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el valor 
de la transparencia

hacia un mundo transparente
Pocas veces en la historia reciente se ha ma-
nifestado la importancia de la transparencia 
con tanta claridad como en estos momentos. 
Resulta prácticamente imposible marcar con 
nitidez el momento en el que ha comenzado 
a cristalizar esta tendencia que ha presiona-
do a gobiernos, empresas, ONGs e incluso a 
Casas Reales a realizar importantes esfuerzos 
por incrementar su transparencia. 

Parece razonable pensar que los recientes es-
cándalos de corrupción y fraude en empresas, 
instituciones e incluso países, han servido de 
catalizador hacia una mayor transparencia. 
Siendo esto rigurosamente cierto, debe-
mos recordar que este tipo de disfunciones  
socio-económicas han sido prácticamente 
una constante a lo largo de la historia. Dos 
fenómenos recientes, sin embargo, han con-
tribuido a acelerar significativamente esta 
tendencia hacia una mayor transparencia.

El desarrollo de las nuevas tecnologías (IT), 
por un lado, permiten la accesibilidad, ubicui-
dad y permanencia de la información hacen 
de cualquier error una mancha imposible de 
limpiar. A través de las redes sociales, cual-
quier individuo puede convertirse en una 
amenaza potencial. 

Por otro lado la grave crisis económica en 
todas sus facetas –desde la burbuja inmo-
biliaria, las innovaciones financieras difíciles 
de comprender y gestionar, las insolvencias 
soberanas, las crisis bancarias y de divisas, 
pasando por los fiscal cliffs, y quizás, los 
crashes en materias primas- han puesto de 
manifiesto una creciente interdependencia 
entre economía, política, relaciones interna-
cionales y recursos naturales. Simplemente 
desde una perspectiva de gestión de ries-
gos, la transparencia tiene un gran valor por 
sí misma. 
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Hoy día existen pocas o ninguna institución 
en el mundo desarrollado que no reconozcan 
expresamente la necesidad e importancia de 
la transparencia. Es más, nos encontramos en 
el periodo de la historia universal con mayor 
cantidad de información pública y disponible 
para los grupos de interés. Esta afluencia de 
información viene dada, bien por exigencias 
normativas -por ejemplo la publicidad de las 
cuentas anuales- bien por un ejercicio de au-
to-regulación -un sector o grupo de empre-
sas se alían para presentar información perió-
dica más allá de la exigida por ley- o bien por 
un compromiso voluntario de una entidad o 
institución. Además, otros emisores como los 
medios de comunicación o las redes sociales 
multiplican la información disponible hasta 
generar saturación. 

En este sentido, el verdadero reto no consis-
te en cuánta información se pone en manos 
del público sino cómo ponderar, segmentar, 
sintetizar y presentar la información verdade-
ramente para los grupos de interés. 

Una de las tendencias relativas a transpa-
rencia más significativas en el ámbito cor-
porativo es la elaboración de memorias de 
sostenibilidad. Este fenómeno que comenzó 
como una buena práctica, ha acabado por 

convertirse en una obligación de facto, es-
pecialmente para empresas multinacionales. 
De acuerdo con Global Reporting Initiative, 
GRI, en 2011 se registraron 2.672 informes de 
sostenibilidad, frente a 43 en el año 2000. 
Esto supone un incremento medio anual 
del 45.5%, y abarca prácticamente todas las 
industrias y regiones del mundo. Es impor-
tante señalar que tras este crecimiento ex-
ponencial no hay una exigencia regulatoria, 
sino una iniciativa voluntaria auto-impuesta 
por las propias organizaciones. 

Este RSEarch trata de poner de manifiesto 
la necesidad de incrementar la transparen-
cia en aspectos sociales, ambientales y de 
buen gobierno. La transparencia en las or-
ganizaciones posibilita la apertura, genera 
confianza y facilita la rendición de cuentas 
a sus grupos de interés. Sin embargo, tam-
bién quiere advertir que esta primera década 
de despliegue de información socio-econó-
mico-ambiental ha agotado la fase de ex-
perimentación. Se ha puesto sobre la mesa 
gran volumen de información por parte de 
las organizaciones informantes, pero su nivel 
de utilización por parte de los grupos de in-
terés es claramente inferior a su potencial.  
En este momento, existe una fuerte asimetría 
en oferta y demanda de información.
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Un número significativo de compañías ha 
madurado sistemas de gestión y de repor-
te en materia de responsabilidad social. La 
mayoría de los grupos de interés, por otro 
lado, no han hecho un uso significativo de 
esa información. Esto hace que los aspec-
tos relacionados con la sostenibilidad per-
manezcan atrapados en un circuito cerrado, 
no habiendo penetrado en la vida cotidiana 
de grupos de interés no directamente vin-
culados (o particularmente sensibles) a la 
RSE. Si esto es cierto, un entorno de alta in-
certidumbre y de recortes presupuestarios 
en las organizaciones como el actual, hace 
cada vez más complicado justificar la in-
versión y asignación de recursos necesario 
para mejorar los mecanismos de transpa-
rencia. Esta tendencia únicamente se rever-
tirá cuando toda esta información pueda 
ser fácilmente integrada como un input útil 
en los procesos de toma de decisiones de 
los grupos de interés. 

Sin embargo, se está presenciando un desarro-
llo favorable a este respecto. Por ejemplo los 
inversores están integrando de manera progre-
siva los criterios ESG (ambientales, sociales y de 
buen gobierno según sus siglas en inglés) en su 

toma de decisiones, complementando de esta 
manera la información obtenida de los análisis 
financieros que tradicionalmente utilizaban. 

Por otro lado, en el terreno de los consu-
midores, se puede atisbar la llegada de una 
nueva “curva S” de innovación en cuanto a 
la comunicación y utilización de esta infor-
mación. El poder capacitador de las nuevas 
tecnologías y su desarrollo inexorable, está 
facilitando a las organizaciones informantes 
nuevas formas de procesar y publicar infor-
mación, que otras plataformas y aplicacio-
nes pueden capturar y adaptar a dispositivos 
más amigables con los usuarios, como los 
teléfonos y tabletas de última generación, 
entre otros canales. Aunque es difícil prede-
cir el cuándo, todo parece indicar que se va 
a producir un cambio estructural en la forma 
en que los usuarios pueden acceder y res-
ponder a este tipo de información, lo que al-
terará los formatos, la frecuencia y el grado 
de respuesta en materia de sostenibilidad.

Todas estas ideas y muchas más se encuen-
tran desarrolladas a lo largo de esta publica-
ción. Puedes hacer clic en cada uno de sus 
apartados para ampliar la información.
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La II Semana InternacIonaL deL Vo-
LuntarIado corporatIVo reúne a 
máS de 1.100 empLeadoS de 49 empreSaS

Forética ha presentado los resultados de la II 
Semana Internacional del Voluntariado Corpo-
rativo (Give & Gain Day) que tuvo lugar entre 
los días 10 y 20 de mayo. Forética, Fundación 
Voluntarios por Madrid y FUNDAR, con la 
colaboración de MSD, han sido los encargados 
de liderar los 62 proyectos que se han desarro-
llado en España. Ya están disponibles los resul-
tados y el vídeo de la iniciativa en el microsite  
www.giveandgainday.foretica.org. [ ]

ForétIca anuncIa LaS 27 InIcIatIVaS 
de enterprISe 2020 en eSpaña

Forética ha anunciado las 27 iniciativas que 
han sido seleccionadas por su Junta Directiva 
y avaladas por CSR Europe para formar parte 
del programa "Enterprise 2020" en España. Se 
trata de programas de colaboración entre más 
de 200 empresas y organizaciones en ocho co-
munidades autónomas. [ ]

BId Lanza InIcIatIVa cSr InnoLaBS 
con empreSaS LídereS en amérIca 
LatIna

Un grupo de empresas líderes en América Lati-
na, que incluyen a Cemex, Citi, Gas Natural Fe-
nosa, Microsoft y PepsiCo, se unen para crear 
los laboratorios de innovación en responsabili-
dad social empresarial (RSE), la iniciativa CSR 
Innolabs, junto al Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID). [ ]

ForétIca preSenta eL InForme SoBre 
pLaneS de rSe de GoBIernoS europeoS

Forética ha presentado el Informe sobre Pla-
nes Nacionales de RSE de Gobiernos euro-
peos, con el objetivo de servir de reflexión y 
ayudar al debate para el desarrollo del Plan 
Nacional de Acción del Gobierno español en 
RSE, que tiene que ser presentado a media-
dos de este año según marca la estrategia 
europea de RSE presentada el pasado mes 
de octubre. [ ]

noticias
noticias forética 
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http://www.giveandgainday.foretica.org/#/inicio
http://www.voluntariospormadrid.org/
http://www.voluntariospormadrid.org/
http://www.fundar.es/
http://www.giveandgainday.foretica.org
http://www.foretica.org/sala-de-prensa/noticias/1904-la-ii-semana-internacional-del-voluntariado-corporativo-reune-a-mas-de-1100-empleados-de-49-empresas?lang=es
http://www.foretica.org/images/stories/documentos_generales/listado_iniciativas_seleccionadas_e2020.pdf
http://www.foretica.org/que-hacemos/apoyo-gestion/enterprise-2020?lang=es
http://www.foretica.org/sala-de-prensa/noticias/1893-foretica-presenta-las-27-iniciativas-de-enterprise-2020-en-espana?lang=es
http://www.foretica.org/sala-de-prensa/noticias/1834-foretica-presenta-el-informe-sobre-planes-de-rse-de-gobiernos-europeos?lang=es
http://www.foretica.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=542&Itemid=122
http://www.foretica.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=542&Itemid=122
http://www.foretica.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=542&Itemid=122
http://www.foretica.org/sala-de-prensa/noticias/1834-foretica-presenta-el-informe-sobre-planes-de-rse-de-gobiernos-europeos?lang=es
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La SoStenIBILIdad en eL Foro de daVoS

En el Foro Económico Mundial de Davos, ce-
lebrado en Suiza a comienzos de año, KPMG y 
SAM presentaron su Anuario de la Sostenibi-
lidad 2011. Además, se hicieron públicos los re-
sultados de una encuesta sobre las prioridades 
de los CEO realizada por el World Economic 
Forum. En 2012, del top cinco de prioridades 
tres están vinculadas con la sostenibilidad. [ ]

renoVacIón deL índIce BurSátIL  
SoStenIBLe FtSe4Good

La renovación semestral del índice bursátil so-
cialmente responsable FtSe4Good, que tuvo lu-
gar el pasado mes de marzo, no afectó a ninguna 
entidad española, pero si supuso la exclusión de 
trece empresas y la inclusión de veinticuatro. [ ]

eL GoBIerno aproBó eL anteproyecto 
de La Ley de tranSparencIa 

El Ministerio de Hacienda podrá sancionar a 
los altos cargos de cualquier administración pú-
blica que vulneren la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria, según se recoge en el anteproyecto 
de ley de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Buen Gobierno que fue aprobada 
recientemente en Consejo de Ministros. [ ]

Qué ha pasado en la Rse
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http://www.weforum.org/
http://www.foretica.org/sala-de-prensa/noticias/1741-empresas-espanolas-en-el-anuario-de-sostenibilidad-2012-de-sam?lang=es
http://www.foretica.org/sala-de-prensa/noticias/1741-empresas-espanolas-en-el-anuario-de-sostenibilidad-2012-de-sam?lang=es
http://www.foretica.org/sala-de-prensa/noticias/1307-abierta-matricula-y-solicitud-de-becas-para-el-curso-de-verano-de-foretica-2011?lang=es
http://www.foretica.org/sala-de-prensa/noticias/1746-la-sostenibilidad-en-el-foro-de-davos?lang=es
http://www.foretica.org/sala-de-prensa/noticias/1824-renovacion-del-indice-bursatil-sostenible-ftse4good?lang=es
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.foretica.org/sala-de-prensa/noticias/1883-el-consejo-de-ministros-aprobo-el-pasado-viernes-el-anteproyecto-de-la-ley-de-transparencia?lang=es
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eventos de forética 

otros eventos

15 NOVIEMBRE: IV CSR MARKETPLACE

El próximo 15 de noviembre Forética celebra-
rá la cuarta edición del CSR MarketPlace, que 
volverá a reunir las iniciativas más exitosas en 
materia de RSE que se están llevando a cabo 
en nuestro país, este año con un foco especial 
para las mejores estrategias “Responsables 
con el clima”.

Toda la información sobre el evento en el 
microsite.

27 NOVIEMBRE: IX JORNADA SECTORIAL 
FORÉTICA-CÁMARA DE MADRID – SEC-
TOR TIC

Forética y la Cámara de Comercio de Madrid 
celebran la novena cita de su ciclo de jorna-
das sectoriales donde invitan a empresas re-
presentativas en materia de RSE de diferen-
tes sectores de actividad a debatir sobre los 
retos de la sostenibilidad y a compartir sus 
mejores prácticas. En esta ocasión, el sector 
analizado será el tecnológico.

19-22 SEPTIEMBRE: XXV CONFERENCIA 
ANUAL DE EBEN

Tendrá lugar en la sede del IESE Business 
School en Barcelona. El lema de la Conferen-
cia de este año es "Trabajo, virtudes y prospe-
ridad". Más información aquí.

26-30 NOVIEMBRE: CONGRESO NACIO-
NAL DE MEDIO AMBIENTE 2012

El próximo mes de noviembre se celebrará el 
undécimo Congreso Nacional del Medio Am-
biente, organizado por la Fundación CONAMA. 

Esta edición estará centrada en temáticas 
como la movilidad y el transporte, la econo-
mía, la calidad ambiental o la biodiversidad. 
Puedes ver aquí el programa preliminar. de las 
empresas en países en desarrollo.

agenda
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http://www.foretica.org/
http://marketplace2012.foretica.org/como-participar/areas-tematicas/#4
http://marketplace2012.foretica.org/como-participar/areas-tematicas/#4
http://marketplace2012.foretica.org/
http://www.camaramadrid.es/
http://www.eben-spain.org/2012/02/25-a-conferencia-anual-de-eben-trabajo-las-virtudes-y-crecimiento-personal/
http://www.conama.org/web/index.php
http://www.conama11.vsf.es/download/bancorecursos/C2012/Folleto_Des_Mayo.pdf
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tendencias

El pasado mes de mayo se llevó a cabo en 
Quito, Ecuador, el Congreso CSR Americas 
2012, probablemente la cita anual exclusiva-
mente dedicada a la Responsabilidad Social 
más grande del mundo. En este foro, promo-
vido por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inver-
siones (FOMIN), se analizan y discuten los 
retos, tendencias y avances de la RSE desde 
la perspectiva latinoamericana. 

Este Foro demostró la fuerza que el movi-
miento de la RSE tiene en la región y la im-
portancia de generar espacios de encuentro 
e intercambio para mejorar los sistemas de 
gestión, vincular buenas prácticas e impul-
sar alianzas de mayor impacto

Este año algunas de las temáticas que mayor 
protagonismo han disfrutado son el papel de 
las alianzas público privadas para el desarro-
llo de la región, la medición del impacto y los 
nuevos modelos de empresa y de gestión. 

Precisamente, en la línea de fomentar alian-
zas público privadas para generar un mayor 
impacto en la región, se presentó por parte 
del BID un proyecto denominado CSR Inno-
labs, donde Forética tiene un papel destaca-
do como facilitador de la iniciativa. 

Este proyecto surge de la necesidad de 
afrontar retos comunes en Latinoamérica 
desde la perspectiva de la sostenibilidad. 
Los CSR Innolabs buscan identificar y retar 
las barreras de la RSE en una región como la 
latinoamericana donde los aspectos sociales 
y ambientales, desde la perspectiva de los 
negocios, están llamados a ser los elemen-
tos diferenciales para la competitividad en 
las empresas.

Los CSR Innolabs buscan ir más allá de los 
modelos convencionales de promoción y di-
fusión de la RSE, e intentan crear sistemas 
de generación de conocimiento innovadores 
y soluciones concretas a los desafíos de la 
gestión sostenible y responsable en la re-
gión. También buscarán generar un espacio 
de colaboración y creación de oportunidades 
para mejorar la eficiencia, la competitividad 
y la integración de la RSE en todos los aspec-
tos de las operaciones de las empresas.

Este grupo de empresas está compuesto ac-
tualmente por Cemex, Citigroup, Gas Natu-
ral Fenosa, PepsiCo y Microsoft. Todos ellos 
son grandes multinacionales con un gran 
interés e impacto en la región, y además 
se posicionan como líderes indiscutibles en 
sostenibilidad. 

Rse Made in americas
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Base de la Pirámide y en Emprendimiento So-
cial y Ambiental, dos temáticas de gran rele-
vancia e impacto en la Región, han sido las 
primeras áreas de trabajo. Durante los próxi-
mos meses el foco será el Cambio Climático. 

El conocimiento generado por el grupo tiene 
carácter abierto, por lo que está prevista la 
publicación de una serie de materiales sobre 
los retos, las tendencias y las conclusiones 
obtenidas en cada uno de estos temas. 

Proyectos como éste son los que hacen que 
el futuro de la RSE en la Región Latinoame-
ricana sea uno de los más prometedores a 
nivel global. La RSE Made in Americas es una 
fuente de innovación.
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Herramientas
rse

Una empresa comprometida con la sosteni-
bilidad no podrá obtener el máximo impacto 
de sus acciones actuando por sí sola. Para 
potenciar sus esfuerzos de sostenibilidad y 
ser motor de un verdadero cambio, la cola-
boración con competidores y socios comer-
ciales resulta indispensable. 

En un reciente artículo, Harvard Business 
Review presenta una metodología para 
diseñar índices de cadena de valor (ICV) 
como un ejercicio conjunto entre múltiples 
actores de una misma industria. Este índice 
mide el impacto -tanto ambiental como so-
cial- que se acumula a lo largo de cada una 
de las etapas de un proceso de fabricación. 
Necesariamente requiere de la aplicación 
de un análisis de ciclo de vida del producto, 
desde la obtención de materias primas para 
su elaboración hasta el agotamiento de su 

uso. Y como tal, permite identificar aque-
llos puntos de la cadena de valor con mayor 
impacto en el uso de la tierra, emisiones, 
residuos, consumo de agua y bienestar so-
cial entre otros. 

Al ser desarrollado y adoptado por los dife-
rentes fabricantes de un mismo producto da 
lugar a una clasificación de la oferta, permi-
tiendo la toma de decisiones más informadas. 

Por un lado, el cliente final podrá incorporar 
en sus decisiones de consumo este rating.  
Hoy en día un consumidor responsable cuen-
ta con un abanico de sellos y certificaciones 
que sólo miden un tipo de impacto y se su-
perponen sin brindar información acumulada. 
Sin embargo, el ICV resume en una única mé-
trica todos los impactos posibles, facilitando 
así la elección fundada de una u otra marca. 
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Índice de cadena de valor/ maximizando  
el impacto de la sostenibilidad vía alianzas 
sectoriales
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Y por otro lado, los productores cuentan 
con información objetiva para operar so-
bre sus cadenas de valor y mejorar su ra-
ting. Gracias a un conocimiento completo 
de las consecuencias de cada una de sus 
decisiones de aprovisionamiento, el fabri-
cante puede adecuar los componentes del 
producto para alcanzar un ICV objetivo. Por 
ejemplo, un fabricante de prendas de vestir 
puede seleccionar proveedores de algodón 
a nivel global. El índice de cadena de valor 
alcanzará un valor superior si se utiliza al-
godón orgánico versus convencional. A su 
vez, éste será más competitivo si se cultiva 
en regiones donde el nivel de lluvias es su-
ficiente para asegurar la provisión de agua, 
en lugar de recurrir a agotar acuíferos a una 
velocidad superior a su capacidad natural 
de reabastecimiento. Finalmente, si se tra-
baja con pequeños agricultores locales, fo-
mentando la trasferencia de conocimientos 
y asegurando la no utilización de mano de 
obra infantil, el impacto social positivo se 
verá reflejado en el índice.

Resulta claro entonces que el índice de ca-
dena de valor adquiere mayor relevancia 
cuántas más compañías en un sector lo 
apliquen y siempre que dicha utilización se 
observe en el largo plazo, para así medir su 
evolución en el tiempo.

A modo de ejemplo, The Sustainable Apparel 
Coalition nació por iniciativa de Patagonia y 
hoy agrupa a 40 fabricantes de indumentaria 
-H&M, Marks & Spencer, Nike, Adidas y Gap 
entre otros- que representan en su conjun-
to un 30% de la cuota de mercado del sec-
tor. Con el apoyo de la consultora Blu Skye, 
académicos y ONGs, se ha desarrollado una 
primer versión del índice de cadena de va-
lor para el sector. Este prototipo está siendo 
probado por las compañías miembro de este 
partenariado y puede ser descargado desde la 
web para valorar la metodología y diferentes 
impactos evaluados en las áreas de packa-
ging, diseño de producto, materiales, etc.

En definitiva, esta metodología plantea la 
creación de índices sectoriales que permiti-
rán medir la sostenibilidad de los productos 
actuando a su vez como un disparador de 
medidas de mejora a lo largo de la cadena 
de suministro. Aún si su aplicación se pre-
senta como un gran desafío, la uniformidad 
y transparencia de la información que brinda 
darán lugar a mercados más respetuosos con 
el medioambiente y la sociedad pero también 
más competitivos e innovadores.
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Para más información: Chouinard, Y., Ellison, J.  & Ridgeway, R. (Octubre 2011). The Sustainable Economy. Harvard Business 
Review, 52-62.

http://www.apparelcoalition.org/index.html
http://www.apparelcoalition.org/index.html
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•	 Listar	los	posibles	impactos	asociados	a	la	cadena	de	valor	comunes	a	diferentes	actores	
de una misma industria: componentes del producto, proceso productivo, packaging, logísti-
ca, uso/ provisión del servicio, fin de vida útil, etc.

•	 Definir	para	cada	uno	de	dichos	impactos	un	método	de	medición	y	recolección	de	infor-
mación.

•	 Identificar	a	los	proveedores	que	conforman	la	cadena	de	valor,	estableciendo	el	alcance	
de su participación en el índice.

•	 Evaluar	a	cada	proveedor	mediante	cuestionarios	que	permitan	valorar	sus	políticas	socia-
les y medioambientales.

•	 Agregar	la	información	para	obtener	un	indicador	acumulado.

•	 Distinguir	aquellos	proveedores	de	mayor	representatividad	 -en	términos	monetarios	o	
de volumen de operaciones- de aquellos más críticos, con un gran peso en la estructura del 
índice y detectar oportunidades de mejora, priorizándolas teniendo en cuenta viabilidad 
versus impacto en el índice.

•	 Operar	sobre	el	diseño	de	producto	y	los	materiales	utilizados	para	su	fabricación.

•	 Realizar	acuerdos	de	colaboración	con	clientes	y/o	distribuidores	intermedios	para	accio-
nar sobre el impacto de logística.

•	 Colaborar	con	otros	actores	de	la	industria	para	implementar	acciones	de	mejora	conjuntas.

cómo diseñar un índice de cadena  
de valor

cómo alcanzar un índice más competitivo
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el valor 
de la transparencia

artículo de fondo
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La transparencia es una herramienta poderosa 
para equilibrar el poder de la información, 
y la información es Poder, con P mayúscula. 
Por esta razón el flujo constante de infor-
mación objetiva y relevante es fundamental 
para el buen funcionamiento de una socie-
dad. Comenzando con los principios que 
fundamentan los regímenes democráticos, 
el control parlamentario y la libertad de 
prensa, son elementos esenciales que ga-
rantizan que aquellos que ostentan el poder 
actúan por encima de la ley. Ambos depen-
den de manera esencial en la transparencia.  
El control parlamentario, por un lado, utiliza la 
transparencia como mecanismo para supervi-
sar las actividades de los poderes públicos. 

En el caso de la libertad de prensa, por otro 
lado, el nivel de transparencia de una so-
ciedad aparece íntimamente ligado al rol 
que los medios de comunicación desem-
peñan en ella. Cuando existe un alto nivel 
de transparencia y la información es fácil-
mente accesible, el rol de los medios de 
comunicación es el de generar opinión. Sin 
embargo, cuando el nivel de transparencia 
es insuficiente, los medios de comunica-
ción actúan como una fuente secundaria 
de información para la sociedad, relevando 
y desentrañando lagunas y opacidades. En 
este sentido la transparencia es una firme 
defensora de la igualdad ante la ley y la 
rendición de cuentas. 

La transparencia 
y el bien común

en el corazón de la democracia

1
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En el mundo académico y en el progreso cien-
tífico la transparencia también ha jugado un 
papel muy importante a lo largo de la historia. 
Gran parte de los descubrimientos matemáti-
cos, médicos, astronómicos y en otras disci-
plinas científicas del mundo antiguo, fueron 
olvidados por la civilización occidental tras 
la caída del Imperio Romano y la decaden-
cia de sus instituciones. Gracias a la labor de 
preservación y desarrollo de la ciencia en el 
mundo árabe, y a la diseminación por parte 
de la Escuela de Traductores de Toledo, el co-
nocimiento de filósofos y científicos griegos, 
romanos y árabes, fue recuperado por occi-
dente. La creación en el Siglo XII de las univer-
sidades medievales, donde se trabajaba en la 
traducción y difusión del conocimiento, supu-
so el paso decisivo hacia la creciente universa-
lización del conocimiento. La transparencia y 
accesibilidad del saber favoreció un continuo 
progreso en todos los campos de la ciencia 
que llega hasta hoy en día. 

Una reminiscencia de esta filosofía de apertu-
ra al conocimiento puede observarse a través 
del desarrollo de la normativa internacional 
sobre Propiedad Intelectual y protección de 
patentes. Este mecanismo trata de equilibrar 
dos intereses sociales contrapuestos. La trans-
parencia respecto de los avances técnicos que 
permitan su aplicación y difusión a nivel uni-
versal, con el legítimo derecho a obtener be-
neficios que tiene el creador de la idea. Con la 
patente la persona que crea la idea pone ésta 
a disposición pública, recibiendo como contra-
prestación la garantía de los derechos deriva-
dos de su invención y la exclusividad en explo-
tación comercial durante un periodo limitado 
de tiempo. La versión moderna de este marco 
legal tiene su precedente en la Inglaterra del 
Siglo XVII y se ha mostrado efectiva a la hora 
de lograr un equilibrio entre los intereses de 
los innovadores y de la sociedad, además de 
suponer un importante impulso para el desa-
rrollo económico. 

¡vivat academia!… 
el camino para el progreso científico
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 Sir Isaac Newton.



RseaRch PUBLicaciÓn de Tendencias Y acTUaLidad rse 18

Uno de los papeles más importantes que jue-
ga la transparencia en el entorno económico 
es la reducción de las oportunidades de ar-
bitraje. El arbitraje es un tipo de operación 
comercial o financiera que persigue obtener 
beneficios “sin riesgo” a través de explotar 
discrepancias en los precios de un mismo 
bien entre dos o más mercados. 

Imaginemos el caso de la ciudad A y la ciudad 
B, situadas cada una a un lado de la autopis-
ta y conectadas por un puente. Cada una de 
estas ciudades tiene una gasolinera situada 
justo a la salida del puente. ¿Sería posible que 
el precio de la gasolina en la ciudad A fuera 
1€, mientras que en B estuviera a 2€? 

En un mercado eficiente y competitivo el 
precio en ambas gasolineras debería tender 
a ser el mismo –pongamos que 1,5€– porque 
de otra manera los habitantes de B cruzarían 
continuamente el puente para comprar la ga-
solina en A. Esto incrementaría la demanda en 
A (subiendo consecuentemente el precio en 
A) y disminuiría en B (bajando el precio en B) 

hasta que ningún ciudadano de B tuviera un 
incentivo económico para cruzar el puente. En 
ese punto, ambos precios se equilibrarían.

La situación podría variar, sin embargo, si in-
trodujéramos alguna variable que hiciera que 
los habitantes de B no cruzaran a la otra ciu-
dad a por la gasolina. Esto podría ocurrir si, 
por ejemplo, creamos barreras físicas - como 
la caída del puente que une a las dos ciudades 
–o barreras impositivas– como la creación de 
un peaje por cruzar el puente desde B hasta A. 

Pero ¿Y si el motivo es únicamente que los 
habitantes de B no saben que en A la gaso-
lina está a mitad de precio? Esta situación 
puede observarse en gran cantidad de oca-
siones en el mundo real y en términos econó-
micos se denomina, información asimétrica. 
Se trata de una disfunción del mercado que 
ocurre cuando una de las partes de la tran-
sacción tiene mucha menor información que 
la otra. La transparencia, en este ejemplo, 
en materia de precios eliminaría esa oportu-
nidad de arbitraje.

el principio de no arbitraje
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La sabiduría popular frecuentemente en-
tiende el secretismo como una ventaja. Esto 
puede ser así a pequeña escala. Si algún al-
quimista encontrara la fórmula para trans-
formar el hierro en oro, obtendría abun-
dantes riquezas para él y sus generaciones 
venideras. Pero imaginemos los beneficios 
que supondrían el acceso barato e ilimitado 
a un material con unas propiedades tan es-
peciales para la humanidad entera. Dejando 
de lado las profundas implicaciones de una 
innovación tan radical para los mercados fi-
nancieros1, la conductividad y aplicaciones 
industriales características del oro podrían 
generar grandes ganancias de competitivi-
dad desde una perspectiva económica y am-
biental. La riqueza total generada sería, en 
ese caso, mucho mayor.

Una situación similar parece producirse en el 
mundo de las TIC, entre los modelos basados 
en plataformas abiertas frente a las platafor-
mas cerradas. Las arquitecturas cerradas sólo 
pueden ser desarrolladas y mejoradas por el 
constructor de la plataforma (o por aquellos 
partners licenciados para ello), permitiendo al 
propietario de la plataforma un control absolu-
to sobre la misma. Esta situación genera gran-

des márgenes para el propietario mientras que 
reduce el número potencial de usuarios. 

Las plataformas abiertas, por el contrario, 
pueden ser enriquecidas y mejoradas por los 
usuarios con un control por parte de su crea-
dor muy limitado, o inexistente. Esto genera 
una mayor inclusividad y abarata el acceso a 
un volumen mayor de usuarios. El margen de 
beneficio por transacción es menor para el 
creador, pero que, por otro lado, se beneficia 
de una mayor cantidad de transacciones. 

Algunos de los más recientes casos de éxito 
en el mundo empresarial se basan en arqui-
tecturas de negocio abiertas (o semi-abiertas). 
A esto hay que añadir que vez más maduros y 
consolidados están realizando una transición 
hacia plataformas más inclusivas y abiertas. 

Desde una perspectiva económica el modelo 
la apertura de las tecnologías tiene un efec-
to devaluador transformando los mercados, 
trasladando la generación de riqueza desde el 
margen hacia el volumen. Teniendo en cuen-
ta la perspectiva social, se trata de un cambio 
entre redes propietarias (propietary networks) 
y hacia redes inclusivas y más transparentes.

la opacidad como coste, no como oportunidad l
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1. En un escenario semejante el oro perdería su valor como reserva y valor refugio ya que perdería uno de los elementos 
esenciales para ello, su escasez. 
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Al analizar los factores a gran escala se pue-
de argumentar que, si bien actividades poco 
transparentes pueden experimentar grandes 
booms y generar riqueza en una economía, 
esta afluencia de riqueza puede acabar po-
niendo en peligro el propio sistema económi-

co y financiero. Las actuales crisis financieras 
e inmobiliarias son un recordatorio de que 
los mismos motores que generan crecimiento 
pueden acabar desequilibrando los mercados 
como consecuencia de una ineficiente asigna-
ción de los factores de producción.

Existe un vínculo natural entre transparencia y competitividad. Distintos centros de conoci-
miento está centrando su esfuerzo investigador desde la perspectiva del coste económico 
que la opacidad puede generar para las naciones. 

Una de las metodologías de análisis más interesantes en este campo es el Opacity Index, desa-
rrollado por el Milken Insitute. Este índice ha probado la existencia de una correlación entre el 
nivel de opacidad de un país y distintas variables macroeconómicas como su prima de riesgo, el 
PIB per cápita o el acceso al capital. 

…y la ventaja competitiva de las naciones
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En una edición de 2001 la consultora Price Waterhouse Coopers realizó una cuantificación del 
coste que la opacidad genera a las empresas que operan en un país, expresándolo como un 
incremento virtual de la tasa de impuesto de sociedades. De acuerdo a este indicador una inver-
sión en Rusia pagaría hasta ocho veces más impuestos derivados de la opacidad de la economía 
que una inversión idéntica en Chile.
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El Foro Económico Mundial, FEM, (Global Economic Forum) publica anualmente el Índice de 
Competitividad Global (Global Competitive Index) que evalúa el nivel de competitividad de los 
países. Está indicador se basa en el análisis de 12 dimensiones que pueden agruparse en tres 
grandes áreas: Requisitos básicos, Generadores de eficiencia y Factores de innovación y sofisticación. 

Uno de los criterios clave está relacionado con la calidad de las instituciones, para lo cual la 
transparencia constituye un ingrediente esencial. Según la última edición2 del informe publi-
cada en 2011, los 5 países que lideran el ranking en la categoría de Calidad de sus instituciones 
tienen, por otro lado, unas perspectivas de crecimiento del PIB entre los años 2012 y 2017 
superior al resto de economías avanzadas en un 12%, de acuerdo con las estimaciones del 
Fondo Monetario Internacional. 
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2. Edición 2011 -2012 descargable en el siguiente link http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011-2012/#= 

*EA: Economías Avanzadas

Ranking
instituciones

Ranking
competitividad 

Global

crecimiento 
Medio 

pib 12-17

Mediana ea* 
crecimiento 

pib

desempeño 
vs. ea

Singapur 1 2 3,8% 2,15% 76%

Suecia 2 3 2,4% 2,15% 10%

Nueva Zelanda 3 25 2,6% 2,15% 22%

Finlandia 4 4 1,8% 2,15% -17%

Dinamarca 5 8 1,5% 2,15% -30%

 Desempeño medio 12%

exPecTaTiVas de crecimienTo 
de Las economías Líderes en TransParencia

Fuente: World economic Forum, international monetary Fund, Forética.

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011-2012/#=
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la Reserva federal abierta 
de ben bernanke 
En una decisión sin precedentes en la historia de la economía norteamericana, el Presidente de 
la Reserva Federal Estadounidense, Ben Bernake, anunció el pasado enero que el Banco Cen-
tral de Estados Unidos publicaría sus propias previsiones macroeconómicas sobre crecimiento 
del PIB, tipos de interés y niveles de desempleo empezando en enero 2012. Se trató de un giro 
radical en la política de una institución que con frecuencia ha sido tildada de misteriosa y oscu-
rantista por algunos agentes económicos. Aunque no todos los observadores están conformes 
con la decisión, esta política se considera un gran avance en la transparencia de esta institución. 

Predicando 
con el ejemplo

2
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la publicidad de  
los contribuyentes noruegos
Noruega disfruta de uno de los más altos niveles de transparencia en el mundo. Un ejemplo 
claro es la publicación de los datos de contribución fiscal de sus ciudadanos. Desde el siglo XIX 
en Noruega se hacen públicos anualmente los datos sobre los ingresos, riqueza e impuestos 
aplicables a cada uno de los contribuyentes del país. 

En la era de internet, la información se encuentra accesible a través de la red. Algunos proble-
mas de privacidad y seguridad generados en los últimos años, han llevado al país a rediseñar su 
base de datos, a través de la formalización de un proceso de identificación y de la prohibición de 
publicar indiscriminada de este tipo de información en la prensa. Por lo demás, la información 
sigue estando disponible. 
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Gap inc. y las violaciones de su  
código de conducta de proveedores
Gap, empresa multinacional textil, es otro buen ejemplo de transparencia. Esta empresa reporta 
en su memoria de sostenibilidad, junto con otra información sensible, las violaciones de su códi-
go de conducta producidas a lo largo del año en las instalaciones de sus proveedores agrupadas 
por región. De esta manera, cualquier lector interesado en ello, tiene la posibilidad de analizar 
con qué frecuencia los proveedores no cumplen con la ley, o el código de conducta, especial-
mente en relación al trabajo infantil o al manejo de materiales peligrosos sin las garantías de 
salud y seguridad suficientes. 
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fcc
Sector: AGUA, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y SERVICIOS

Lugar de implantación de la iniciativa: Más de 50 países. Aquellos donde FCC opera.

Grupos de interés 
ante los que se 
quiere rendir cuentas: 

Clientes, Inversores, Analistas, Reguladores, Proveedores, Recursos Humanos, Comuni-
dades afectadas por la actividad, Sociedad en sentido amplio, Medios comunicación

Descripción 
de la iniciativa: 

El Código ético de FCC está basado en estándares internacionales adaptándose 
a las normativas legales actuales más exigentes y es aprobado por el Consejo de 
Administración, que concentra el 60% del accionariado de la compañía. Es accesi-
ble no sólo a la plantilla, a la que se le brinda formación específica, sino también a 
proveedores, habiéndose traducido a 8 idiomas. Esta normativa interna establece 
un Manual de Prevención y Respuesta ante Delitos abriendo un canal de comuni-
cación que asegura la confidencialidad y no represalias del empleado que denuncie 
cualquier delito o irregularidad. El informe anual de RSE recoge los resultados del 
número y el motivo de infracciones detectadas.

Enlace web para más información: 
http://www.fcc.es/fccweb/responsabilidad-corporativa/etica-e-integridad/index.html 

nestlé
Sector: ALIMENTACIóN

Lugar de implantación de la iniciativa: ESPAÑA

Grupos de interés: Proveedores

Descripción 
de la iniciativa: 

Programa impulsado por el Consell General de Cambres de Catalunya, con el 
apoyo del Departamento de Empresa y Ocupación la Generalitat de Catalunya y 
el Fondo Social Europeo, y con la colaboración del GRI. El programa tRanSparEn-
cia pretende impulsar la incorporación de políticas de RSC a lo largo de toda la 
cadena de suministro de las empresas. Éste ofrece soporte a las pymes catalanas 
para incorporar sistemas de gestión de RSC mediante la realización de acciones de 
formación, recursos y soporte para que inicien y continúen un proceso de presen-
tación de informes, mejorando así su gestión de la sostenibilidad y su rendimiento. 
En este proceso, Nestlé es mentora de 7 de sus pymes proveedoras.

Enlace web para más información: 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Interview-Nestle.pdf

selección de buenas prácticas

http://www.fcc.es/fccweb/responsabilidad-corporativa/etica-e-integridad/index.html


RseaRch PUBLicaciÓn de Tendencias Y acTUaLidad rse 27

p
R

e
d

ic
a

n
d

o
 c

o
n

 e
l
 e

je
M

p
l
o

1a consultoRes
Sector: CONSULTORÍA

Lugar de implantación de la iniciativa: ESPAÑA

Grupos de interés: Socios-Trabajadores al tratarse de una Sociedad Cooperativa de Trabajo

Descripción 
de la iniciativa: 

Creación del Plan Operativo (PO), que divide la gestión en 24 “cajas de gestión” 
en función de los 7+1 Niveles Corporativos y de los tres aspectos gestión (INNO-
VADOR, GESTOR y REALIZADOR), consiguiendo que englobe la gestión global de 
toda la actividad. Ante la necesidad de generar nuevos líderes dentro de la organi-
zación que compartan protagonismo (LIDERAZGO COMPARTIDO), se ha creado 
una sistemática de reuniones que ha dado como resultado la creación del EDO 
(Equipo de Dirección Operativa, formado por todos los socios-trabajadores de la 
organización) en la que se revisan todas las decisiones de la empresa fomentando 
la transparencia respecto a todas las personas de la organización.

osaKidetza
Sector: SANITARIO

Lugar de implantación de la iniciativa: ESPAÑA

Grupos de interés Recursos Humanos

Descripción 
de la iniciativa: 

EZAGUTZA es una comunidad de práctica profesional estructurada en base a 
procesos. Se enfoca en la gestión del conocimiento existente en la organización 
que apuesta por una transmisión horizontal y accesible de dicho conocimiento, sin 
necesidad de la presencia física de sus actores para acceder a la misma, y dinámi-
co en cuanto al intercambio de experiencias del día a día por parte de los propios 
profesionales. Se comparten libre y abiertamente los conocimientos y experiencias 
existentes en la organización, generando nuevo conocimiento a través de esta 
socialización, y superando la dispersión geográfica de los 26 centros de trabajo y 
las limitaciones horarias de su funcionamiento diario. 

pefc espaÑa
Sector: FORESTAL

Lugar de implantación de la iniciativa: ESPAÑA

Grupos de interés 
ante los que se 
quiere rendir cuentas: 

Clientes, Inversores, Analistas, Reguladores, Proveedores, Recursos Humanos, 
Comunidades afectadas por la actividad, Sociedad en sentido amplio,  
Medios comunicación

Descripción 
de la iniciativa: 

Más de 900 empresas en España tienen certificado de Cadena de Custodia PEFC, 
lo que les permite dar a conocer a la sociedad su compromiso activo con el cuida-
do de los bosques. La etiqueta PEFC comunica a clientes, consumidores y grupos 
de interés, de manera clara, y transparente, que la madera, papel y productos deri-
vados etiquetados proceden de bosques gestionados de forma sostenible. Además 
proporciona garantías de que se han respetado los derechos fundamentales de los 
trabajadores de las empresas a lo largo de la cadena de suministro. Cada vez más 
entidades apuestan por la certificación PEFC como ejercicio de transparencia y 
responsabilidad en sus políticas de Compras Responsables y RSE.

Enlace web para más información: www.pefc.es

www.pefc.es
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Transparencia 
+ sostenibilidad 
= La hora de la verdad

el informe de sostenibilidad, 
una práctica en auge
Una de las tendencias más significativas de 
la última década en el mundo empresarial 
ha sido el auge de la transparencia. Parte de 
este auge ha sido debido al desarrollo regu-
latorio producido en estos años, generado 
como consecuencia de distintos escándalos 
financieros y de buen gobierno en un buen 
número de organizaciones e instituciones. 
Sin embargo, otro factor fundamental es 
debido a la auto-regulación y las iniciativas 
de carácter voluntario. Un ejemplo a desta-
car es el boom de memorias de sostenibili-
dad. Al publicar una memoria las organiza-
ciones se exponen públicamente facilitando  

información corporativa de carácter sensi-
ble como puede ser sus impactos económi-
cos, sociales y ambientales. Por citar algunos 
ejemplos, la responsabilidad sobre produc-
tos, su compromiso de lucha contra la viola-
ción de derechos humanos en la cadena de 
suministro, son elementos cotidianos en una 
memoria de sostenibilidad. 

De esta manera las organizaciones se expo-
nen de manera voluntaria a un nivel más alto 
de escrutinio público, y por lo tanto se arries-
gan a facilitar actitudes más críticas por parte 
de sus grupos de interés.

3
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dAsí, una empresa que se presente a sí misma como ejemplar en el compromiso con sus emplea-
dos y gestión del talento, puede encontrarse con graves problemas si en algún momento debe 
afrontar una restructuración total o parcial de su actividad. Otra empresa “eco-eficiente” se 
enfrentará a una crisis de credibilidad ante un accidente ambiental fortuito. 

Si esto fuera así, ¿para qué iba una organización a caminar por la senda de la transparencia? 
¿Buscando mejorar la reputación, no está la empresa generando nuevos riesgos? Se trata de 
preguntas de difícil respuesta. Sin embargo, los datos muestran que hemos sobre pasado el 
punto de no-retorno en cuanto al reporting en materia de sostenibildad. En la actualidad, más 
de 2500 empresas en el mundo elaboran informes anuales de sostenibilidad. Esto parece sugerir 
que hay otros beneficios derivados de ser más transparente.

 
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

30%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Memorias de sostenibilidad

SUSTAINABILITY REPORTING • A BOOMING PRACTICE•memorias de sosTeniBiLidad.
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Fuente: Global reporting iniciative 
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en forma para el mañana
La sostenibildad está in the money. Esta ex-
presión es utiliza en los mercados de deriva-
dos para decir que un activo tiene un valor 
intrínseco. Desde un punto de vista estric-
tamente financiero, el valor de una empresa 
es, en gran medida, el valor que se le otor-
gue a su continuidad a lo largo del tiempo. 
El método dominante de valoración de em-
presas –valoración por descuento de flujos 
de caja– se basa en descontar las previsiones 
de crecimiento de flujos de caja al momento 
presente. De ahí se deriva una consecuencia 

transcendental: la mayor parte del valor de 
una empresa proviene de la propia continui-
dad del negocio, lo que se denomina el valor 
residual del negocio. 

Este valor residual puede variar significativa-
mente según determinadas variables, pero 
refiriéndonos a un negocio maduro, se suele 
situar entre el 70% y 80% de la valoración de 
un negocio, asumiendo que continúa con sus 
operaciones a lo largo del tiempo. 
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70% 72%
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El valor de la sostenibilidad
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5 años
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de continuidad

eL VaLor de La sosTeniBiLidad

Fuente: Forética

3. El valor residual refleja el valor que la compañía tendrá cuando alcance la madurez y asume que la compañía tiene 
un crecimiento bajo pero estable a lo largo del tiempo. Esto se trata de una simplificación de la realidad basada en el 
hecho de que las fluctuaciones en el flujo de caja de la compañía se neutralizan a largo plazo unas con otras y de que las 
empresas maduras no pueden superar sistemáticamente al mercado ya que, en ese caso, no serían consideradas como 
maduras todavía. 
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Es aquí donde la sostenibilidad entra en jue-
go. Los planes estratégicos de las compañías 
se diseñan con una vigencia de entre 3 y 5 
años, lo que significa que incide de manera 
directa sobre el 20% o 30% del valor de una 
compañía madura y estable. 

A esto hay que añadirle la alta discontinui-
dad de los equipos de gestión. La duración 
media de un CEO en las compañías del For-
tune 500 es de unos 6 años. Este periodo 
probablemente ocupa el tiempo de transi-
ción entre un plan de negocio obsoleto y el 
diseño e implementación de uno nuevo. 

Este bajo peso relativo del corto y medio 
plazo en el valor de las empresas plantea 
refuerza el siguiente argumento: Si el valor 
de la empresa es fundamentalmente lo que 
ocurra más allá de los próximos cinco años, 
las competencias en sostenibilidad deberían 
ser consideradas un activo. ¿Quién sabe 
cómo será el mundo dentro de 20 años? 

Cuanto mayor sea el periodo tenido en 
cuenta en el análisis, mayor peso de las va-
riables sociales, ambientales y de buen go-
bierno. Esto genera una presión adicional 
en la alta dirección de las compañías ya que 
deben asegurar el cumplimiento de objeti-
vos trimestrales, y al mismo tiempo integrar 
una visión de largo plazo donde situarse en 
torno a los grandes retos de la sostenibili-
dad. Cuestiones como el cambio climático o 
la escasez del agua tienen poco o nulo im-
pacto en los resultados de un ejercicio, pero 
su valor acumulado en el largo plazo puede 
generar un fuerte impacto en el valor de la 
acción. Distintos estudios reflejan que este 
cambio en la visión estratégica de la alta di-
rección ya ha comenzado a producirse. Tal y 
como aparece en la siguiente tabla que reco-
ge los resultados de una encuesta realizada 
en 2012 a 469 CEOs de todo el mundo por 
el Foro Económico Mundial, los 5 mayores 
riesgos globales para las empresas, están 
estrechamente vinculados a la Responsabi-
lidad Social Empresarial. 

2008
Colapso del 
precio de 
los activos

Estado 
fallidos y 
defectuosos

Picos en el 
precio del 
petróleo 
y el gas Enfermedad

crónica, 
mundo 
desarrollado

Inestabilidad 
de Oriente
 Medio

2008 2009
Colapso del 
precio de
los activos

Enfermedad
crónicas

Brechas 
en la 
gobernanza 
global Limitación 

de la 
globalización
(emergente)

Ralentización
de la 
economía
China

2009 2011
Catástrofes 
meteorológicas

Corrupción

Pérdida 
de 
biodiversidad

Catástrofes 
climatológicas

Castástrofes 
hidrológicas

2011 2012
Severas 
discrepancias 
en los ingresos

Emisiones 
crecientes 
de gases de 
efecto 
invernadero

Ciber 
ataques

Crisis por 
abastecimiento 
de agua

Desequilibrio
monetario 
crónico

20122010
Colapso del 
precio de
los activos

Enfermedad
crónicas

Crisis fiscal

Brechas 
en la 
gobernanza 
global 

Ralentización
de la 
economía
China

2010

Riesgos vinculados a la sostenbilidad.

camBiando Las PercePciones deL riesGo
a Lo LarGo deL TiemPo

ToP 5 riesGos GLoBaLes en Términos de ProBaBiLidad

Fuente: World economic Forum
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en busca del modelo ideal
Cuando una empresa decide embarcarse en el reporting de sostenibilidad, lo primero que nece-
sita es establecer una estructura y una metodología para ello. No es objeto de este documento 
analizar en profundidad las distintas metodologías disponibles en el mercado, simplemente se 
busca realizar una descripción del estado de la situación actual y señalar las principales tenden-
cias en la materia. 
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los pioneros de la sostenibilidad. 
el desarrollo de GRi
Es imposible hablar de transparencia e infor-
mes de sostenibilidad y no mencionar a GRI 
(Global Reporting Initiative). Se trata de una 
plataforma multi-stakeholder pionera que ha 
conseguido ha desarrollado el primer están-
dar global para la elaboración de memorias 
de sostenibilidad. 

Desde su creación en 1997, se ha convertido 
en el modelo dominante para la elaboración 
de memorias de sostenibilidad con más 2500 
organizaciones informantes en su base de da-
tos. Siendo un marco de reporte comúnmen-
te aceptado, incluso aquellas organizaciones 
que no utilizan GRI como herramienta de 
reporting, lo utilizan como fuente de infor-
mación para la realización de benchmarks.  

Casi con toda certeza, todas las organizacio-
nes que publican memora ha aplicado GRI 
como modelo de aprendizaje en las prime-
ras fases de la integración de la RSE en las  
organizaciones. 

El modelo de GRI contiene una serie de prin-
cipios fundamentales, métodos e indicadores 
que pueden agruparse en directrices de apli-
cación general, por un lado, y en suplementos 
sectoriales por otro, consiguiendo adaptarse 
a las especificidades de los distintos secto-
res y actividades. Tras tres generaciones de 
directrices GRI, se está trabajando en la ac-
tualidad el desarrollo de la cuarta, el G4, que 
será lanzada, previsiblemente, en el segundo 
cuatrimestre de 2013. 
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verificación de memorias

Actualmente las organizaciones acuden a validaciones de los informes realizadas por una tercera parte 
independiente con el objetivo de mejorar la credibilidad de sus memorias de Sostenibilidad frente a sus 
grupos de interés. Existen dos perfiles de auditores que desarrollan esta función: las firmas de auditoría 
financiera y los organismos de certificación.

Ante la falta de un estándar globalmente aceptado sobre la rendición de cuentas, algunos esquemas están 
compitiendo en el mercado: 

- La serie AA1000 de Accountability (organización sin ánimo de lucro): desarrollada en 1999, con-
siste en una serie de principios para ayudar a las organizaciones a ser “más eficaces en la rendición de 
cuentas, responsables y sostenibles”. La serie AA1000 proporciona orientación a las organizaciones so-
bre el aseguramiento de la sostenibilidad y la relación y gestión de los grupos de interés, así como sobre 
la estrategia organizacional, gobierno corporativo y modelos de negocio. Particularmente, la AA1000 
Assurance Standard (AA1000AS) –norma de aseguramiento- proporciona la metodología a los profesio-
nales del aseguramiento para evaluar la naturaleza y el grado en el que la organización se adhiere a los 
Principios de AccountAbility.

- La International Standard on Assurance Engagements (ISAE 3000) de la International Federa-
tion of Accountants: desarrollada en 2003, es un reconocido estándar internacional para garantizar la 
calidad del trabajo de aseguramiento, incluyendo la verificación de informes, así como el aseguramiento 
del desempeño ambiental, gobierno corporativo, el cumplimiento interno, la relación con los grupos de 
interés y otras áreas centrales de la Responsabilidad Social.

- Organismos de certificación: junto con los marcos anteriores, los organismos de certificación tam-
bién pueden usar otras técnicas de auditoría propias de los sistemas de gestión y auditorías de procesos, 
como la norma ISO 19011 para auditorías de gestión de la calidad y el medio ambiente, o incluso proto-
colos propios.

La consecuencia de esta falta de concreción en el aseguramiento es que las memorias de sostenibilidad 
debe ser tomada con cierta cautela a la hora de compararlas, ya que cada compañía puede reportar y va-
lidar su información de modos diferentes. Algunos grupos de interés, con los inversores a la cabeza, están 
pidiendo una mayor estandarización de los contenidos y de los procesos.

La transparencia se abre paso entre los reguladores a través de guías, directivas y recomendaciones. Los 
requisitos de transparencia se crearon inicialmente con el objetivo de proteger a los inversores y se han ido 
expandiendo para abordar otros asuntos relacionados con el interés público. 

Herramientas de transparencia
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Herramientas de transparencia

Algunas de las iniciativas más importantes desarrolladas por los reguladores son:

- Libro Verde: Iniciativa Europea de Transparencia desarrollada por la Comisión Europea. La iniciativa se 
construye sobre una serie de medidas relacionadas con la transparencia ya desarrolladas por la Comisión. 
Un seguimiento al Libro Verde “Iniciativa Europea de Transparencia” fue publicado por la Comisión Eu-
ropea en Marzo de 2007.

- Borrador preliminar sobre la Ley Española de Transparencia: España ha presentado recientemente 
un borrador sobre una ley de transparencia. De acuerdo con el gobierno español, esta regulación reforzará 
la confianza en las autoridades públicas, eliminando las áreas grises en la administración y abriendo las 
puertas a las consultas ciudadanas. Esta iniciativa también busca el buen gobierno y la aplicación de prin-
cipios éticos e incluye sanciones y cargos criminales para los que la incumplan.

- La Directiva de Transparencia (TD), inspirada por las Autoridades de Servicios Financieros de Reino 
Unido, reemplaza y actualiza partes de la legislación europea existente “Directiva Consolidada de Admi-
sión e Información” (CARD por sus siglas en inglés, Consolidated Admissions and Reporting Directive). 
Esta pieza de la regulación está diseñada para aumentar la transparencia en los mercados de capitales de 
la UE mediante el establecimiento de unos requerimientos mínimos de información financiera periódica y 
la publicación de las principales participaciones accionariales de emisores de activos financieros cotizados 
en un mercado regulado europeo. La Directiva de Transparencia también se ocupa de los mecanismos a 
través de los cuales se conserva y difunde esta información.

- La Sarbanes Oxley Act procede de “The American Competitiveness and Corporate Accounta-
bility Act de 2002”. Es de aplicación para compañías que cotizan en Bolsa a las que obliga a adherirse a 
normas de gobierno que aumenten el papel que juegan los miembros del Consejo en la supervisión de las 
obligaciones financieras, los potenciales (o actuales) conflictos de interés y los procedimientos de audito-
ría. La ley se creó en respuesta a escándalos corporativos de contabilidad que sacudieron el mercado de 
EEUU a principios de los 2000 y finales de los 90.

- El Dodd Frank Act es una ley federal que sitúa la regulación a la industria financiera en manos del 
gobierno. La legislación, promulgada en julio de 2010, tiene como objetivo prevenir de otras crisis finan-
cieras importantes mediante la creación de nuevas mecanismos regulatorios de supervisión financiera 
que refuercen la transparencia y la rendición de cuentas a la vez que se desarrollan reglas de protección 
a los consumidores.

- Una iniciativa social de regulación. La sociedad civil ha desarrollado sus propios grupos de presión 
para hacer lobby para el desarrollo de regulación más estricta en materia de transparencia. La Alliance 
for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER EU), por ejemplo, es una coalición de unos 200 
grupos de la sociedades civil, sindicatos, académicos y empresas de relaciones públicas que se ocupan 
de la creciente influencia ejercida por los grupos de presión corporativos en la agenda política de Euro-
pa. Esta alianza sostiene que la presión ejercida puede generar una pérdida de la toma democrática de 
decisiones en la UE y el aplazamiento, debilitamiento o incluso el bloqueo del urgentemente necesario 
progreso en reformas sociales, ambientales y de protección del consumidor.
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desde el “reportar o explicar”... 
Numerosos gobiernos en Europa han adoptado políticas de “Reportar o explicar” en este ámbi-
to. Se considera al caso danés como el modelo paradigmático. En 2008, Dinamarca aprobó una 
modificación de la Danish Financial Statements Act por la cual las 1.100 empresas danesas de 
mayor tamaño deben reportar anualmente (o explicar porque no lo hacen) sobre sus políticas 
de RSE, objetivos, acciones y resultados alcanzados. 

Esta iniciativa ha tenido gran éxito, ya que el 97% de las empresas reportaron sobre estos aspec-
tos. Esta regulación ha servido de inspiración para otros países, fundamentalmente del ámbito 
europeo, y se prevé que tenga una influencia creciente en otras regulaciones venideras.
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…al fin de la era del patrón de oro?
Aunque son muchas las organizaciones que 
encuentran gran valor al modelo GRI, exis-
ten una serie de retos en torno al dominio de 
GRI en el mercado. Aunque ninguna de ellas 
supone una amenaza significativa frente a la 
espectacular tasa de adopción de GRI, deben 
ser tomados en cuenta especialmente por 
aquellas organizaciones que quieran situarse 
en la vanguardia de la transparencia y la sos-
tenibilidad.

Esta primera era del reporting, donde todavía 
nos encontramos, ha puesto de manifiesto 
que el ratio de coste-beneficio del reporting 
tiene un amplio margen de mejora. Algunos 
de los retos más significativos a los que es 
preciso hacer frente son los siguientes:

1. Los pioneros en el reporting con frecuencia 
se han centrado en el seguimiento de las direc-
trices, primando la cantidad de la información 
presentada frente a la calidad o la relevancia 
de la misma. Las empresas buscan reportar 
sobre el mayor número posible de indicado-
res GRI, generando un exceso de información. 
Esto, sin embargo, no facilita la formación de 
una opinión acerca de la empresa.

2.  La información tal y como es presentada en 
no pocas ocasiones, refleja una reducida rela-
ción entre los aspectos materiales, los indicado-
res reportados y la creación de valor en las or-
ganizaciones. Esto dificulta su uso para la toma 
de decisiones por parte de los grupos de interés. 
Así, es posible que un compañía ofrezca datos 
mostrando su elevado compromiso respecto 
para con sus empleados, pero no explique como 
influye el bienestar de la plantilla en el creci-
miento de las ventas o en su capacidad de lanzar 
nuevos productos, por citar un ejemplo. 
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3. No se ha conseguido ampliar el público ob-
jetivo de los informes de sostenibilidad más 
allá de la comunidad profesional y grupos de 
interés vinculados a la RSE. Resulta compli-
cado imaginar, por ejemplo, a un consumidor 
medio consultando esta información para de-
cidir comprar uno u otro producto. 

4. La mayor parte de los informes están con-
cebidos como publicaciones en formato libro 
(sea papel o electrónico). Este hecho va ínti-
mamente relacionado con el punto anterior. 

El bajo nivel de adaptación de la información 
y la nula vinculación con otros interfaces re-
duce el uso potencial de otros grupos de in-
terés menos formales. Por citar algunas, las 
redes sociales, la Wikipedia o las aplicaciones 
para teléfonos móviles son todavía un terri-
torio virgen o poco maduro. La tecnología ya 
disponible permite otras formas de utilizar la 
información de sostenibilidad. Es cuestión de 
tiempo que se expanda. Imagine llegar a una 
tienda, escanear los productos con su dispo-
sitivo móvil y poder comprobar al instante la 
huella de carbono e hídrica del producto o 
el compromiso de la empresa con el cumpli-
miento de los derechos humanos. 

La información ya existe y la tecnología tam-
bién, solo falta unir los puntos. 

5. La heterogeneidad de la información. GRI 
no establece una metodología única para la 
verificación y auditoría de la información. 
Esto genera barreras en la comparabilidad 
entre informes. Las firmas de auditoría finan-
ciera y los sistemas de certificación compiten 
en el mismo mercado con distintos estánda-
res y procedimientos. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, las 
principales amenazas al la hegemonía de GRI 
tienen que ver con cómo se realiza esa tran-
sición a las nuevas tecnologías, que permiti-
rán un acceso a la información a través de 
herramientas de comunicación cada vez más 
dinámicas e interactivas. 

El gran reto será como gestionar una infor-
mación cada vez menos homogénea granular 
y dispera 

En este sentido, ya existen dos iniciativas que 
pretenden dar respuesta a este problema. 
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hazlo sencillo 
–el reporting integrado
El informe integrado es la “nueva idea” en el 
mundo del reporting. Se trata de integrar en 
un mismo documento toda la información 
crítica relativa a la organización. Esta co-
rriente se basa en el hecho de que desde los 
orígenes de la historia empresarial, distintas 
oleadas de impulso de la rendición de cuen-
tas han generado problemas de solapamiento 
y descoordinación en los requisitos exigibles 
a las organizaciones. 

La adopción de los principios de contabi-
lidad, la obligación de publicar las cuentas 
anuales, los informes de buen gobierno, el 
desglose de la remuneración de altos cargos 
hasta los informes sociales y ambientales, 
representan una pléyade de información 
altamente relacionada pero presentada de 
manera separada. Como resultado de ello 
las compañías con frecuencia elaboran dis-
tintos informes con diferentes niveles de ve-
rificación y que por regla general muestran 
aspectos de la organización con poca o nin-
guna conexión aparente. 

El informe integrado propone una solución a 
este fenómeno, recogiendo toda la informa-
ción relevante en un único documento tanto 
desde un plano financiero como no-financie-
ro. De acuerdo a lo que establece el Interna-
tional Integrated Reporting Committee, los 
elementos esenciales del informe integrado 
son los siguientes: situación financiera, ca-
pital de producción, capital humano, capital 
intelectual, caplital ambiental y social. 

El International Integrated Reporting Com-
mittee está formado por un grupo destacado 
de interlocutores procedentes de empresa, 
el mundo de la inversión inversores, audito-
res, académicos y sociedad civil. Este grupo 
trabaja para promover la adopción del infor-
me integrado como modelo de reporting. 
Ha publicado un informe y está llevando a 
cabo pruebas piloto en distintas compañías. 
Se prevé que, durante 2012, publique un bo-
rrador estableciendo el marco internacional 
para el desarrollo del reporting integrado que 
estará abierto a la consulta pública.

t
R

a
n

s
p
a

R
e
n

c
ia

 +
 s

o
s
t

e
n

ib
il

id
a

d
 =

 l
a

 h
o

R
a

 d
e
 l

a
 v

e
R

d
a

d



RseaRch PUBLicaciÓn de Tendencias Y acTUaLidad rse 40

hazlo útil –el xbRl
La comunidad financiera lleva casi una déca-
da utilizando un estándar global de informa-
ción denominado XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language), que ha demostrado 
ser una herramienta efectiva de intercam-
bio, distribución y comunicación de infor-
mación financiera. 

El uso de este estándar basado en XML ha 
permitido mejorar la accesibilidad y transferi-
bilidad de los datos financieros, y posibilita de 
manera sencilla su tratamiento informático a 
través de las hojas de cálculo. Por este motivo 
distintos reguladores financieros y superviso-
res, registros públicos e institutos estadísticos 
están ya utilizando este lenguaje para la pues-
ta de sus datos a disposición del público. 

La lógica tras la aplicación de este lenguaje 
es clara. Cada stakeholder busca información 
específica de la empresa que le resulta de ma-
yor relevancia. El consejo de administración 
querrá analizar el comportamiento financiero 
de la compañía, el director financiero puede 
estar interesado en cumplir las exigencias del 
regulador, un analista quiere medir la evolu-
ción de las ventas de una compañía y su in-
dustria sólo con un clic. En este ejemplo, la 
información básica es esencialmente la mis-
ma. Si no existe una manera estandarizada 
de clasificar y relacionar la información, cada 
uno de ellos deberá adaptar y manipular los 
datos para extraer la información que desea. 
Esto se evita a través de taxonomías XBRL 

que capturan la definición de un indicador y 
“entiende” la relación que existe con otras va-
riables. Así XBRL ofrece un marco en el que 
se estructura la información de tal manera 
que cada grupo de interés puede acceder a la 
información de manera más rápida y sencilla. 

¿Cuál es el uso que le podemos dar los ex-
pertos en sostenibilidad? La utilización ge-
neralizada del lenguaje XBRL en los informes 
de sostenibilidad supondría un incremento 
en la comparabilidad y transferibilidad de 
los datos entre distintas compañías. Para un 
analista ESG que trabaje para un fondo de 
pensiones, para cualquier director de RSE, 
o incluso para los autores de este informe, 
este proceso de homogeneización signifi-
caría disminuir los costes de transacción de 
la información de manera significativa. ¿No 
sería útil poder comprar las emisiones de 
CO2 por unidad de venta de una compañía 
frente a la media de las del FTSE, sin tener 
que introducir en una tabla todos los datos? 
¿Podríamos conocer qué compañía de tele-
comunicaciones tienen la tasa de fidelidad 
de clientes más alta por trimestres?

Si esto es útil para los expertos, pensemos en 
las posibilidades para otros usuarios. Imagine 
un consumidor que escanea dos productos 
con su smartphone y puede saber qué marca 
está comprometida con la reducción de emi-
siones y cuál no. Este, a nuestro juicio, es el 
futuro del reporting no financiero. 
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transparencia sostenible
Este RSEarch sostiene que la presión para 
incrementar la transparencia de las organiza-
ciones e instituciones no va a perder intensi-
dad en el futuro próximo. Es más, la senda de 
la transparencia parece ser un camino de una 
sola dirección. La transparencia es un catali-
zador de la eficiencia económica. El entorno 
social y ambiental no son una excepción a 
este principio. De hecho, sociedad y medio 
ambiente constituyen el activo subyacente 
sobre el que se cimenta la actividad económi-
ca. En un mundo en proceso de transforma-
ción acelerada que se apoya en importantes 
desequilibrios, los distintos agentes necesitan 
una mayor información sobre los retos de la 
sostenibilidad a largo plazo, como el cambio 
climático, el acceso al agua y la disponibilidad 
de los recursos naturales o la disparidad de 
la riqueza de las economías. Esto es relevan-
te para cualquier institución, sea una agen-
cia estatal o un partido político, pero parece 
especialmente crítico para el sector privado. 
Hemos visto que el valor de mercado una 
compañía es principalmente el valor de su 
continuidad en el tiempo. 

Cuanto mayor plazo observamos más impor-
tantes son los aspectos vinculados a la soste-
nibilidad. A pesar del fuerte desarrollo en la 
práctica de desarrollar informes de responsa-
bilidad social, este fenómeno ha tenido poco 
eco fuera de la comunidad de profesionales 
y colectivos interesados en la sostenibilidad. 
La tecnología, por otra parte, está rompien-
do barreras a la información e incrementan 
las posibilidades de interacción humana. Esto 
es una oportunidad, pero también entraña 
nuevos riesgos que no deben pasar desaper-
cibidos por compañías e instituciones. Espe-
ramos una nueva “Curva S” de innovación en 
la forma en que las organizaciones informan, 
rinden cuentas y se relacionan con sus gru-
pos de interés, soportado por nuevas formas 
de “subir” y diseminar la información a través 
de dispositivos más amigables con el con-
sumidor medio. En este sentido, el informe 
integrado y la adopción de lenguajes como 
el XBRL pueden abrir infinitas posibilidades 
para alcanzar una forma de gestión más sig-
nificativa, estratégica y transaccional de la 
sostenibilidad. 

conclusión
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indicadores
isR & Mercados financieros
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El precio del petróleo continúa con su descenso de los últimos meses tras alcanzar un 
máximo anual de 126$. De igual manera, bajan considerablemente el precio de la tonelada 
de CO2 y se mantiene el del Gas Natural.

Fuente: SENDECO2
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PRecios y evolución del caRbono

precios del carbono precio 
31/12/10

precio 
31/12/11

precio 
13/06/12 variación

CO2 EUA (tonelada) 13,90€ 6,65 € 6,6o€ -0,75%

Petróleo (Brent Crude) $93,09 $108,01 $96,78 -10,40%

Gas Natural (Contado) $4,36 $3,01 $2,23 -25,91%

difeRenciales de Rentabilidad

bolsa Mundial 2012
hasta marzo

5 años volatilidad beta 
◊

MSCI ACWI 2,0% -3,7% 22,8% 1,00

MSCI SRI Standard 
(Larrge+Midcap)

0,2% -3,3% 21,7% 0,96

Spread Global* -1,9% 0,4% -1,1% 0,4%

Por primera vez cubrimos el comportamiento del índice MSCI World SRI versis el MSCI 
AC World Index. El histórico de este índice muestra que el índice SRI ha batido de manera 
sostenida al índice tradicional. No solo eso. Además lo ha hecho incurriendo en un menor 
riesgo, tanto medido en términos de beta como de volatilidad. Llama la atención que en 
pánico vendedor de finales de 2008 y principios de 2009, el índice ISR tuvo unas caidas 
menores acompañadas de menor volatilidad. El índice ISR se recuperó más rápido que su 
homólogo tradicional.

Divisa: Todos los índices denominados en dólares.
 Volatilidad: Es la medida de riesgo de una inversión medida como la desviación estándar.

◊ Beta: Es el coeficiente que refleja el movimiento de un activo en relación con su índice de referencia. Una beta mayor 
que uno significa que el activo tiende a enfatizar el movimiento del índice de referencia (mayor riesgo). 

http://www.sendeco2.com/
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indicadores socio-económicos

tasa de paro 1r trimestre 12 españa europa (eu 27)

Total 24,44% 10,10%

Hombres 24,09% 10,00%

Mujeres 24,86% 10,20%

inflación Mayo 12 españa europa (area euro)

IPC armonizado 1,9% 2,4%

producción 1r trimestre 12 españa europa (eu 27)

PIB -0,3% 0,0%
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TRANSPARENCIA

RELACIÓN TASA DE PARO / ÍNDICE CONFIANZA CONSUMIDOR ICC

24,44%

63,3

Paro ICC

Relación tasa de PaRo /
Índice de confianZa consumidoR icc ico

indicadoRes macRo

Fuente: INE, Eurostat

Fuente: INE, Eurostat

 Los datos de desempleo de España continúan en aumento y se sitúa en el 24,44%. La subida 
del desempleo afecta prácticamente igual a varones y mujeres. El mercado de trabajo espa-
ñol es reflejo de la grave situación económica en la que se encuentra el país y las medidas 
que se están aplicando y modifican en ciertos aspectos las "reglas del juego". Los índices de 
confianza y consumo se ven altamente influidos por esta situación y se muestran niveles 
decrecientes e inestables. La inflación continúa al alza. Y de la misma manera se ve afectado 
el PIB del país, reflejo de la dura situación económica.
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http://www.ine.es
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.ine.es
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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indicadores ambientales
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CO2 EN LA ATMÓSFERA  
(particulas por millón) co2 en la atmósfeRa (particulas por millón)

década tasa media de incremento

1971-1980 0,39%

1981-1990 0,46%

1991-2000 0,42%

2001-2010 0,54%

tendencia de evolución de emisiones de co2

Las observaciones sobre la concentración de Co2 en la atmósfera presentan un patrón cre-
ciente desde la segunda mitad del siglo XX. Los niveles actuales registrados por el observa-
torio de Mauna Loa en Hawai se aproximan a las 400 partículas por millón.  En cuanto a la 
tendencia de evolución, la primera década del presente siglo ha supuesto una aceleración 
en el volumen registrado de emisiones.

Fuente: Observatorio de Mauna Loa (Hawai, EE.UU).

Fuente: Observatorio de Mauna Loa (Hawai, EE.UU).
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EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS PRECIPITACIONES EN ESPAÑA 

media desde 1930 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Media
últimos 
diez años

evolución anual de las PReciPitaciones en esPaña 

El año hidrológico 2011-2012 destaca por su anormal actividad y su escasez de precipita-
ciones. La mayor parte de los meses han sido muy secos, pero cabe destacar  las intensas 
precipitaciones recogidas en los meses de noviembre 2011 y abril de 2012.

* El año hidrológico no coincide necesariamente con el año natural. 
 El cómputo de precipitaciones se inicia en el mes de octubre y finaliza en septiembre del año siguiente.
** Un milímetro de precipitación corresponde a un litro por metro cuadrado.
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EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA DEMANDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL 

MEDIA 10 AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012

evolución mensual de la demanda del sistema 
eléctRico esPañol

La demanda de energía eléctrica se ha visto alterada respecto a los años anteriores. En 
general ha sufrido un descenso basado en la caída de la actividad económica, fruto de 
la situación actual de España. Si bien es cierto, se ha de contemplar que ha habido me-
ses en los que las altas o bajas temperaturas han influido en la demanda energética. 
Destaca el elevado consumo en Febrero de 2012, consecuencia de temperaturas más 
bajas y la incidencia de contemplar un día laboral más (año bisiesto).

Fuente: Boletines Hidrológicos mensuales del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fuente: Boletines mensuales sobre el Sistema Eléctrico Español de REE
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Gestión y Reporting

indicador Memorias 
de sosteniblidad

2007 2008 2009 2010 2011 crecimiento 
anualizado 

Total Memorias GRI Mundo  721    1.141    1.553    2.058    2.802   40,41%

Total Memorias GRI España  63    123    126    158    171   28,36%

indicador 
sistemas de Gestión

2007 2008 2009 2010 2011 crecimiento 
anualizado 

EMAS (Europa)  3.842    4.331    4.393    4.434    4.586   4,52%

EMAS (España)  n.a.  1.286    1.157    1.228    1.258   -0,73%

ISO 14001: 2004 Mundo  -    188.815    223.149    250.972    No publicado 17,53%

ISO 14001: 2004 España  13.852    16.443    16.527    18.347    No publicado  9,82%

SGE 21 España  39    57    54    82    99   26,22%

 SA 8000 Mundo  1.580    1.874    2.093    2.619    2.919   16,59%

 SA 8000 España  -  21    24    27    26   7,38%

 Las organizaciones continúan integrando estándares de comunicación y reporting, así 
como diferentes sistemas de gestión. Es importante destacar el crecimiento en dobles 
dígitos durante los últimos cinco años a pesar de las tendecia económica.GRI y SGE 21 
siguen abriéndose paso y ganando terreno.

Fuente: GRI, EMAS, ISO, SA8000 
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MEMORIAS GRI 2011  

0,93% 6,25% 

3,21%  13,63%  

0,36% 14,28% 

0,14% 9,49% 

0,96% 14,53% 

0,04% 4,07% 

0,25% 11,53%  

20,13%
 0,21% 

Resto del Mundo

España

vmemoRias gRi 2011

Fuente: GRI
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http://www.globalreporting.org/ReportServices/GRIReportsList/
http://ec.europa.eu/environment/emas/about/participate/sites_en.htm
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist.htm
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