje de empresas que mi-
den los impactos sociales y am-
bientales de su negocio, solo la 

mitad de ellas mide los impactos 
de las compras específicamente.
En este contexto, el desarrollo 
de procedimientos y herramien-
tas claras de implementación y 
la identificación, y el desarrollo 
de nuevos proveedores en las 
cadenas de valor de las empre-
sas se presenta como uno de 
los grandes desafíos a abordar 
y una oportunidad concreta para 
potenciar el impacto desde las 
compras. Por otro lado, cumplir 
las metas de impacto se encuen-
tra como una de las principales 
oportunidades para su desarro-
llo. En tanto, al hablar del pro-
ceso de gestión de compras, el 
49% de las empresas dice con-
siderar siempre o frecuentemen-
te variables de impacto social-
medioambiental además de la 
de precio. 
Otro dato interesante presente 
en el documento es que, al mo-
mento de analizar las principales 
barreras o dificultades, la mayo-
ría coincide en que la principal 
se centra en acceder a ofertas 
de productos-servicios más sos-
tenibles cumpliendo requeri-

.17

Compras sostenibles

El desarrollo de las 
compras sostenibles 
en las empresas está 
en vías de desarrollo: 
más del 60% tienen 
objetivos o metas 
asociadas a ello.
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mientos y tiempos, entre otras.
Finalmente, el estudio arroja a su 
vez, que las empresas B muestran 
un mayor nivel de desarrollo en 
los diferentes ejes asociados a 
las compras sostenibles, que las 
empresas que no lo son. El estu-
dio de Compras Sostenibles fue 
impulsado con el apoyo de las si-
guientes organizaciones: Trendsi-
ty, GDFE, Urban, Mayma, Keidos, 
Valos, RIL, Nuestra Mendoza.

Mucho camino por recorrer

En las páginas finales del estu-
dio, los autores presentan un 
conjunto de reflexiones surgi-
das a partir de los datos releva-
dos. En este marco, el primero 
de ellos llama a profundizar en 
la planificación y definición de 
objetivos de compras sosteni-

bles y definir indicadores para 
medir su impacto. Ello será fun-
damental para identificar opor-
tunidades de acción y mejora 
continua y potenciar la capaci-
dad de impacto de las compras 
en general. En segundo lugar, 
remarcan que el desarrollo de 
procedimientos y herramientas 
claras de implementación se 
presenta como uno de los gran-
des desafíos de trabajo y esto 
adquiere especial relevancia, ya 
que -mencionan- es el paso ne-
cesario para acompañar la de-
cisión de impulsar las compras 
sostenibles en las empresas.
En esta misma línea, la identifi-
cación, incorporación y el desa-
rrollo de nuevos proveedores 
en las cadenas de valor de las 
empresas se presenta también 
como un reto y una oportunidad 

concreta para potenciar el im-
pacto desde las compras.
Pero para lograr estas transfor-
maciones se requiere una visión 
a largo plazo, por ello proponen 
trabajar en la sensibilización in-
terna y la generación de incen-
tivos a las compras sostenibles 
para poder así generar una ma-
yor participación e involucra-
miento de las diferentes áreas 
de las empresas.
Finalmente, teniendo en cuenta 
que una de las principales barre-
ras tiene que ver con el acceso a 
una mayor oferta de productos 
y servicios, los autores del es-
tudio, invitan a pensar respec-
to a la necesidad de multiplicar 
los espacios y herramientas de 
promoción y vinculación entre 
el sector privado y el ecosistema 
de triple impacto.

El nivel general de desarrollo de las compras 
sostenibles en las empresas está en vías de 
desarrollo y más del 60% tienen objetivos o 

metas asociadas a las mismas.

Compras sostenibles
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IDENTIDAD MARRÓN: 
Militancia para 

visibilizar el racismo 
estructural en Argentina 

¿Qué formas toma la discriminación en 
Argentina y por qué nos cuesta asumirnos 

como un país racista? Estas son algunas de las 
preguntas que intenta responder el Colectivo 

Identidad Marrón, un espacio donde reflexionan 
y cuestionan las prácticas estructuralmente 

instaladas en la vida cotidiana.

IDENTIDAD MARRÓN 
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El crimen de Fernando Báez 
Sosa encendió una alerta sobre 
la discriminación estructural en 
Argentina. Aunque el tema no 
fue abordado directamente, ni 
con demasiado énfasis en me-
dios de comunicación, el gran 
componente de violencia racial 
que tuvo el asesinato, se filtró 

en algunos debates.
Bruno Bazán, periodista e inte-
grante del Colectivo Identidad 
Marrón, explica que la reso-
nancia del caso permitió hablar 
racismo y clasismo desde una 
mirada interseccional (enfoque 
que contempla las desigualda-
des sistémicas que se configu-
ran a partir de la superposición 
de diferentes factores sociales).
“A partir de esa mirada intersec-

crimen racial, que se da en el mar-
co de “la violencia sistemática de 
la cual son víctimas las personas 
racializadas –indígenas y afro-
descendientes- en nuestro país”.
Lo cierto es que, aunque el racis-
mo no es un tema prioritario en 
la agenda del gobierno, el Mapa 
Nacional de la Discriminación 
(2019), del INADI, advierte que la 
dimensión étnico-racial, a la que 
categorizan como racismo es-
tructural, aparece como el princi-
pal tipo de discriminación (40%) 
que sufren las personas por su 
color de piel, su nacionalidad, 
su situación socioeconómica, su 
lugar de origen y su pertenencia 
étnico-cultural, entre otras.

Manifestación del racismo en 
nuestro país

Una de las formas más visibles 
que toma el racismo en nuestro 
país es la estigmatización y el es-
tereotipo, explica Sandra Hoyos, 
integrante del Colectivo Identi-
dad Marrón y docente e investi-
gadora UNGS.
Y añade que, en el mundo y, par-
ticularmente en nuestro país, el 
hecho de ser blanco implica te-
ner una serie de privilegios que 
muchas veces son negados o 
reducidos para las personas que 
no lo son. “Esto está presente en 
el acceso al trabajo, a la salud, a 

cional, primero se piensa en cla-
sismo, porque los que atacaron 
a Fernando fueron un grupo de 
rugbiers, con una pertenencia a 
un sector económico, en un lu-
gar de veraneo, donde también 
se reproducen ciertas lógicas 
clasistas. Luego, cuando se co-
noce que existió la expresión 

‘negro de mierda’ como un in-
sulto, aparece la idea de que 
eso forma parte de un sentido 
común racista, por lo que es una 
oportunidad para que la Justicia 
pueda pensar la pena y la conde-
na, también en términos antira-
cistas”, explica Bazán.
En esa línea, el propio Instituto 
Nacional contra la Discrimina-
ción, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI) calificó el hecho como un 

Identidad marrón



la educación, en el estereotipo 
que se pone de manifiesto cuan-
do se señala quiénes son lo de-
lincuentes, los pobres, en la sub-
estimación por el color de piel o 
en la persecución policial a los 
pibes marrones en los barrios. 
Pero no solo se limita el acceso a 
derechos básicos, sino también 
al disfrute o a formar parte de 
otros espacios habitados por lo 
que llamamos la blanquitud”.
Para Bazán, la construcción del 
racismo y el posicionamiento 
de la identidad marrón en la Ar-
gentina se ve representado muy 
claramente, por ejemplo, en las 
ficciones audiovisuales. Allí, 
aparecen cuerpos racializados 
que representan a ladrones o 
empleadas domésticas, mien-
tras que los protagonistas de 
esas mismas ficciones suelen 
ser blancos, cis, heterosexuales 
y con una belleza hegemónica.
“Ese es el universo de repre-
sentación. Que también está 
impregnado en la educación, en 
las estructuras estatales, en la 
percepción social, y a su vez se 
refleja en los medios de comu-
nicación que -como sucede con 
las perspectivas de género- no 
contribuyen a repensar la lógi-
ca con la que se construyen los 
sentidos, sino que los reprodu-
cen”, enfatiza Bazán. Alejandro 
Mamani es abogado e integrante 
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El racismo está presente 
en el acceso al trabajo, a 
la salud, a la educación, 
en el estereotipo que se 
pone de manifiesto cuando 
se señala quiénes son lo 
delincuentes, los pobres, en 
la subestimación por el color 
de piel o en la persecución 
policial a los pibes marrones 
en los barrios. 



Alinear la Tecnología de la Información y Comunicaciones a los objetivos 
institucionales va mucho más allá de establecer un comité o asignar 

responsabilidades a un grupo de personas.
Es necesario el establecimiento del modelo y los procesos, estructuras y 
mecanismos para garantizar la claridad, transparencia y el control de la 

Información, basando su generación en buenas prácticas.

GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

ESTRATEGIA EN TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

Av. Córdoba 6060 – 5º Piso Of. 501 – C.A.B.A. – Tel: (54 11) 5032 
2327 
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del Colectivo Identidad Marrón, y 
explica que, si bien aumentaron 
los casos y las denuncias sobre 
racismo, no sucede lo mismo en 
cuanto a la efectividad judicial.
En ese sentido, Mamani opina 
que es difícil para las personas 
que reciben un trato discriminato-
rio entenderse en ese lugar y de-
nunciarlo en el INADI, pero mucho 
más en la justicia ordinaria donde 
el racismo no está presente en el 
imaginario de lo jueces y donde 
ser marrón no tiene el mismo va-
lor que ser blanco.
“Casi la mitad de la población en 
las cárceles está privada de su 
libertad sin sentencia firme. Esto 
sucede sobre todo con personas 
de sectores populares que, oh ca-
sualidad, también tienen rasgos 
indígenas y pieles de color ma-

Identidad marrón

rrón en su gran mayoría, aunque 
estas personas en general no se 
identifican ni como marrones, ni 
como indígenas, a pesar de ser 
una población racializada. Esto 
quiere decir que -en términos ob-
jetivos- el racismo funciona más 
allá de la autopercepción. Ese es 
un gran punto a diferencia, qui-
zá, de la sociedad anglosajona”.
Y añade que el sistema carcela-
rio argentino está poblado de 
personas marrones de ascen-
dencia indígena, mientras que el 
sistema judicial probablemente 
sea el espacio que más personas 
blancas concentra.
“Cuesta encontrar personas que 
no sean blancas en lugares vi-
sibles, aun en los espacios más 
progresistas. Entonces, la gran 
pregunta es: ¿dónde están los 

sujetos que no son blancos en 
estos lugares? Y si es que exis-
ten, ¿Dónde está esa Argentina 
que hoy intentamos ocultar y por 
qué queremos ocultarla?”.

¿Por qué a Argentina le cuesta 
asumirse como un país racista?

A diferencia de otros países 
como Estados Unidos donde la 
noción del racismo está presente 
desde la llegada de la esclavitud, 
en Argentina el tema parece es-
tar totalmente desdibujada.
Hoyos explica que la matriz cul-
tural europeizante de nuestro 
país, formulada desde la cons-
trucción del Estado Nación, 
consolidó un imaginario social 
donde las poblaciones afroar-
gentinas y afrodescendientes 
están invisibilizadas.
En cambio, sí se ha instalado una 
cuestión de clase, añade Hoyos, 
donde está bien claro quiénes 
son los pertenecen a los sectores 
mas empobrecidos, sin mencio-
nar el componente racial y étnico. 
En ese sentido, explica que es 
el propio Estado el que invisibi-
liza esta cuestión, en tanto en 
la Constitución Nacional todavía 
está presente la promoción de 
la inmigración europea, en lugar 
de referirse a la inmigración, en 
general, como el derecho funda-
mental y humano de las personas 
de transitar de un lado a otro.
“Esta es una de las cuestiones 
en las que hay que hacer foco. 
El propio Presidente menciona 
en un discurso que la Argentina 
viene de los barcos, a diferencia 
de otros países de la región que 

En Latinoamérica el problema es una 
cuestión económica y de clase, por eso 

hablamos de clasismo.



Argentina, sino que sucede en 
toda la América latina hispano-
parlante, en tanto no solo hay 
instalado un pensamiento “afro-
centrado” sobre el racismo, 
sino que también abona esta 
dificultad el preconcepto de los 
estados latinoamericanos sobre 
los pueblos indígenas.
“En el precepto del Estado los 
pueblos indígenas están aleja-
dos de las sociedades, deteni-
dos en el tiempo. Sin nombrar 
que, además, deben cumplir con 
ciertos requisitos como estar ins-
criptos en el Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas (INAI), en 
el caso de Argentina, y deben ser 
validados por los Estados. Fuera 
de ese lugar es como si lo indíge-
na no existiera, como si los hijos 
o nietos de las personas que, en 
su momento fueron parte de las 
comunidades originarias, hubie-
ran desaparecido. Ese es el gran 
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tienen ascendencia indígena, 
cuando eso también sucede en 
nuestro país. Hay una negación 
de esa identidad, que sí se re-
conoce cuando socialmente se 
utiliza la expresión boliviano o 
peruano de mierda como un in-
sulto y nadie dice francés o ita-
liano de mierda”.
Además, se ha construido una 
idea de racismo asociado única-
mente a personas afrodescen-
dientes y personas que fueron 
esclavizadas. “Se utilizan los 
extremos blanco o negro. Como 
identificamos que eso mayorita-
riamente en Argentina no existe, 
entonces se niegan los cuerpos 
racializados que no solo están 
presentes en nuestro territorio y 
son parte de la argentinidad, sino 
que tienen una gran presencia”.
Por su parte, Mamani agrega 
que la complejidad para hablar 
de racismo no es exclusiva de 

La discriminación 
no solo se limita el 
acceso a derechos 

básicos, sino también 
al disfrute o a formar 

parte de otros 
espacios habitados por 

lo que llamamos 
la blanquitud”.
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Identidad marrón

problema, no nos encontramos 
en ningún lugar y nos cuesta ha-
blar de que esta discriminación 
que es racismo. En Latinoaméri-
ca el problema es una cuestión 
económica y de clase, por eso 
hablamos de clasismo”.

Colectivo Identidad Marrón

El Colectivo Identidad Marrón 
tuvo su primera aparición pú-
blica en 2015 en una marcha del 
orgullo LGTBIQ+, y hoy está inte-
grado por más de 100 personas, 
artistas y profesionales racializa-
dos, que se proponen reflexionar 
sobre la identidad y cuestionar 
las prácticas racistas.
“Nuestro colectivo surge porque 
muchos de nosotros -a su vez- 
somos parte de otros espacios de 
activismo y militancia. Yo soy una 
activista feminista, mi trayectoria 
tiene que ver con haberme vincu-
lado con espacios que no suelen 
estar presentes para las personas 
marrones de los sectores popula-
res como la universidad, la posi-
bilidad de tener una profesión o 
cierta pertenencia a un espacio 
político”, explica Hoyos.
El activismo y la militancia les 
permitió encontrarse, confor-
marse como colectivo y comen-

zar nombrar el racismo, en par-
ticular en el contexto argentino, 
y llevar adelante un camino don-
de, además, se empezaron a vi-
sibilizar otros espacios. “El acti-
vismo antirracista conjuga todas 
esas experiencias activistas que 
dan cuenta de las desigualda-
des, pero con mayor compleji-
dad”, añade Hoyos.
Por su parte, Mamani agrega 
que la existencia del Colectivo 
podría explicarse en el inten-
to de responder a la pregunta: 
“¿Dónde está esa Argentina que 
hoy intentamos ocultar y por que 
intentamos ocultarla?”.
En ese sentido, Identidad Ma-
rrón intenta visibilizar el racismo 
estructural en Argentina y en La-
tinoamérica, desde una perspec-
tiva local, pero también desde la 
conciencia de clase. “Nosotros 
entendemos que pertenecemos 
a la clase popular y la mayoría 
de nosotros somos primera ge-
neración de universitarios”, dice 
Mamani.
Desde el Colectivo realizan inter-
venciones en medios masivos de 
comunicación, piezas audiovi-
suales, encuentros culturales y 
puestas en museos nacionales e 
internacional, pero también ha-
cen acciones con universidades 

locales y del exterior. “Nuestro 
objetivo es poder articular con 
diferentes entes y organismos 
internacionales para poder visi-
bilizar, porque el racismo es un 
tema mucho mas complejo de 
Hollywood puede mostrar. En-
contramos que muchas empre-
sas como Netflix o Amazon en 
Latinoamérica abordan temas de 
diversidad e inclusión, pero les 
cuesta entender como funciona 
el racismo en nuestros contex-
tos”, enfatiza Mamani.
Por último, Bazán añade que 
para que los temas sobre racis-
mo puedan tener injerencia en 
la agenda de los medios, hace 
falta retomar las políticas públi-
cas referidas a discriminación en 
comunicación, y repensar seria-
mente algunas cuestiones.
“No es que no se hace nada, 
pero hay un sentido común vin-
culado a ciertas prácticas que 
tienen que ver con el activismo a 
nivel internacional, y sus muchí-
simas configuraciones como el 
Black Lives Matter, y lo que falta 
es poder linkear eso el racismo 
en Argentina. En nuestro país 
hay racismo estructural y tene-
mos que combatirlo, pero para 
eso hay que deconstruirlo y eso 
supone, primero, aceptarlo”.

MAS INFO sobre esta 
temática en la EDITORIAL
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be en la Conferencia Ministerial 
sobre la Sociedad de la Informa-
ción, celebrada en Montevideo 
del 16 al 18 de noviembre de 
2022. ¿Qué propone? Los de-
safíos a los que se enfrenta son 
diversos en ámbitos como el ac-
ceso a mercados, el despliegue 
de infraestructura y el acceso a 
la conectividad, la innovación 
y el desarrollo de habilidades 
y competencias digitales; ade-
más, considera el resguardo de 
los derechos humanos y los prin-
cipios fundamentales en materia 
de inclusión, seguridad, privaci-
dad y empleo, entre otros. 

La Agenda Digital para América 
Latina y el Caribe (eLAC2024) re-
úne 31 objetivos distribuidos en 
esos cuatro ejes, y en ella la pers-
pectiva de género es transversal.

AGENDA DIGITAL 
La digitalización es una herra-
mienta absolutamente clave 
para la reactivación económica 
de América Latina y para lograr 
los objetivos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
De ellos, se deriva que los avan-
ces tecnológicos son esenciales 
para encontrar soluciones per-
manentes a los desafíos econó-
micos, sociales y ambientales, 
e incluyen entre sus metas prin-
cipales aumentar significativa-
mente el acceso a la tecnología 
de la información y las comuni-
caciones y esforzarse por pro-
porcionar acceso universal y 
asequible a Internet en los paí-
ses menos adelantados. 
Para trabajar en esa línea, los 
países miembros de la CEPAL 
acordaron una agenda digital 
para América Latina y el Cari-

La Agenda digital para 
América Latina y el Caribe 

(eLAC) 2022 plantea el 
uso de tecnologías como 

instrumentos de desarrollo 
sostenible. Se propone 

fortalecer las políticas que 
impulsen el conocimiento, 

la inclusión y la equidad, 
la innovación y la 

sostenibilidad ambiental.
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EJE 4: se hace referencia a la 
generación de nuevas alianzas 
e incorpora acciones relaciona-
das con la integración comercial, 
el mercado digital regional y la 
cooperación. 

Los orígenes 

En el año 2000 se inició un diálo-
go regional sobre la sociedad de 
la información y del conocimien-
to en América Latina y el Caribe, 
en el que los países afirmaron su 
voluntad de diseñar e implemen-
tar programas para el acceso y 
uso de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones 
(TIC). En 2005 se realizó en Río 
de Janeiro la Primera Conferencia 
Ministerial Regional de América 
Latina y el Caribe preparatoria 
de la segunda fase de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la 
Información, donde se aprobó 
la primera versión del Plan de 
Acción sobre la Sociedad de la 
Información de América Latina y 
el Caribe (eLAC), que constituyó 
una visión regional y un compro-
miso político para reducir la bre-
cha digital. 

EJE 1: se relaciona con el impulso 
para una digitalización universal 
e inclusiva y está vinculado prin-
cipalmente con la infraestructura, 
la conectividad, el desarrollo de 
habilidades y competencias, y 
elementos esenciales para avan-
zar hacia una mejor gobernanza, 
una mayor seguridad y un mejor 
entorno habilitante. 

EJE 2: corresponde a la transfor-
mación digital productiva y sos-
tenible, y en él se incorporan as-
pectos sobre la economía digital, 
el emprendimiento, la innovación 
y la sostenibilidad en un contex-
to donde el cambio climático y la 
reducción del impacto ambiental 
son cada vez más relevantes. 

EJE 3: se vincula con la trans-
formación digital para el bien-
estar social e incorpora temas 
relacionados con la inclusión, la 
innovación y la transformación 
digital del Estado. 

La digitalización es 
una herramienta 
clave para la 
reactivación 
económica de 
América Latina y 
para lograr los ODS
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medioambiente. Así, la digitaliza-
ción se considera un instrumento 
clave para la transición hacia un 
nuevo modelo de desarrollo más 
inclusivo y sostenible. Sin embar-
go, los países de América Latina y 
el Caribe aún enfrentan una serie 
de retos estructurales que difi-
cultan la adopción efectiva de las 
tecnologías digitales. 
Para analizar este contexto en 
profundidad, la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), presentó a fines 
de 2022 el documento “Un ca-
mino digital para el desarrollo 

La digitalización es clave para la transición hacia un mo-
delo de desarrollo más inclusivo y sostenible. Sin embar-
go, los países de América Latina y el Caribe aún enfrentan 
retos estructurales que dificultan la adopción efectiva de 
las tecnologías digitales. El nuevo informe de CEPAL ana-
liza este contexto. 

EL FUTURO ES DIGITAL

El acelerado avance de las tec-
nologías digitales y la creciente 
transversalidad de sus aplica-
ciones han impulsado procesos 
de transformación a escala mun-
dial que están repercutiendo en 
el conjunto de la economía y la 
sociedad. La pandemia de en-
fermedad por coronavirus (CO-
VID-19) marcó un punto de in-
flexión en la intensidad de uso 
de las soluciones digitales, que 
se constituyeron en una herra-
mienta fundamental para la con-
tinuidad de las actividades so-
ciales y productivas frente a las 
restricciones de presencialidad y 
movilidad que se establecieron 
durante la emergencia sanitaria. 
La mayor adopción de tecnolo-
gías digitales, especialmente las 
más avanzadas asociadas al uso 
intensivo de datos y soluciones 
inteligentes, está generando dis-
rupciones en los modelos de con-
sumo, de negocios y de produc-
ción, que habilitan nuevas formas 
de creación de valor con poten-
ciales efectos en el bienestar de 
las personas, la competitividad 
de la economía y el cuidado del 
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sostenible de América Latina y 
el Caribe”. La publicación afir-
ma que para una transformación 
digital inclusiva y sostenible es 
preciso avanzar en cinco líneas 
de acción que apunten a generar 
las condiciones habilitantes para 
una sociedad digital para todos, 
desarrollar soluciones digitales 
inclusivas e inteligentes para el 
bienestar, impulsar la transfor-
mación digital productiva y soste-
nible, establecer una gobernanza 
adecuada para la era digital, y 
fortalecer la cooperación e inte-
gración digital regional.
José Manuel Salazar-Xirinachs 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL, 
advirtió durante su presentación 
que las brechas de conectividad 
condicionan la inclusión social 
y subrayó que los hogares no 
conectados en el quintil de me-

nores ingresos triplica a los del 
quintil de mayores ingresos.
Precisó que la cantidad de hoga-
res sin conexión y el precio de los 
dispositivos y los servicios varían 
notoriamente entre los países de 
América Latina y el Caribe y desta-
có la propuesta de canasta básica 
digital elaborada por la CEPAL, 
que está compuesta por una com-
putadora portátil, un teléfono in-
teligente y una tableta, además 
de los servicios de banda ancha 
fija y móvil, como alternativa para 
otorgar una conexión efectiva a 
los hogares que no pueden acce-
der a dichos servicios.
“El costo asociado a la canasta 
puede representar un porcenta-
je significativo del ingreso de los 
hogares, en particular de los per-
tenecientes a los quintiles más 
vulnerables. En algunos casos, al-
canza un 44% de los ingresos, lo 
que refleja la gran dificultad que 
tendrían los hogares más pobres 
para acceder a una conectividad 
adecuada y refuerza la necesidad 
de apoyar este tipo de iniciativas 
con subsidios y una correcta co-
laboración público-privada”, su-
brayó Salazar-Xirinachs. 

Una hoja de ruta

El documento presenta una pro-
puesta de hoja de ruta para abor-
dar los desafíos de la era digital, 

que se articula y complementa 
con la nueva Agenda digital para 
América Latina y el Caribe (eLAC 
2024), una estrategia con miras a 
2024, que plantea el uso de tec-
nologías digitales como instru-
mentos de desarrollo sostenible. 
En ese sentido, se busca contri-
buir al debate y la acción para el 
despliegue y uso de las tecno-
logías digitales a nivel nacional 
y regional, con el fin de apoyar 
procesos de desarrollo inclusi-
vos y sostenibles. Su contenido 
se organiza en cinco capítulos. 
En el primero se exponen los 
principales cambios mundiales 
impulsados por la digitalización. 
En el segundo se hace un balan-
ce de las condiciones habilitan-
tes asociadas con la infraestruc-
tura y las habilidades con las que 

La mayor adopción de 
tecnologías digitales, está 
generando disrupciones en 
los modelos de consumo, 
negocios y producción, que 
habilitan nuevas formas 
de creación de valor con 
efectos en el bienestar de las 
personas, la competitividad 
de la economía y el cuidado 
del medioambiente.



cuenta la región para promover 
una transformación digital sos-
tenible e inclusiva. 
En tercer lugar, se analizan los 
avances y desafíos en áreas clave 
para la aceleración de la digita-
lización, como el sector produc-
tivo, el gobierno, la transición 
verde, el empleo y el mercado la-
boral y las ciudades inteligentes. 
Seguido de ello, se revisa el esta-
do de las agendas digitales en la 
región, en particular en lo referen-
te a nuevos temas emergentes, y 

interacción social, de consumo y 
de producción exigen, por lo tan-
to, marcos regulatorios y de for-
mulación de políticas destinados 
a generar las condiciones ade-
cuadas para que los Gobiernos, 
los consumidores, los producto-
res y la ciudadanía desarrollen 
nuevas capacidades, generen 
valor y se conviertan en partici-
pantes activos de la sociedad”, 
afirman los autores. 
“La gobernanza digital debe 
procurar la construcción de un 
Estado de bienestar y prosperi-
dad, impulsado por un modelo 
de consumo y producción inclu-
sivo, competitivo y sostenible, y 
basado en el uso, la apropiación 
y el desarrollo de las nuevas tec-
nologías. Para ello es necesario 
abordar la inclusión, igualdad, 
competitividad y productividad, y 
la sostenibilidad digital”, añaden. 

La gobernanza digital debe procurar la construcción de 
un Estado de bienestar y prosperidad, impulsado por un 
modelo de consumo y producción inclusivo, competitivo 

y sostenible, y basado en el uso, la apropiación y el 
desarrollo de las nuevas tecnologías. 

se presentan recomendaciones 
para mejorar la gobernanza, las 
alianzas y fortalecer la coopera-
ción regional y el proceso hacia 
un mercado digital regional. Y en 
el quinto y último capítulo se pre-
sentan algunas recomendaciones 
de política, articuladas en cinco 
líneas de acción, para avanzar en 
una transformación digital inclu-
siva y sostenible.
En conjunto, los autores señalan 
que las posibilidades de deli-
near nuevos senderos de desa-
rrollo sostenible para los países 
de América Latina y el Caribe 
dependerán, en buena medida, 
de la manera en que las socie-
dades, los sectores productivos 
y los Gobiernos adopten las tec-
nologías digitales.
“Los profundos cambios que 
está propiciado la transforma-
ción digital en los modelos de 

El futuro es digital



.33

En un mundo cada vez más cons-
ciente de la sostenibilidad y el 
impacto ambiental, creo que es 
fundamental que las empresas 
tomen medidas para minimizar su 
impacto negativo y maximizar su 
impacto positivo. Pero ¿cómo po-
demos hacerlo? ¿Cómo podemos 
evaluar el impacto de nuestra em-
presa y tomar medidas para me-
jorarlo? ¿Es suficiente quedarnos 
atendiendo solo lo ambiental?
La evaluación de impacto es un 
proceso que permite a las empre-
sas medir y gestionar el impacto 
ambiental, social y económico 
de sus actividades, productos o 
servicios. Esto es importante no 
solo para cumplir con la legis-
lación y normativas aplicables, 
sino también para mejorar la 

sostenibilidad y la responsabili-
dad social de la empresa.
Existen diferentes enfoques y 
metodologías para realizar una 
evaluación de impacto, y el más 
adecuado dependerá de las ca-
racterísticas y objetivos de la 
empresa. Algunos de los méto-
dos más comunes son el análisis 
de ciclo de vida, el análisis de im-
pacto ambiental y el análisis de 
impacto social.
El Análisis de Ciclo de Vida es 
un método que permite evaluar 
el impacto ambiental de un pro-
ducto a lo largo como bien lo 
dice su nombre, de todo su ciclo 
de vida. Desde la obtención de 
materias primas hasta la elimi-
nación del producto. Este nos 
permite identificar las etapas 

La evaluación del 
impacto actual 
y cómo medir y 
mejorar a nivel 

social ambiental, 
social y económico.

La evaluación de impacto: 
¿esencial para el éxito 

empresarial en la actualidad?

Por: J. Felipe Cajiga 
2022 Latín American Sustainable 

Development & Social Innovation 
Leader Award Nominee. Co Fundador 

del Movimiento Iberoamericano de 
Responsabilidad Social Empresability
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del ciclo de vida en las 
que se generan mayores 
impactos ambientales y 
proponer medidas para 
reducirlos.
Por su parte el Análisis de 
Impacto Ambiental es un 
método que nos ayuda a 
evaluar el impacto am-

biental de una actividad o pro-
yecto en una determinada área 
geográfica. Este método identifi-
ca los efectos ambientales posi-
tivos y negativos de la actividad 
o proyecto y proponer medidas 
para minimizar los negativos y 
maximizar los positivos.
El Análisis de Impacto Social es 
un método que permite evaluar 
el impacto social de una actividad 
o proyecto en una determinada 
área geográfica. Con él podemos 
identificar los efectos sociales 
positivos y negativos de la activi-
dad o proyecto y proponer medi-
das para minimizar los negativos 
y maximizar los positivos.
Además, existen también he-
rramientas y normativas espe-
cíficas para evaluar el impacto 
económico de una actividad o 
proyecto, como el análisis de 
costo-beneficio o el análisis de 
rentabilidad.

Una vez realizada la evaluación 
de impacto, es importante es-
tablecer un plan de acción para 
mejorar los efectos en lo am-
biental, social y económico de 
la empresa. Este plan de acción 
debe estar basado en los resul-
tados de la evaluación y debe 
incluir medidas concretas y ob-
jetivos a alcanzar en un plazo 
determinado.
Para llevar a cabo una evalua-
ción y un plan de acción efectivo, 
es fundamental involucrar a to-
das las partes interesadas, inclu-
yendo a colaboradores, clientes, 
proveedores, comunidades loca-
les y otras empresas de nuestro 
sector, proveedores o aliados 
comerciales. Estos actores nos 
pueden aportar una visión valio-
sa sobre el impacto de nuestra 
empresa y proporcionar informa-
ción importante para mejorar la 
sostenibilidad y responsabilidad 
social de la misma.
Es importante tener en cuenta 
que la evaluación de impacto 
no es un proceso puntual, sino 
que debe ser una parte integral 
y continua de la gestión de la 
empresa. Es necesario realizar 
una revisión periódica de los re-
sultados de la evaluación y del 

Evaluar el impacto 
es importante no 

solo para cumplir 
con la legislación 

y normativas 
aplicables, sino 

también para mejorar 
la sostenibilidad y la 

responsabilidad social 
de la empresa.

La evaluación del impacto > ¿esencial para el éxito empresarial en la actualidad?
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plan de acción para asegurarnos 
que se están alcanzando los ob-
jetivos establecidos y para poder 
adaptar el plan de acción a los 
cambios que puedan ocurrir en 
el entorno.
En resumen, la evaluación de 
impacto es un proceso muy útil 
para medir y mejorar las conse-
cuencias ambientales, sociales y 
económicas de la empresa y sus 
decisiones.
Existen diferentes enfoques y 
metodologías para realizar esta 
evaluación, y es importante in-
volucrar a todas las partes inte-
resadas y hacer un seguimiento 
continuo de los resultados para 
garantizar la sostenibilidad y 
responsabilidad social de la em-
presa. Por último, me gustaría 
compartir con ustedes algunos 
consejos para comenzar a eva-
luar el impacto actual de sus or-
ganizaciones:

1. Comienza por entender sus 
objetivos: ¿cuál es el propósito 
y misión como empresa? ¿Cuáles 
son sus valores y principios sos-
tenibles? Al tener una compren-
sión clara de estos elementos, 
podrá enfocar su evaluación de 
impacto de manera más efectiva.

2. Involucra todos: la evalua-
ción del impacto no es respon-
sabilidad de un departamento 
o individuo en particular. Es im-
portante involucrar a todos los 
niveles de la empresa, desde los 
empleados hasta los ejecutivos 
y los accionistas.

3. Utiliza una metodología de 
evaluación de impacto, la que 
consideres la más apropiada: 
existen muchas disponibles, 
desde la contabilidad de la 
huella de carbono hasta la eva-
luación de la huella de agua. 
Elige la que mejor se adapte a 
las características, condicio-
nes, necesidades y objetivos de 
la empresa.

4. Asegura la Transparencia: 
compartan los resultados de la 
evaluación de impacto con todo 
el equipo, sus accionistas y la 
comunidad. La transparencia es 
esencial para construir confianza 
y fomentar la colaboración.

5. Establezcan metas y objetivos 
claros: una vez que hayan eva-
luado su impacto, establezcan 
metas para mejorarlo. Asegú-
rense de que sean medibles y 
alcanzables, y que haya un plan 
de acción para lograrlos.
Evaluar el impacto actual de 
nuestra empresa es un proceso 
valioso que puede tener un im-
pacto positivo significativo en su 
negocio y en el mundo.

La evaluación de impacto es un 
proceso muy útil para medir y mejorar 

las consecuencias ambientales, 
sociales y económicas de la empresa 

y sus decisiones.



Comunicaciones creativas que logran 
crear conciencia sobre los principales 
problemas sociales y ambientales

MÁS QUE 
UN MENSAJE
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MÁS QUE 
UN MENSAJE

“TRUE NAME”, una campaña inclusiva de 
Mastercard que permite  a sus clientes reflejar 
su verdadera identidad y derribar barreras 
para la comunidad LGBTQIA+



“Si sos una personas 
transgénero, un pago seguro 

significa pagar algo sin 
ser juzgada, cuestionada, 

acosada, humillada, incluso 
abusada, simplemente 
porque el nombre en tu 

tarjeta no coincide con cómo 
te identificas. Esto se trata 
de algo más que mantener 
tu tarjeta a salvo, es sobre 

mantenernos a salvo
a nosotr@s”.
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Con esta iniciativa los usuarios de Mastercard pueden registrar los 
nombres con los cuales se sienten identificados, sin necesidad de so-
licitar un cambio legal. Así, evitan atravesar situaciones tensas don-
de se ven obligados a tener que explicar una y otra vez por qué su 
apariencia no se corresponde con la que figura en sus documentos.



Entrevista con Jessica Candendo, presidenta de RADIM 

Con 15 años de trayectoria en 
nuestro país, la Red Argentina 
de Instituciones de Microcredito 
(RADIM) nuclea instituciones de 
microfinanzas que trabajan para 
la mejora de la calidad de vida 
de las personas, otorgándoles 
acceso a financiación, educación 
financiera, capacitación en desa-
rrollo de negocios y otros servi-
cios tales como seguros y salud. 
Actualmente está formada por 
alrededor de veinte instituciones 
de todo el país que trabajan codo 
a codo para promover trabajo 
genuino y consolidar las microfi-
nanzas como un instrumento de 
acceso al financiamiento e inclu-
sión con desarrollo económico y 
social para la población. 

RADIM, una red que 
nuclea alrededor de 
20 instituciones de 

microcréditos para promover 
su fortalecimiento y 

desarrollo, a través de la 
articulación con actores 

públicos y privados. 
Aspiran a consolidar 

las microfinanzas como 
instrumento de acceso al 

financiamiento e inclusión 
con desarrollo económico y 

social para la población. 

Jessica Candendo, Presidenta de 
RADIM e integrante del directorio 
de Provincia Microempresas, una 
empresa del Banco Provincia de 
Buenos Aires, participó del pro-
grama televisivo 40 minutos de 
RSE (Miercoles 22 hs. por www.
canal22web.com) y conversó con 
Alessandra Minnicelli, respecto 
del desarrollo de este sector en 
nuestro país y de qué manera tra-
bajan desde RADIM para seguir 
fortaleciéndolo. En estas páginas 
reproducimos esa entrevista. 

¿Cómo nació RADIM y qué 
camino llevan recorrido? 

RADIM nace en 2007, un año des-
pués de que se sanciona la ley 
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Miércoles 22 hs por 
www.canal22web.com   

MICROFINANZAS PARA LA INCLUSIÓN
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de microcréditos en Argentina y 
se crea con el objetivo de repre-
sentar a distintas instituciones 
que forman parte del sector de 
las microfinanzas, promoviendo 
su fortalecimiento y desarrollo, a 
través de la participación y arti-
culación de iniciativas con acto-
res públicos y privados. A partir 
de la generación de una red, nos 
proponemos representar y de-
fender sus derechos colectivos. 
Hoy RADIM nuclea alrededor de 
veinte instituciones de microcré-
ditos a lo largo de todo el país. 

¿Cómo definen a las 
microfinanzas? 

Las microfinanzas nacen hace 
muchos años, pero en Argen-
tina tomaron mayor relevancia 
por el año 2007, que es cuando 
comienzan a desarrollarse estas 
instituciones, también acompa-

este modo, también vienen a pro-
mover la generación de empleo 
genuino y de este modo podemos 
decir que también tienen un im-
pacto relevante en el desarrollo 
económico y social del país, dado 
que lo que hacen -principalmente- 
es incluir. Se conforman a través 
de distintos tipos de estructuras, 
hay desde organizaciones más 
pequeñas como ONGs, de tipo 
comercial, o aquellas vinculadas 
a entidades bancarias. Además 
de ofrecer microcréditos, también 
este tipo de organizaciones pres-
tan servicios de microseguros, sa-
lud, vivienda y otros. 

¿De qué forma ustedes acom-
pañan a las organizaciones 
para que logren que los em-
prendedores puedan salir -en 
muchos casos de la informali-
dad- e insertarlos en el siste-
ma financiero tradicional? 

ñadas de la Ley de Microcréditos 
y de una decisión de política pú-
blica de desarrollar el sector. A 
través de ellas, se logra incluir a 
todas aquellas personas que no 
acceden a un sistema financie-
ro tradicional, ya sea porque no 
cumplen con los requisitos soli-
citados, por falta de trayectoria
en la actividad económica que 
están desarrollando o por infor-
malidad en la que se encuentran. 

¿Qué importancia tienen las 
microfinanzas para empren-
dedores o familias que nece-
sitan financiamiento para de-
sarrollar un negocio o tener 
un impulso económico? 

Las microfinanzas vienen a dar 
una respuesta a la necesidad de 
esas personas, le dan la posibili-
dad de llevar adelante sus proyec-
tos o desarrollar sus negocios. De 

XV JORNADAS DE MICROFINANZAS
Organizadas por la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (RADIM), el 
pasado 15 de noviembre se llevaron a cabo las XV Jornadas Anuales de Micro-
finanzas. Luego de tres años sin poder concretar esta convocatoria de manera 
presencial, el Museo de Banco Provincia fue el lugar elegido para recibir a más de 
100 asistentes representantes de distintas instituciones del sector. 
Los ejes centrales de las jornadas fueron la “Inclusión Financiera”, el “Desarrollo 
Sostenible” y la “Equidad de Género”. Participaron importantes referentes y au-
toridades del sector tanto público como privado donde pudimos analizar y debatir 
sobre las principales problemáticas y avances del sector, los desafíos de digita-
lización como pilar clave en el desarrollo de las microfinanzas y el rol del sector 
público en el desarrollo del sector. 
La jornada contó con importantes sponsors, como el Banco Provincia, Nosis, Fun-
dación Banco de Córdoba, Oiko Credit y Microbanx. Asimismo, contó con la im-
portante participación y auspicio institucional del Ministerio de Mujeres, Género 
y Diversidad de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, FONCAP, el Consejo 
Nacional de Políticas Sociales, el Banco Central y la CONAMI. 



A través de las microfinanzas, se logra incluir 
a todas aquellas personas que no acceden al 
sistema financiero tradicional, ya sea porque 
no cumplen con los requisitos, por falta de 
trayectoria en la actividad económica que 
están desarrollando o por informalidad en 
la que se encuentran. 
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RADIM tiene tres de trabajo. El 
principal y transversal al resto, 
es el de representar al sector 
y defender sus intereses y de-
recho. Para ello se apunta a un 
fortalecimiento institucional que 
tiene que ver principalmente con 
generar espacios que permitan 
compartir buenas prácticas, ini-
ciar debates y diálogos sobre los 
avances y los desafíos que tiene 
esta área, armar mesas de traba-
jo vinculadas al desarrollo de la 
agenda sectorial y todo lo que 
tiene que ver con la profesionali-
zación de las organizaciones. 
Un segundo eje de trabajo es la 
capacitación, y respecto a esto, 
trabajamos en fortalecer capaci-
dades, tanto de las organizacio-
nes como de los emprendedores 
y emprendedoras que se vincu-
lan con ellas, por medio de la 
difusión de buenas prácticas y el 
intercambio de experiencias.
Como tercer eje proporciona-
mos acceso a información sobre 
el sector de las microfinanzas 
a través de mapeos e informes 
que nos brindan datos para to-
mar decisiones y para entender 
un qué está sucediendo en cada 
momento. Asimismo realizamos 
jornadas y congresos que apor-
tan una mirada actual y los desa-
fíos de cara al futuro. 

¿Trabajan desde RADIM para 
acompañar a las organizacio-
nes y a sus cadenas de valor 
para que alcancen -además de 
los objetivos propios de cada 

entidad- el cumplimiento de 
los ODS en el marco de su res-
ponsabilidad social? 

Nuestro planteo desde RADIM 
es sumarnos a una agenda de 
desarrollo sostenible y también 
es justamente la misión central y 
sustantiva que tienen las microfi-
nanzas. Es decir, éstas tienen un 
triple impacto, económico, social 
-y en muchos casos- ambiental. 
Para esto, lo que hacemos es su-
mar nuestro grano de arena para 
generar igualdad de oportunida-
des y achicar brechas, en ese sen-
tido, es que trabajamos con los 
objetivos de desarrollo sostenible.
Pero este es un tema que siem-
pre tratamos de trabajar y cree-
mos que todavía es necesario 
fortalecer estas cadenas virtuo-
sas de colaboración, de coopera-
ción y de responsabilidad social. 
Desde RADIM recorremos el te-
rritorio y buscamos conocer a las 
personas que necesitan un cré-

dito. Todos los días buscamos 
que se genere concientización 
respecto a esto y que se sumen 
al sector y a la red, ya que, en de-
finitiva, lo que queremos conse-
guir es el desarrollo de empleo 
genuino y fomento del desarro-
llo económico en todo el país. 

¿Cómo es el proceso para 
sumarse a RADIM?

Por nuestra parte, lo que vemos 
fundamentalmente es que real-
mente sea una organización de 
microfinanzas, aunque puedan 
estar acompañados de otras ac-
tividades y otros servicios que 
ofrece la organización, el resto 
son formalidades como un es-
tatuto y alguna otra documen-
tación. Los requisitos son muy 
simples. Hoy tenemos una políti-
ca de seguir fortaleciendo y crear 
una agenda mucho más posicio-
nada y fuerte en el sector por eso 
invitamos a que se sumen.
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MÁS ALLÁ DE LOS HOGARES: 
UNA SOCIEDAD DEL CUIDADO

El aumento de la participación 
femenina en el mercado 

laboral aun no se refleja en 
las estructuras del hogar y en 

las dinámicas familiares. El 
último informe de CEPAL llama 

a implementar medidas para 
avanzar hacia una sociedad 
del cuidado que tenga en el 

centro del desarrollo 
la sostenibilidad de la vida 

y del planeta.

mayor vinculación masculina a 
los cuidados. Dichas desigualda-
des se expresan en la crisis pro-
longada de los cuidados, la cual 
tiende a resolverse con la sobre-
carga de tareas no remuneradas 
en las mujeres.
El cuidado se proporciona en 
distintos ámbitos e instituciones 
públicas, privadas y comunita-
rias, de manera directa e indirec-
ta. Actualmente, la contribución 
del trabajo doméstico y de cui-
dados no remunerado represen-

El aumento de la participación fe-
menina en el mercado laboral en 
las últimas décadas ha impacta-
do en diversas transformaciones 
económicas, sociodemográficas 
y culturales. Sin embargo, los 
cambios en las estructuras del 
hogar y en las dinámicas familia-
res —separaciones, divorcio, ho-
gares encabezados por jefas de 
hogar— no han alterado de raíz 
la división sexual del trabajo. En 
otras palabras, este aumento 
no ha sido acompañado por una 

Por: Prof. Olivia Sokol, Responsable del Área de Indicadores & Géneros de FORS.
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ta entre un cuarto y un quinto del 
PBI en Latinoamérica. El 74% de 
ese aporte lo realizan las muje-
res. En consecuencia, es funda-
mental comprender el cuidado 
como parte de una organización 
social que trasciende el ámbito 
de los hogares.

Cuidado de las personas y del 
planeta

Cuando hablamos de una so-
ciedad de cuidado incluimos el 
cuidado de las personas y del 
planeta desde un enfoque de 
género y en el marco de los de-
rechos humanos. Esto busca ser 
una alternativa frente al modelo 
de desarrollo vigente, que omite 
y subvalora este tipo de activida-
des — esenciales para el sosteni-
miento de la vida— y reproduce 
desigualdades de todo tipo (de 
género, socioeconómicas, terri-
toriales, entre otras). Los aportes 
planteados por organizaciones 
de mujeres y feministas en con-
junto con los gobiernos, en par-
ticular los diversos mecanismos 
nacionales para el adelanto de las 
mujeres (ministerios, secretarias, 
oficinas) se han ido reflejando de 
manera progresiva en los acuer-
dos internacionales, en la Agenda 
2030 y, sobre todo, en la agenda 
Latinoamericana de género.

La sociedad del cuidado es un 
horizonte que supone una cons-
trucción colectiva para eliminar 
la desigualdad de género y ubi-
car el cuidado de las personas y 
del planeta en el centro del de-
sarrollo sostenible. Para ello, se 
parte del reconocimiento de la 
importancia del cuidado tanto de 
las personas como del planeta y 
se busca proveer a su concreción 
desde de la corresponsabilidad.

Corresponsabilidad, derechos 
y políticas publicas

Cómo destaca el documento “La 
sociedad del cuidado: horizonte 
para una recuperación soste-
nible con igualdad de género”, 

elaborado por la División de 
Asuntos de Género de la CEPAL 
(2022), estamos frente a la nece-
sidad de un cambio de paradig-
ma en torno a la problemática. 
El diagnostico no es alentador, a 
pesar de los acuerdos y compro-
misos asumidos, los gobiernos 
de la región coinciden en que es 
urgente implementar medidas 
para avanzar hacia una sociedad 
del cuidado que tenga en el cen-

tro del desarrollo la sostenibili-
dad de la vida y del planeta.
En este marco, es necesaria una 
corresponsabilidad social que 
supere la feminización de los 
cuidados. Aquí cobran relevan-
cia las distintas medidas de po-

La contribución del trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado representa entre un cuarto y un quinto del PBI en 

Latinoamérica. El 74% de ese aporte lo realizan las mujeres. 
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Una sociedad del cuidado 

dad” —ingresado en el congreso 
el 3 de mayo de 2022—, busca 
extender la licencia para las per-
sonas no gestantes. Se propone 
un aumento progresivo, de 2 a 15 
días en el primer año de vigencia 
de la ley, 30 días en el segundo, 
45 días en el cuarto, 60 en el 
sexto y 90 días a los ocho años. 
Además, nuestro país sería el 
primero en establecer el carácter 
irrenunciable de la licencia, es 
decir, la prohibición de trabajar.
Una cuenta pendiente para Amé-
rica Latina, son los sistemas in-
tegrales de cuidado. Si bien han 
ganado en concreción todavía mu-
chos países no cuentan con uno. 
Uruguay es un país pionero en la 
materia y otros países —como 
Argentina, Chile, Colombia, entre 
otros— con diferentes grados de 
desarrollo, se encuentran avan-
zando en su implementación. En 
el último año, en Argentina, el Mi-
nisterio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad (MMGyD) junto al 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTEySS), pre-
sentaron ante el Congreso de la 
Nación la propuesta de creación 
del Sistema Integral de Cuida-
dos (SINCA), que comprende al 
conjunto de política públicas de 
cuidados que, de forma integral 
y articulada, garantizarán una or-
ganización social del cuidado ac-
cesible y de calidad, con igualdad 
de género y enfoque de derechos 
humanos. 
En este contexto, con la asisten-
cia técnica de la CEPAL, se dise-
ñó un Mapa Federal del Cuidado 
-disponible online- que georrefe-
rencia diferentes organizaciones, 

instituciones educativas y servi-
cios que brindan cuidados o for-
mación en cuidados. Este mapa 
permite identificar los recursos 
con los que cuentan los hogares 
para organizar sus estrategias de 
cuidado en cada región del país, 
y los espacios de formación para 
aquellas personas que deseen 
capacitarse y trabajar en el sector 
de los cuidados.
Por último, la pandemia de CO-
VID-19 dio claras muestras de 
la intensificación del trabajo de 
cuidados en un contexto crítico. 
Visualizamos la existencia de 
limites difusos entre la jornada 
laboral y el tiempo dedicado al 
ámbito doméstico, lo que afec-
tó especialmente a las mujeres. 
En línea con esto, en Argentina 
se aprobó una ley para regular 
el teletrabajo que incorporó el 
derecho a la desconexión y la 
necesidad de considerar la co-
rresponsabilidad en las tareas 
de cuidado.
Ante este escenario, es preciso 
un abordaje ambicioso y trans-
formador; que sea a la vez in-
tegral y transversal, y; que con-
temple distintas escalas para 
cumplir las metas fijadas en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y en la agenda regio-
nal de género. Dicho abordaje 
debe considerar a los cuidados 
y la corresponsabilidad desde 
una perspectiva intergenera-
cional, debe establecer nuevos 
pactos transformadores, inclu-
sivos y feministas que prioricen 
el bienestar de todas las perso-
nas y una relación sostenible 
con el ambiente.

La sociedad del cuidado es 
un horizonte que supone una 
construcción colectiva para 

eliminar la desigualdad de 
género y ubicar el cuidado de 

las personas y del planeta en el 
centro del desarrollo sostenible. 

lítica pública y programas que 
se adopten. Un caso concreto 
es la ampliación de las licencias 
por cuidado. En el caso de la li-
cencia por paternidad, se busca 
su equiparación con la licencia 
para la madre, la ampliación de 
la licencia para madres y padres 
adoptivos; y a su vez, planificar 
maneras de garantizar que el 
tiempo de licencia sea efectiva-
mente destinado al cuidado. Hoy 
podemos decir que en la mayo-
ría de los países de la región se 
ha incorporado el derecho a un 
período posnatal remunerado 
para el padre, pero en todos los 
casos se otorga una licencia de 
corta duración. En Argentina, el 
proyecto de ley “Cuidar en igual-





FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE POLÍTICO

Convocatoria abierta hasta el 
27 de febrero para participar del

Con inscripción gratuita y hasta el 27 de febrero, está abierta la invita-
ción a presentar largometrajes, mediometrajes y cortometrajes inter-
nacionales y nacionales que tengan un punto de vista político sobre la 
sociedad, ya sean de ficción (vivo o animación), documental, finaliza-
dos después del 1º de enero de 2020.
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“Cree firmemente en la capacidad 
del comercio para sacar de la po-
breza a los países en desarrollo y 
ayudarlos a lograr un crecimiento 
económico y un desarrollo soste-
nible sólidos” afirman en la pági-
na oficial de la OMC. 
“Es muy buena buscando apo-

yos y gestando consensos”, 
subrayan desde el Banco Mun-
dial. También la retratan como 
a alguien que no se amedrenta 
fácilmente por los retos. Sin em-
bargo, el rasgo más llamativo es 
su pertenencia al establishment 
internacional pero que a la vez, 
se conforma en un factor progre-
sista para introducir cambios en 
ese entorno. Durante su paso 
por el Banco Mundial fue una 
gran defensora de la diversidad 
y dio un gran apoyo a una aso-
ciación LGTBI dentro de la insti-
tución. También como número 
dos del Banco puso su empeño 
en evitar el contagio de la crisis 
financiera de 2008 a los países 
en desarrollo.

Cuando ingresa a una reunión 
no pasa desapercibida. No sólo 
por los estridentes colores de su 
vestimenta típica de Nigeria, de 
donde es oriunda, sino -según 
cuentan quienes la conocen- por 
su gran personalidad y liderazgo. 
Desde 2021, Ngozi Okonjo-Iwea-
la, es la primera mujer y primera 
africana en estar al frente de la 
Organización Mundial del Co-
mercio (OMC). Su llegada se dio 
en un momento crucial para el 
futuro del organismo, ya que de-
bió enfrentarse a grandes desa-
fíos: el multilateralismo en baja, 
un entorno económico cambian-
te y en medio de una pandemia 
sin precedentes. Pero, sobre 
todo, debió tomar las riendas en 
el enfrentamiento entre EEUU y 
China en el plano comercial. 
A sus 68 años, es experta en fi-
nanzas, economista y profesio-
nal en la esfera del desarrollo 
con más de 30 años de experien-
cia laboral. En su larga trayecto-
ria, siempre logró destacarse, ya 
sea por sus calificaciones en sus 
años de estudio o a través de los 
resultados obtenidos en su ca-
rrera profesional. Okonjo-Iweala 
se licenció en Economía con la 
calificación magna cum laude en 
la Universidad de Harvard (1976) 
y se doctoró en Economía Re-
gional y Desarrollo en el Massa-
chusetts Institute of Technology 
(MIT, 1981). Además, desde hace 
años forma parte de las listas 
de mujeres más influyentes que 
elaboran publicaciones como 
Fortune, Time, Foreign Policy, 
Forbes o Newsweek. 
En su país también marcó hitos 

históricos. Ejerció como Ministra 
de Hacienda de Nigeria en dos 
ocasiones (2003-2006 y 2011-
2015) y fue brevemente Ministra 
de Asuntos Exteriores en 2006, 
siendo la primera mujer en ocu-
par ambos cargos. En su rol de 
Ministra de Hacienda, dirigió las 

negociaciones con los acreedores 
del Club de París que dieron lugar 
a la supresión de deuda de Nige-
ria por valor de 30 mil millones de 
dólares, incluida la condonación 
definitiva de 18 mil millones de 
dólares. Luego, lideró la reforma 
que aumentó la transparencia 
de las cuentas públicas y forta-
leció las instituciones frente a la 
corrupción. Además, se puso al 
frente de una reforma de la políti-
ca comercial, lo que permitió a su 
país aumentar su competitividad.
 
Visión de líder

Las diversas publicaciones que 
describen su personalidad coin-
ciden en algunas características. 





Evitar una “generación perdida” en Siria
La futura generación 
de jóvenes sirios está 
perdiéndose debido a 
las múltiples crisis que 
afectan al país, según narra 
un alto funcionario de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que pide a la 
comunidad internacional que 
ayude a evitarlo.
El devastador impacto de 
12 años de guerra civil se 
ha visto agravado por el 
terremoto del 6 de febrero, 
que ha dejado decenas de 
miles de muertos y millones 
más necesitados de ayuda a 
ambos lados de la frontera 
entre Siria y Turquía. Se 
estiman que unos 26 millones 
de personas se han visto 
afectadas por el terremoto 
en toda Siria. En Alepo, 
por ejemplo, las primeras 
estimaciones indican que más 

de 200.000 personas se han 
quedado sin hogar. 
“Como seres humanos, 
no podemos tolerar que 
los sirios sufran múltiples 
crisis y pierdan vidas. 
Estamos perdiendo niños. 
Estamos perdiendo a 
la futura generación de 
Siria. Así que llamemos la 
atención de la comunidad 
mundial y asegurémonos 
de que realmente nos 
concentramos en salvar las 
vidas de todos los sirios. 
Sin afiliaciones políticas, 
religiosas, culturales, sociales, 
económicas. Sabemos que los 
seres humanos somos iguales 
independientemente donde 
vivamos”, expresó, el doctor 
Ahmed Al Mandhari, director 
de la Organización Mundial 
de la Salud en la región del 
Mediterráneo Oriental. 
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En tus manos
Una nueva iniciativa de salud 
busca alertar a los padres, 
cuidadores y profesionales 
de la salud en América Latina 
y el Caribe sobre la aparición 
de los primeros signos de los 
cánceres más comunes en 
niños, niñas y adolescentes 
para mejorar el diagnóstico 
oportuno y el resultado del 
tratamiento.
La campaña “En tus manos”, 
presentada en vísperas del 
Día Internacional del Cáncer 
Infantil que se celebra este 
15 de febrero, pretende 
concienciar sobre los tipos 
de cáncer pediátrico, como 
la leucemia linfoblástica, 
el linfoma de Hodgkin y el 
retinoblastoma, entre otros.
La iniciativa ha sido puesta en 
marcha por la Organización 

Panamericana de la Salud 
(OPS), el St. Jude Children’s 
Research Hospital y el 
Childhood Cancer lanzaron
Algunos de los síntomas 
comunes de estos 
padecimientos son la 
aparición de fatiga, de 
hematomas inexplicables, de 
bultos o hinchazón, la pérdida 
de apetito, el dolor de cabeza 
persistente, los mareos y 
vómitos, y el dolor óseo.
El director del Departamento 
de Enfermedades No 
Transmisibles y Salud Mental 
de la agencia de la ONU, 
Anselm Hennis, cifró “en 
cerca de 29.000” el número 
de niños y adolescentes 
latinoamericanos y caribeños 
a los que se les diagnostica 
un cáncer cada año.
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Estándares en la UE
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Una pesadilla en Haití

El Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, Volker 
Türk, visitó Haití un país donde 
la escalada de la violencia 
es una moneda corriente en 
la actualidad. Türk calificó 
los graves abusos contra 
los derechos humanos, que 
incluyen asesinatos masivos, 
violaciones en grupo y ataque 
de francotiradores, como “una 
pesadilla viva” para miles 
de personas. Al término de 
su visita, el funcionario dio a 
conocer un informe sobre los 
abusos de derechos humanos 
perpetrados en el país caribeño, 
a los que se refirió como 
“espeluznantes”.

El informe “describe cómo 
la población es acosada y 
aterrorizada por bandas 
criminales durante meses sin 
que el Estado pueda impedirlo”, 
declaró. El estudio reporta, por 
ejemplo, que, del 8 de julio al 
31 de diciembre de 2022, la 
violencia de las pandillas resultó 
en 263 asesinatos en Cité 
Soleil, en el barrio de Brooklyn, 
donde también se produjeron al 
menos 57 violaciones en grupo 
de mujeres y niñas, así como 
secuestros y explotación sexual. 
Sólo el 8 de julio de 2022, los 
pandilleros asesinaron a 95 
personas, incluidos seis niños, 
recalca el informe.

Más de 60 empresas, inversores 
y asociaciones de negocio 
alrededor de Europa hacen un 
llamado a la Comisión Europea 
a no renunciar a su compromiso 
de elevar los estándares de los 
informes sobre sostenibilidad 
legalmente vinculantes para 
las empresas.Representando 
un capital de alrededor de 
80 billones de dólares e 
instituciones financieras 
con 570 billones de dólares 
en activos y asociaciones, 
el grupo mandó una carta 
al Comisionado de la Unión 
Europea McGuiness, como 
responsable de los mercados 
capitales de la UE, para 
mantener los requerimientos 
de divulgación actual y a 

implementarlos de manera 
oportuna. La UE ha mostrado su 
liderazgo mundial desarrollando 
un comprensivo conjunto de 
estándares de divulgación 
de sostenibilidad corporativa 
de alta calidad que cubre los 
impactos de las empresas hacia 
el planeta y las personas, y 
los riesgos y oportunidades 
financieros relacionados con 
la sostenibilidad.
Los nuevos ESRS obligatorios, 
entrarán en vigor en virtud de 
la Directiva de Informes de 
Sostenibilidad Corporativa 
(CSRD) de la UE, y se aplicarán 
a alrededor de 50.000 empresas 
europeas una importante 
expansión de las normas 
actuales.
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Misceláneas

VINO SUSTENTABLE PARA EL MUNDO 

LA SUSTENTABILIDAD EN LA VIDA COTIDIANA

PUNTUACIÓN EXCELENTE

Wines of Argentina, institución responsable de la promoción del Vino Argentino a nivel glo-
bal, llevó adelante el lanzamiento oficial de su programa de sostenibilidad para el sector 
vitivinícola posibilitado a través de AL-INVEST Verde, una iniciativa de la Unión Europea 
(UE) que permitirá potenciar la estrategia de promoción del producto nacional gracias a 
diversas iniciativas asociadas a la sustentabilidad social, ambiental y económica. La pre-
sentación tuvo lugar en París, en el marco de la participación argentina en la feria VINEXPO 
2023. De un total de 136 propuestas presentadas, 25 proyectos fueron seleccionados, 
entre ellos la iniciativa de WofA Sustenta-Vitis. Programa integral de Sostenibilidad para el 
Vino Argentino, conjuntamente con su partner europeo Interco Aquitaine. De este modo, 
WofA resultó beneficiaria de un aporte no reembolsable de 300.000 euros de la Unión 
Europea (UE), a ser ejecutado en un plazo de 24 meses.

Según una investigación de Teads junto a Kantar en la región 8 de cada 10 personas 
consideran inaceptable que las compañías no se preocupen por el medioambiente y la 
diversidad. La investigación: “El Desarrollo sustentable: las marcas y la publicidad en 
Latinoamérica”, reflejó además, que 9 de cada 10 personas en América Latina, declararon 
que la sustentabilidad tiene un rol importante en su vida diaria. Asimismo, en función 
de lo expresado, a medida que el foco de las preocupaciones se aleja de temas como la 
pandemia o la guerra, el interés y la atención hacia asuntos relacionados con el cambio 
climático y el medioambiente, como la polución del aire, la contaminación del agua y la 
escasez de los recursos naturales, ganan terreno.
En este sentido, 8 de cada 10 personas procuran hacer un uso racional del agua (83%), 7 
de cada 10 controlan el consumo de electricidad (72%) y 6 de cada 10 se han habituado a 
separar la basura para reciclar (65%).

Por quinto año consecutivo, Pirelli & C. SpA es confirmada a nivel global como líder en 
la lucha contra el cambio climático, obteniendo una posición en la Lista A de la CDP, una 
organización ambiental sin fines de lucro que difunde y promueve acciones e información 
sobre cuestiones ambientales. La calificación “A”, asignada a Pirelli al término del proce-
so de análisis, es la puntuación más alta y sólo se concedió a 294 empresas de las más de 
18.700 que participaron, evaluadas en función de la eficacia de sus acciones para reducir 
las emisiones y el riesgo climático, y para desarrollar una economía con bajas emisiones 
de carbono. Asimismo se tomó en consideración la exhaustividad y la transparencia de 
la información facilitada y la adopción de las mejores prácticas asociadas a disminuir el 
impacto ambiental. Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Ejecutivo y CEO de Pirelli, 
declaró: “Ser reconocidos como líderes en la lucha contra el cambio climático por la CDP 
es un motivo de satisfacción para toda la empresa y es una prueba cabal de la naturaleza 
de nuestras acciones en favor de la sustentabilidad”.
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20 de febrero

IV Cumbre Finanzas en Común

Tiene como objetivo fortalecer 
la coordinación y colaboración 
entre los bancos públicos de 
desarrollo para promover el 
desarrollo sostenible y alinear 
los flujos financieros con la 
Agenda 2030 y el Acuerdo de 
París sobre cambio climático. 
Ciudad de Cartagena de la 
Indias, Colombia. 

40 MINUTOS DE RSE 
¡NUEVO DÍA, HORARIO Y CANAL! 

Miércoles 22hs. por 
www.canal22web.com 

Si te lo perdés, lo podés volver a ver en 
www.responsabilidadsocial.tv 

 

Día Mundial de la Justicia Social

El tema de este año se centra en las 
recomendaciones para reforzar la 
solidaridad mundial y restablecer la 
confianza en los gobiernos bajo el 
lema “Superar barreras y desbloquear 
oportunidades para la justicia social”. 
 

Día Internacional de la Mujer 
Este año el lema de Naciones 

Unidas es: “Por un mundo digital 
inclusivo: Innovación y 

tecnología para la igualdad 
de género” 

20 y el 24 
de marzo

4 al 6 de 
septiembre

8 de marzo

FMDH23

III Foro Mundial de Derechos Humanos 

Espacio de debate público sobre los 

Derechos Humanos en el mundo, los 

principales avances y desafíos centrados en 

el respeto a las personas, la participación 

social, la reducción de las desigualdades, 

promoviendo la equidad e inclusión social.

Más información: https://fmdh23.org/ 
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