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INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO

El proyecto “Medición y valoración de la RSE en las empresas del IBEX 35” 
pretende evaluar el nivel de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) existente 
en las empresas españolas de mayor capitalización bursátil, su progreso en el tiempo 
y su relación con los resultados económicos de las empresas.

En el marco de este proyecto, que comenzó en el año 2007 y tiene una duración 
de tres años, el primer hito es presentar un análisis y una evaluación del grado de 
cumplimiento de las recomendaciones y los indicadores de RSE propuestos por la 
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras1

informe se examinan los resultados obtenidos en los indicadores de RSE relativos 
a las áreas de gobierno, estrategia y estructura, sistemas, personas y operaciones en 
países en desarrollo de las empresas del IBEX 35 que han accedido colaborar en el 
proyecto.

1.2 METODOLOGÍA

En base a una revisión de la literatura especializada y tomando en consideración 
las 44 recomendaciones y los 120 indicadores de RSE propuestos por la Real Aca-
demia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF) se elaboró un cuestionario 

validado mediante una prueba piloto con tres empresas de la muestra, contiene 75 
preguntas.

El cuestionario fue enviado una primera vez en diciembre de 2008 (las empresas 
tenían la opción de contestar al cuestionario on-line) para solicitar los datos de RSE 
referentes al año 2007 y una segunda vez en mayo de 2009 (el cuestionario fue en-
viado por correo electrónico y estaba parcialmente cumplimentado) para recopilar 
los datos relativos al año 2008. Este informe de resultados se basa en los datos de 
RSE más recientes que nos constan, es decir, los datos que hacen referencia al 
año 2008.

Se envió el cuestionario junto a una carta a los Presidentes/Consejeros Delegados 
de las empresas de la muestra, explicando el estudio y pidiendo su colaboración en el 
mismo. De las 35 empresas de la muestra (empresas integrantes del IBEX 35 a fecha 
de 01/07/2008), 32 accedieron a colaborar en el proyecto y contestaron el cuestiona-

1 Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (ed.) La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). Pro-
puesta para una nueva economía de la empresa responsable y sostenible. Junio de 2007
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rio. En el Anexo 2 se muestra el listado de las 32 empresas que han participado en el 
estudio con su correspondiente sector.2

Generalmente la cumplimentación del cuestionario corrió a cargo del directivo/
directiva de RSE. La información ofrecida por las empresas en el cuestionario fue 
contrastada con la información presentada por las empresas en sus memorias de RSE 
publicadas y la información disponible en las páginas web corporativas.

Para valorar las respuestas del cuestionario obtenidas por las empresas, se ha utili-
zado una escala del 0 al 3, diferenciando 3 categorías: “No cumplen” (0-1,75 puntos), 
“Con potencial de mejora” (2 – 2,75 puntos) y “Avanzadas” (3 puntos). Se ha con-
siderado que la empresa “no cumple” cuando ha contestado negativamente a la pre-
gunta del cuestionario o ha indicado que tiene previsto implantar la política o práctica 

básico del indicador, se ha valorado como “con potencial de mejora”. En cambio, 
cuando se aprecia un nivel de cumplimiento más desarrollado, se ha considerado 
como una práctica “avanzada”. Por lo general, no se han valorado los indicadores 
cuantitativos, ya que suelen depender del sector y de las características de la empresa 
y en este sentido no son comparables en la presente muestra.

recomendaciones de la RACEF, los resultados se presentan de forma agregada y por 
áreas. Estas áreas corresponden a las áreas propuestas por la RACEF: gobierno, estra-
tegia y estructura, sistemas, personas y operaciones en países en desarrollo. Para cada 
área se explican los resultados obtenidos para los diferentes indicadores, se presentan 

las tres empresas con la mejor puntuación.

1.3 LIMITACIONES 

De la metodología empleada en el presente trabajo se derivan algunas limitaciones 
que queremos resaltar. La limitación más importante tiene que ver con el concepto de 

incompleto y dejará fuera ciertos aspectos, que pueden ser importantes para las em-
presas. Debido al formato de cuestionario, además, se priorizan preguntas sobre la 

2 Las empresas Gas Natural y Unión Fenosa se han analizado por separado, dado que en el momento de la valoración 
todavía no se habían fusionado.
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existencia de políticas o sistemas en las empresas frente al análisis de los valores sub-
yacentes (una cuestión difícil de evaluar mediante un cuestionario) o la evaluación de 
los resultados obtenidos por la empresa en los ámbitos económico, ambiental y social 
(datos que son complicados de comparar entre empresas de diferentes sectores y ca-

-
tores y magnitudes, en muchas ocasiones se ha valorado más la transparencia sobre 
la gestión de algún aspecto de la RSE que el desempeño o “performance” alcanzado.
De todas maneras, cabe remarcar que no ha sido siempre fácil aplicar una escala de 
valoración uniforme a indicadores tan diversos como los analizados en este estudio.

Otra limitación del estudio tiene que ver con la veracidad de la información ofre-
cida por las empresas. Como se ha comentado anteriormente, generalmente las res-
puestas al cuestionario fueron contrastadas con la información enviada por la propia 
empresa o publicada en su memoria de RSE o página web corporativa, siempre que 
eso fuera posible. Cabe destacar que el nivel de detalle y de transparencia de la infor-

Finalmente cabe hacer una consideración sobre la unidad de análisis. Se han valo-
rado las sociedades que cotizan en el IBEX35, que en muchas ocasiones son grupos 
de empresas individuales que pueden tener un comportamiento diferente que sus so-
ciedades matrices.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS

2.1 GOBIERNO

La integración de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) en el gobierno 
de las empresas incide tanto en las funciones de sus órganos de gobierno como en 
los valores y principios que guían sus actuaciones. La posición que ocupa el consejo 
de administración en cualquier organización, en la cumbre de la escala jerárquica, le 
sitúa en una inmejorable situación para velar por el impulso de compromisos, progra-
mas y políticas en RSE.

Por una parte, numerosos códigos de gobierno corporativo nacionales e inter-
nacionales proponen una serie de prácticas de “buen gobierno”. Estos documentos 
recogen un conjunto de recomendaciones a modo de pautas de buena conducta, con 
el objetivo de que los consejos de administración cumplan su función de mecanismo 
interno de supervisión y control (AECA, 2007). Los temas recurrentes en estos códi-
gos de buen gobierno son por ejemplo mayor independencia y diversidad de los con-

y la transparencia informativa.

Además, la creciente importancia de la RSE para la buena marcha y el futuro de 

tareas y funcionamiento de los consejos de administración (RACEF, 2007). Así, el 

-
ders) la empresa respete las leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones 
y contratos; respete los usos y buenas prácticas de los sectores y territorios donde 
ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad so-

básica del consejo es asegurar que las prácticas de RSC conformen una estrategia 
coherente y efectivamente integrada en la estrategia general de la empresa.

y directivos, que impidiese comportamientos oportunistas. En este sentido, cobran 
una relevancia especial los valores, principios y creencias de la empresa Una herra-
mienta fundamental para interiorizar los valores organizativos son los códigos de 

para todos los integrantes de la empresa (RACEF, 2007).

En el apartado de gobierno se analizan los siguientes indicadores, cuyos resulta-
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GO1 - Cumplimiento de las recomendaciones del Código Unificado de Buen Go-
bierno

GO2 - Existencia de limitaciones o restricciones a la libre transmisión de acciones

GO3 - Existencia de mecanismos para resolver posibles conflictos de intereses

GO4 - Responsabilidades y funciones del consejo en materia de RSE

GO5 - Tamaño y estructura del consejo

GO6 - Número de mujeres en el consejo

GO7 - Existencia y composición de comisiones específicas de auditoría, nombra-
mientos y retribuciones, RSE y/o gobierno

GO8 - Evaluación periódica del consejo

GO9 - Definición y nombramiento de los consejeros independientes

GO10 - Presentación de la política retributiva de los consejeros a la Junta General 
de Accionistas

GO11 - Información individualizada de las remuneraciones de los consejeros

GO12 - Integración de la RSE en los valores corporativos

GO13 - Integración de la RSE en la misión y visión de la empresa

GO14 - Existencia de un código de conducta

GO15 - Participación de los grupos de interés en la elaboración o revisión del có-
digo de conducta

GO16 - Existencia de canales anónimos de denuncia con respecto al código de con-
ducta
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-
bierno. Tal y como estipula la Ley 26/2003 de Transparencia del Mercado de Valo-
res, todas las empresas del IBEX35 publican un informe anual de gobierno corpora-
tivo, en el cual indican el grado de seguimiento de las recomendaciones del Código 

de la mitad de las empresas declaran cumplir entre un 90 y un 99% de las 58 reco-
mendaciones contenidas en el mencionado Código; y alrededor de una tercera parte 

sus informes de gobierno corporativo, en promedio las empresas de la muestra cum-
plen con totalidad 47 recomendaciones, cumplen parcialmente 4 recomendaciones y 
explican las razones del incumplimiento de 4 recomendaciones.
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Existencia de limitaciones o restricciones a la libre transmisión de acciones.
Todas las empresas declaran que cumplen con la recomendación de no limitar o res-
tringir la libre transmisión de acciones, teniendo en cuenta las restricciones legales 

Asi-

describen estos mecanismos, con mayor o menor extensión, en sus informes anuales de 
gobierno corporativo. Mientras que 5 empresas solamente indican los procedimientos 
básicos al respecto, las restantes 27 empresas ofrecen información más detallada sobre 

Responsabilidades y funciones del consejo en materia de RSE. En casi todas 

estrategia de RSE y se reserva la competencia de aprobarla en pleno, de acuerdo con 
lo que estipula el Código Conthe. Sin embargo, solamente el 28% de las empresas 
incluyen en sus informes de gobierno corporativo o en sus memorias información 
adicional sobre las responsabilidades y funciones del consejo en materia de RSE.
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Tamaño y estructura del consejo. El Código Conthe aconseja determinados 
límites con respecto al tamaño del consejo de administración, a la proporción en-
tre consejeros externos - dominicales e independientes - y consejeros internos, a la 
proporción entre consejeros dominicales y consejeros independientes y al porcentaje 
mínimo de consejeros independientes. El 69% de las empresas cumplen con estas 
recomendaciones en un grado alto o en su totalidad.

Práctica destacada sobre información de funciones del consejo en materia de 
RSE: Indra

En su Informe Anual, Indra dedica un apartado a la RSE en el consejo de 
administración y relaciona los aspectos más destacados que se trataron en 
las reuniones del consejo durante el año 2008: la evaluación del consejo y sus 
comisiones, el análisis y aprobación de la información pública a difundir con 
ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, el análisis sobre la 
implantación del ‘Plan Estratégico de RRHH’, información sobre la elaboración de 
un nuevo ‘Codigo Ético y de Conducta Profesional’, etc.

Más información: Informe Anual 2008 de Indra, p. 65
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Número de mujeres en el consejo.
Buen Gobierno promueve la incorporación de la mujer en los consejos de administra-
ción, la presencia de consejeras en las empresas de la muestra sólo llega a un modesto 
8,65% (41 consejeras del total de 474). Ninguna empresa cumple con el objetivo 
marcado por la Ley de Igualdad para 2015 (que las consejeras representen al menos 
el 40% de los integrantes del consejo), y solamente 4 empresas disponen de un 20% 
o más de consejeras.

-
 La creación de comisiones del consejo 

-
miento diferenciados. Todas las empresas han constituido en el seno de sus consejos 
de administración comisiones separadas de auditoría y de nombramientos y retribu-
ciones, estas últimas con un promedio de 61,78% de consejeros independientes. Sin 

-
tivo o han asignado esta función a una comisión existente, y únicamente 2 empresas 

de sus comisiones.

Práctica destacada sobre existencia de comisión específica de RSE: Repsol 
YPF

En diciembre de 2007 el consejo de administración de Repsol YPF acordó que 
la Comisión de Estrategia, Inversiones y Competencia pasara a denominarse 
Comisión de Estrategia, Inversiones y Responsabilidad Social Corporativa. Esta 
comisión asume, entre sus competencias, la función de conocer y orientar la 
política, los objetivos y las directrices de Repsol YPF en materia de Responsabilidad 
Corporativa, y de informar al consejo de administración sobre la misma.

Más información: Informe Anual de Gobierno Corporativo 2008 de Repsol YPF, 
pp. 40-41
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Evaluación periódica del consejo. -
ría de las empresas realizan una evaluación periódica de su consejo de administración.

y la actuación de su primer ejecutivo, mientras que 3 empresas dicen que solamente 
llevan a cabo una de estas dos evaluaciones.

 Asimismo, 
casi todas las empresas parecen rigurosas a la hora de seleccionar sus consejeros 
independientes, debido a que informan de que cumplen con los criterios de indepen-

-
jeros independientes a propuesta de la comisión de nombramientos. Sin embargo, en 
5 empresas hay consejeros independientes que no cumplen en totalidad los criterios 
estipulados.

de Accionistas. Demostrando su compromiso con la transparencia, el 91% de las 
empresas presentan la política retributiva de los consejeros a la Junta General de 
Accionistas. De estas 29 empresas, 9 van más allá y cumplen con la recomendación 
del Código Conthe, sometiendo un informe sobre la política retributiva a votación 
consultiva de la Junta.
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Información individualizada de las remuneraciones de los consejeros. Otro
ejercicio de transparencia es la información pública sobre las retribuciones percibidas 
por el consejo. La mitad de las empresas ofrecen información agregada por conceptos 
de remuneración y por tipo de consejero, y la otra mitad van más allá y detallan las 
retribuciones individuales de los consejeros.

Integración de la RSE en los valores corporativos. El buen gobierno debe 

empresa. Tras analizar los valores corporativos de las 28 empresas que cuentan con 

principios de RSE. La Tabla 1 muestra los principios más nombrados en los valores 
formulados por las empresas estudiadas.
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Principio de RSE % de empresas

Conducta ética/Integridad 41

Responsabilidad (social) 34

Innovación 28

Preocupación por el entorno/respeto por el medio ambiente 19

Compromiso (con la sociedad) 19

Transparencia 19

Desarrollo sostenible/Sostenibilidad 13

Integración de la RSE en la misión y visión de la empresa. Los fundamen-

que han formulado una misión y/o visión, se ha podido comprobar que 12 empresas 
han incorporado explícitamente principios de RSE en ambos enunciados.
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Existencia de un código de conducta.
una concreción respecto a la declaración de valores y principios de una empresa, y esta-
blecen las pautas de comportamiento que han de seguir los miembros de la empresa en 

Participación de los grupos de interés en la elaboración o revisión del có-
digo de conducta.
elaboración o revisión del código. 12 empresas informan de que han contado con la 

cambio, solamente una empresa, Inditex, declara que permite la participación directa 

Existencia de canales anónimos de denuncia con respecto al código de con-
ducta. Es absolutamente necesario disponer de sistemas que permitan denunciar de for-
ma anónima posibles violaciones del código de conducta y gestionar las denuncias de 
posibles transgresiones al mismo. 27 empresas de la muestra reconocen haber establecido 

del código de conducta, aunque solamente en 2 de los casos (Indra y Endesa) se trata de 
canales gestionados por una entidad o persona externa a la organización empresarial.

Práctica destacada sobre canal ético: Endesa 

Endesa creó en el año 2005 un buzón de correo específico para cuestiones éticas 
disponible en todos los idiomas de los países en los que opera la empresa. Median-
te este canal, miembros de los diferentes grupos de interés de la empresa pueden 
presentar quejas y preocupaciones sobre cuestiones de contabilidad, asuntos de 
auditoría, controles de contabilidad interna y posibles irregularidades relacionadas 
con las Normas de Integridad Corporativa, entre otras cuestiones.
Los procedimientos establecidos al efecto garantizan la confidencialidad en el uso de 
este canal. El buzón de correo está gestionado por una empresa externa —Ethicspoint— 
con amplia experiencia en este campo. Ethicspoint es responsable de transmitir todas las 
quejas y preocupaciones, garantizando el anonimato de quienes las formulan.

Más información: Informe de Sostenibilidad 2008 de Endesa, p. 50 o 
http://codigoconducta.endesa.es
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2.1.1 RESUMEN Y ÁREAS DE MEJORA: GOBIERNO

En general, las empresas del IBEX35 estudiadas obtienen buenos resultados en 

los que se presenta la valoración promedia de cada uno de los indicadores. En gris se 
destacan los indicadores que han obtenido una puntuación promedio superior a 2,5 
y, por tanto, muestran un nivel avanzado de cumplimiento con las recomendaciones 

-
sas cumplen con un nivel mínimo esas recomendaciones. Finalmente en gris oscuro 
se señalan los indicadores que obtienen una puntuación inferior a 2, lo que supone 
que, en promedio, no se cumpla con la recomendación en cuestión.

-
do de Buen Gobierno (GO1 a GO11) consiguen puntuaciones superiores a 2, es decir 
cumplen con un nivel mínimo las propuestas de la RACEF. Las únicas excepciones son 
el número de mujeres en el consejo (GO6) y la existencia y composición de comisio-

cuestiones en las que las empresas tienen todavía un gran potencial de mejora.

* Se ha transformado la puntuación de este indicador a la escala utilizada de 0 a 3.

 Promedio superior a 2,5
 Promedio entre 2 y 2,5
 Promedio inferior a 2
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Con respecto a los restantes indicadores, vemos que las empresas cumplen de ma-
nera satisfactoria con el indicador relativo a la integración de la RSE en los valores 
corporativos (GO12), pero que no consiguen la puntuación mínima en el indicador 
referente a la integración de esos valores de RSE en la misión y visión de la empresa 
(GO13). Asimismo, las empresas mayoritariamente cumplen con el indicador sobre 
la existencia de un código de conducta (GO14), pero deben mejorar en asegurar la im-

de canales anónimos de denuncia con respecto al código de conducta (GO16).

-
bierno, si sumamos la puntuación obtenida en los diferentes indicadores y ponderamos su 

-
tas empresas obtienen puntuaciones muy por encima de la media de la muestra de 73,46.

 Promedio superior a 2,5
 Promedio entre 2 y 2,5
 Promedio inferior a 2
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2.2. ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA

inicia en el consejo de administración y debe estar acompañada de una integración de los 
principios de la RSE en los valores corporativos y en la misión y visión de la empresa.

Estas acciones deben tener continuidad en la gestión de la RSE, cuyo desarrollo 

elevado compromiso por parte de los responsables de las áreas funcionales de la com-
pañía. De este modo, observamos que la RSE, bien entendida, es un tema transversal 
que implica una amplia participación, tanto de los propios colaboradores de la com-

conocimiento, ONG, asociaciones empresariales, etc.).

La gestión de la RSE debe acompañarse de cambios estructurales en la orga-
nización de la empresa que faciliten la incorporación de los objetivos de RSE a la 

-
tamento de RSE o en la integración de las nuevas responsabilidades que comportan 
la gestión de la RSE en departamentos ya existentes. Además, dado el carácter es-
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-
ticipación y la sensibilización interna sobre la relevancia de la RSE en la gestión y 

internos con representantes de diferentes áreas funcionales, de negocio y de grupos 

en materia de RSE.

Estos cambios organizativos deben complementarse con el desarrollo de nuevas 
-

mas de diálogo permanentes-,  y evaluar el desempeño de la estrategia de RSE –p.ej.,

de la compañía- (RACEF, 2007).

En este apartado se analizan un conjunto de indicadores para evaluar cómo la 
empresa integra, sistematiza y evalúa la política de RSE en su estrategia empresa-

relacionados con la estructura y funciones corporativas que se encargan de elaborar, 
implementar y coordinar la estrategia de RSE.

EE1 – Desarrollo de una estrategia o política de RSE para todas las áreas de la 
empresa

EE2 – Integración de la dimensión de la RSE en el cuadro de mando integral

EE3 – Definición y cumplimiento de objetivos dentro de un programa anual de RSE

EE4 – Establecimiento de marcos de relación sistemáticas con los grupos de interés

EE5 – Existencia de un plan de riesgos que valore contingencias económicas, 
sociales y medioambientales

EE6 – Seguimiento del posicionamiento en RSE

EE7 – Responsable específico de la gestión y seguimiento de la estrategia en RSE

EE8 – Comité encargado de definir, coordinar o asesorar las actuaciones de RSE

EE9 – Existencia de la figura del defensor de los grupos de interés

EE10 – Existencia de una fundación que desarrolle actividades de carácter social 
o medioambiental
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Desarrollo de una estrategia o política de RSE para todas las áreas de la 
empresa. Según se observa, el desarrollo de una estrategia de RSE es una práctica 
muy extendida, ya que más del 80% de las empresas lo realizan. Aparte de desarrollar 
una estrategia de RSE, la mayor parte de estas empresas elaboran un programa anual 

realizan de forma plurianual. A pesar de estos buenos resultados, un porcentaje signi-

Integración de la dimensión de la RSE en el cuadro de mando integral. Sólo 
un porcentaje ligeramente superior al 50% integra la dimensión de la RSE en el cua-
dro de mando integral y únicamente cinco empresas ofrecen información pública re-
levante que permita comprobar cómo se integra esta dimensión. El cuadro de mando 
integral es una herramienta que permite medir la evolución de la compañía en función 
de un conjunto de indicadores clave para el cumplimiento de su visión y estrategia.

con la estrategia (Kaplan & Norton, 1996). Así, la integración de la dimensión de la 

objetivos de RSE, aunque, como observamos, todavía existe un amplio margen de 
mejora en este aspecto.
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RSE.

-
nibilidad se suele informar de los compromisos y objetivos adquiridos en materia de 
RSE, pero todavía no es una práctica común informar sobre el grado de cumplimiento 
de los mismos y únicamente el BBVA presenta una valoración externa acerca del 
cumplimiento de sus objetivos de RSE.

Práctica destacada sobre información de objetivos de RSE: BBVA 

BBVA informa sobre las líneas de trabajo y los objetivos de su política de RSE en 
su informe anual de responsabilidad corporativa. Las áreas definidas por BBVA 
son: política de responsabilidad corporativa, participación de los grupos de interés, 
orientación al cliente, inclusión financiera, finanzas responsables, otros productos 
y servicios responsables, gestión responsable de recursos humanos, compras 
responsables, gestión ambiental y cambio climático, compromiso con la sociedad 
y voluntariado corporativo. En cada una de estas áreas se informa de los objetivos 
específicos definidos, los progresos realizados durante el año –que incluyen una 
valoración de una auditora externa para cada uno de ellos-, y se informa de los 
objetivos definidos para el siguiente año.

Más información: Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008 de BBVA, 
pp. 80-83
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Establecimiento de marcos de relación sistemáticas con los grupos de interés.

pública disponible para distinguir prácticas de relaciones bidireccionales –diálogo o 
participación- de aquellas unidireccionales –comunicación-. De este modo, observa-
mos que algo más del 50% de las empresas establecen relaciones bidireccionales con 

-
minante herramientas de comunicación y algo menos del 20% no ofrece información 

más prioritarios para las empresas son los empleados (100%), accionistas (96,9%), 

(84,4%). A más distancia se hallan los medios de comunicación (53,1%) o las univer-
sidades y centros de conocimiento (12,5%).
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-
ciales y medioambientales. La mayoría de las empresas, un total de 23, integran los 

no contemplan estos aspectos en su plan de riesgos. Además del desarrollo de un 
mapa de riesgos asociado a ámbitos tradicionales de la empresa (riesgos de mercado, 

la inclusión en este mapa de riesgos de aspectos medioambientales, reputacionales, 
-

ternacionales.

Práctica destacada sobre gestión de los grupos de interés: Red Eléctrica de 
España (REE)

Una de las actuaciones que ha llevado a cabo REE durante 2008 ha sido la puesta 
en marcha de plataformas de diálogo, una herramienta con la que la compañía 
pretende fortalecer sus relaciones con los grupos de interés menos tradicionales. 
Así, REE ha celebrado reuniones con sindicatos, grupos ecologistas, ONG, 
fundaciones y medios de comunicación. Estas reuniones han sido diseñadas y 
moderadas por el Grupo de Investigación de Responsabilidad Social Corporativa 
de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM). Gracias a estas reuniones se han recogido las valoraciones de estos 
grupos sobre la estrategia de RSE de la compañía y se han identificado los asuntos 
más relevantes que preocupan a estos colectivos.
Además, REE ha llevado a cabo un proceso interno para identificar y priorizar las 
actuaciones con sus grupos de interés, estableciendo ocho grupos directamente 
relacionados con su actividad. REE informa en su informe de responsabilidad 
corporativa del listado completo de grupos de interés, el primer nivel de segmentación 
y la prioridad establecida para cada uno de ellos. También se realizan encuestas de 
satisfacción periódicas efectuadas a través de consultores independientes. Estos 
resultados se publican y evalúan de forma anual.

Más información: Informe de Responsabilidad Corporativa 2008 de REE, pp. 43-
46
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Seguimiento del posicionamiento en RSE. El seguimiento del posicionamien-

IBEX 35, ya que menos del 50% adoptan una actitud activa a la hora de conocer la 
-

en diferentes estudios (p. ej., Merco), tampoco son excesivamente frecuentes. Otro 

Práctica destacada sobre gestión de riesgos: Iberia

Iberia ha incluido en su Política de Responsabilidad Corporativa (RC) la gestión 
integral de riesgos reputacionales, medioambientales y sociales, que forman parte 
del mapa de riesgos de la compañía. Los reputacionales incluyen los riesgos 
derivados de la percepción que puedan tener los distintos grupos de interés de 
las actuaciones de la compañía en el desarrollo de sus actividades como empresa. 
Los medioambientales se refieren a los riesgos derivados del cumplimiento de la 
legislación medioambiental vigente y de nuevas regulaciones que puedan afectar a 
la compañía, como el comercio de emisiones. Finalmente, los sociales son aquellos 
riegos asociados con aspectos como la competitividad de los distintos colectivos 
profesionales de la compañía, la atracción y retención del talento, y la salud laboral 
de los trabajadores.
La coordinación interna de la RC recae en la Unidad de Responsabilidad 
Corporativa, integrada en la Dirección de Auditoría Interna y Calidad. Ésta depende 
directamente del Presidente y reporta a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 
del consejo de administración. Además, Iberia cuenta con varias áreas específicas 
dedicadas a la gestión de los riesgos de sostenibilidad previamente citados, que 
tienen establecidos diversos controles. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento 
del consejo de administración es informada periódicamente del mapa de riesgos y 
de las acciones en materia de RC.

Más información: Informe de Responsabilidad Corporativa 2008 de Iberia, p. 285 
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Práctica destacada sobre seguimiento del posicionamiento en RSE: Indra

El año 2004 Indra realizó un diagnóstico de su situación en responsabilidad y trazó 
un plan director, impulsando también otras acciones o políticas nuevas en relación 
a cada uno de los públicos estratégicos. 
Para desarrollar este plan integrando las opiniones, valoraciones, comentarios y 
sugerencias de Indra a nivel mundial, la compañía ha elaborado una encuesta en el 
área de sostenibilidad y responsabilidad dirigida a una muestra de 35 empleados 
en 10 países. Esta encuesta permite a Indra conocer la situación actual y la visión 
sobre la responsabilidad corporativa que existe en los países en los que opera e 
incluir nuevas acciones para mejorar su actuación en este ámbito. Además de esta 
encuesta, Indra está llevando a cabo la internacionalización de sus mejores prácticas 
laborales, en la medida que sean apreciadas por empleados de otros países.

Más información: Informe Anual 2008 de Indra, p. 81.

.
La RSE se ha ganado un lugar en la estructura organizativa de la mayoría de empre-
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sas, ya que, exceptuando dos empresas, el resto han asignado un responsable para 
la gestión y  seguimiento de la RSE. Además, su posición en la estructura organi-
zativa acostumbra a ser elevada, ya que en 19 casos el responsable de RSE depende 
directamente del consejero delegado. A la hora de integrar la RSE en la estructura 
organizativa de la empresa se observan dos patrones diferenciados: la creación de un 

funciones y responsabilidades de RSE en departamentos ya existentes como Comu-

EE8 .

de los diferentes departamentos o unidades de negocio de la empresa. En algunas em-

presidido por el propio consejero delegado. Otras empresas, como el BBVA, integran 
-

y actividades, favoreciendo la adopción de dichas prácticas. No obstante, observamos 

RSE mixto, es decir, formado por responsables de la compañía y miembros externos.

Práctica destacada sobre creación de comités en RSE: Inditex

Inditex ha creado un Consejo Social con el fin de impulsar, proponer y arbitrar propuestas 
de los grupos de interés involucrados en su negocio. Este consejo está formado por cinco 
miembros independientes representantes de la sociedad civil. Entre sus objetivos se halla 
el de asesorar en la promoción, ejecución y desarrollo del modelo de responsabilidad 
corporativa de Inditex. Para ello, el Consejo Social propone directamente al consejo de 
administración las recomendaciones que considera convenientes para lograr un mayor 
grado de cumplimiento del programa de RSC de Inditex.
De este modo, el Consejo Social apoya la labor del Departamento de RSC de Inditex 
–cuyos gestores son tanto miembros internos como externos de la compañía- y 
del Comité de Ética, que es el organismo responsable de velar por el adecuado 
cumplimiento de las directrices de prácticas responsables del personal de la compañía. 
Este comité está integrado por el Consejero Secretario General, la directora de 
Recursos Humanos y el Director de Responsabilidad Social Corporativa.

Más información: Informe Anual de Inditex 2008, pp. 76-77 y 110-111.
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. Algo más del 

protector del accionista o 
inversor, el defensor del cliente y el servicio de atención al empleado
son, en la mayoría de ocasiones, departamentos o personas de la propia empresa que 

-

 – Existencia de una fundación que desarrolle actividades de carácter social 
o medioambiental. La existencia de una fundación corporativa es frecuente entre 
las empresas. De igual modo, la actividad de de las fundaciones se orienta cada vez 
más a resolver problemáticas sociales y medioambientales ligadas a la propia acti-
vidad de negocio de la compañía. De las 20 empresas que disponen de una o  varias 

de la empresa. Por ejemplo, el grupo BBVA ha creado recientemente la Fundación 

-

a colectivos necesitados o el apoyo a centros educativos y deportivos.

2.2.1 RESUMEN Y ÁREAS DE MEJORA: ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA

El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la RACEF sobre estrategia y 

13, en el que se presenta la valoración promedio de cada uno de los indicadores de 
este apartado. Así, la existencia de un plan de riesgos que valore contingencias eco-
nómicas, sociales y medioambientales (EE5) es el único indicador que, en este caso 
iguala, una valoración promedio de 2,5, lo que indica un avance considerable en la 
gestión de esta materia. Asimismo, el desarrollo de una estrategia de RSE (EE1), el 

la asignación de un responsable para la gestión y seguimiento de la estrategia de RSE 
(EE7) son recomendaciones que han sido asumidas por parte de la mayoría de em-
presas. Dentro de este grupo de indicadores, convendría destacar la necesidad de pro-

en su participación en procesos de toma decisiones, ya que todavía se observa una 
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cierta predominancia de herramientas tradicionales de comunicación. El seguimiento 
del posicionamiento en RSE (EE6) alcanza una puntuación ligeramente superior a 2, 
lo que indica que se requeriría una postura más activa por parte de las empresas para 

Por otro lado, cinco indicadores se sitúan por debajo del umbral mínimo de 2. En 
concreto, son necesarios grandes avances en la integración de la RSE en el cuadro de 

-

(EE9) y la creación de fundaciones corporativas que apoyen programas sociales y 

-
tado de Estrategia y Estructura, en el que destaca BBVA con una puntación de 91,30 
sobre 100. La valoración promedio de las empresas de la muestra en este apartado es 
de 65,22, situándose 18 empresas por encima de esta puntuación y 14 por debajo.

 Promedio superior a 2,5
 Promedio entre 2 y 2,5
 Promedio inferior a 2
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*

* Se incluyen cinco empresas al tener tres empresas la misma puntuación (valoraciones sobre base 100).

2.3 SISTEMAS

principios de la RSE en los valores corporativos e incorporarlos a los mecanismos 

de la RSE impregne toda la organización, es necesario crear y adaptar sistemas y 
procedimientos que guíen a las personas en las operaciones empresariales de acuerdo 
a este nuevo paradigma.

Los sistemas, tanto formales como informales, ayudan a poner en práctica los com-
promisos adquiridos y trabajar sistemáticamente para alinear el comportamiento de las 
diferentes unidades y departamentos con la misión de la empresa. Debido a la natura-
leza multidisciplinar de la RSE, estas prácticas deben extenderse a todas las áreas de 

En este apartado se analizan los procesos y sistemas de gestión relacionados con 
diversos temas de relevancia para la RSE: la participación en iniciativas de RSE, la 
innovación sostenible, la gestión medioambiental, la gestión de proveedores, la rela-

la comunicación en RSE. Los resultados de los indicadores correspondientes a estos 
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SI1 – Suscripción a acuerdos internacionales en RSE
SI2 – Participación activa en clubes, asociaciones y fundaciones que promuevan la RSE
SI3 – Inversión en I+D+i 
SI4 – Existencia de estándares de diseño en la fabricación que recojan aspectos 

ambientales y sociales
SI5 – Existencia de un sistema de gestión medioambiental
SI6 – Existencia de planes para disminuir el impacto medioambiental
SI7 – Establecimiento de planes de ecoeficiencia
SI8 – Publicación anual del listado de proveedores, subcontratas y socios estratégi-

cos
SI9 – Porcentaje de proveedores nacionales
SI10 – Procedimientos de gestión responsable de los proveedores
SI11 –  Compras de productos y servicios derivados de centros especiales de empleo 

y comercio justo
SI12 – Incorporación de atributos responsables en las actividades de comunicación 

y marketing
SI13 – Evaluación anual de informes nacionales e internacionales sobre hábitos de 

consumo
SI14 – Participación en procesos de evaluación de índices selectivos de sostenibi-

lidad y RSE
SI15 – Promoción de la inversión de los planes de pensiones en fondos de inversión 

socialmente responsable
SI16 – Inversión en acción social, patrocinio y mecenazgo
SI17 – Existencia de un programa de acción social
SI18 – Petición de auditorías contables a aquellas entidades del tercer sector a las 

que se otorgue donaciones económicas y en especie
SI19 – Publicación anual de una memoria de responsabilidad corporativa o soste-

nibilidad
SI20 – Publicación relativa a demandas legales
SI21 – Existencia de un espacio en la web de la empresa dedicado a la RSE
SI22 – Incorporación en el diseño de la web de criterios de accesibilidad para per-

sonas con discapacidades auditivas o visuales 
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2.3.1 PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS DE RSE

Suscripción a acuerdos internacionales en RSE. La suscripción a acuerdos 
globales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, o el seguimiento de las reco-
mendaciones del Global Reporting Initiative (GRI) a la hora de realizar las memorias 
de sostenibilidad, son actuaciones asumidas por la práctica totalidad de empresas. El 
seguimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las recomenda-
ciones de la OIT sobre prácticas laborales aparecen también como guías de referencia 
para un gran número de empresas. Dentro de este grupo mayoritario, 13 empresas van 

Participación activa en clubes, asociaciones y fundaciones que promuevan 
la RSE
o fundaciones es una práctica también muy extendida y generalizada entre las com-
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-

medida las empresas del IBEX 35. 

2.3.2 INNOVACIÓN SOSTENIBLE

SI3 - Inversión en I+D+i

La inversión en I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica) es uno 
de los pilares en los que se sustenta la competitividad futura de la compañía, aun-
que su dimensión depende del modelo de negocio de la industria o sector al que la 
empresa pertenezca. Por ejemplo, según datos de Eurostat, las  empresas del sector 
petrolífero destinan, en promedio, un 0,33% de sus ventas a la inversión en I+D, 
mientras que el sector farmacéutico destina un 14% de su cifra de negocio. La 
industria española en promedio destina el 0,8% de sus ventas a I+D. Estas cifras 
demuestran que es complejo realizar comparativas entre empresas de diferentes 
sectores, ya que los resultados están sesgados en función de la actividad que realiza 
la empresa. 
Los resultados obtenidos en el estudio muestran un claro ámbito de mejora en la 
comunicación de los datos de I+D+i, ya que, a pesar de la reconocida importancia 
de este indicador para la sostenibilidad de la compañía, 11 empresas no informan 
sobre él, o declaran no disponer de datos. Estas empresas corresponden, en su 
mayoría, a las del sector financiero (bancos, cajas de ahorro, seguros, cartera y 
holding), cuya presencia en el Ibex 35 es significativa (ocho empresas). 
De las restantes 21 empresas, el promedio de inversión en I+D+i se sitúa en el 
1,1%. De éstas, 18 invierten entre un 0 y un 1% de su cifra de negocio en I+D. 
Tres empresas alcanzan cifras superiores: Telefónica, un 7,94%; Indra, un 6,39% y 
Abengoa, un 2,53%. Los sectores a los que pertenecen estas empresas, Tecnología 
y Comunicaciones e Ingeniería respectivamente, son especialmente intensivos en 
investigación.
Por último, según los datos aportados por estas 21 empresas, la inversión agregada 
en I+D+i de las empresas del Ibex 35 asciende a 5306,3 millones de euros. Con-
viene señalar, no obstante, que el 87% de esta cantidad corresponde a una única 
empresa, Telefónica. Asimismo, estas empresas han registrado 342 patentes, de las 
cuales 269 corresponden a Gamesa. 
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 - Existencia de estándares de diseño en la fabricación que recojan aspectos am-
bientales y sociales

-
cisa de cómo se integran estos procedimientos en sus procesos de diseño. El resto de 

-
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-
-

competitivas en los mercados y lograr un desarrollo sostenible. Por ello, la sostenibili-

-

2 y de otras emisiones y a la minimización y valorización de los residuos y 

minimización del impacto ambiental generado por las actividades de la compañía.

-
-

-

Bankinter ha ido introduciendo criterios medioambientales y sociales tanto en la 

renovables o agua. En sus actividades de inversión, Bankinter tiene participaciones 

sectores como ciencias de la vida, biotecnología o energías renovables. De igual 
modo, Bankinter comercializa cinco fondos de inversión socialmente responsable 
gestionados por fondos de inversión internacionales.
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2.3.3 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Existencia de un sistema de gestión medioambiental.

evaluación y acciones de formación de los empleados en cuestiones de medio am-

gestión medioambiental implantados en sus instalaciones de acuerdo a los estándares 

Existencia de planes para disminuir el impacto medioambiental. La práctica to-
talidad de las empresas ha establecido planes para disminuir su impacto medioambiental 

emisión de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, la generación de residuos 

de la concepción global de los impactos ambientales de las diferentes fases del ciclo 
de vida de un producto o servicio, y de la voluntad de reducir los diferentes efectos 
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-

vida, considerando los impactos de sus productos o tecnologías, desde la extracción 
de las materias primas hasta el proceso de desecho.

Práctica destacada sobre plan de ecoeficiencia: Gamesa

En su política integrada de seguridad y salud, medio ambiente y calidad, Gamesa se 
ha fijado como objetivo la satisfacción plena de sus clientes mediante la fabricación, 
ensamblaje y servicio postventa de aerogeneradores en un entorno de trabajo seguro 
y con el máximo respeto al medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida. 
Desde inicio del 2008, la compañía está trabajando en la realización de un análisis 
de ciclo de vida (ACV) de una turbina eólica. El objetivo principal de este estudio es 
calcular el impacto medioambiental asociado a un aerogenerador Gamesa modelo 
G90-78m-IIIA, emplazado en la provincia de Burgos, en el término municipal de 
Castrogeriz y Pedrosa del Príncipe, en el parque eólico de “El Carril”, a lo largo 
de todo su ciclo de vida, es decir, desde su fabricación hasta su desmantelamiento 
final.
La herramienta creada mediante este proyecto tiene una doble finalidad. En 
primer lugar, está pensada para dirigir los esfuerzos de forma que se erradiquen 
los impactos, o en su defecto minimizarlos en la medida de lo posible, obteniendo 
la consecuente mejora medioambiental tanto del proceso productivo como del 
producto. Adicionalmente, permitirá contar con un modelo de referencia para la 
elaboración de futuros diseños y rediseños, y así avanzar hacia el ecodiseño.
Más información: Informe de Sostenibilidad 2008, p. 115 
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2.3.4 GESTIÓN DE PROVEEDORES

 - Publicación anual del listado de proveedores, subcontratas y socios estratégi-
cos.
falta una mayor transparencia sobre sus proveedores, subcontratas y socios estratégicos. 

-
-

SI9 - Porcentaje de proveedores nacionales.

Siempre que la actividad de la empresa lo permita, los criterios de selección de provee-
dores deberían dar prioridad a los proveedores locales, para garantizar el desarrollo del 
entorno y disminuir el impacto del transporte asociado. Las empresas que tienen acti-
vidades en países en desarrollo también deberían fomentar las relaciones comerciales 
con proveedores de estos países para contribuir a su crecimiento económico.
En este sentido, el porcentaje del gasto efectuado con proveedores nacionales o locales 
puede ser un indicador interesante para evaluar las prácticas de compra o contratación. 
Exceptuando las compañías de los sectores textil e ingeniería, las empresas de la mues-
tra indican que el porcentaje de proveedores nacionales en el volumen de compras con 
respecto al último ejercicio se situaba entre el 70 y 100%.
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 - Procedimientos de gestión responsable de los proveedores. La extensión de la 

y sostenible, pero puede tomar diferentes formas. Una tercera parte de las empresas no 
realiza ningún tipo de gestión responsable de los proveedores o simplemente incorpora 

-

-

-

Práctica destacada sobre gestión responsable de proveedores: Telefónica

En 2007, Telefónica se comprometió a evaluar el riesgo derivado del incumpli-
miento de sus Principios de Actuación en la cadena de suministro en 1.000 pro-
veedores, y a auditar a 50 a lo largo de 2008. Al cierre del ejercicio, más de 1.100 
evaluaciones y 55 auditorías habían sido llevadas a cabo en suministradores de los 
distintos países donde opera la compañía.
Mediante el proceso de evaluación, Telefónica busca consolidar una relación trans-
parente y de alianza con sus proveedores en materia de Responsabilidad Corpora-
tiva, facilitando por una parte la identificación de los riesgos, y por otra su gestión 
mediante la fijación de planes de mejora. Los planes de mejora, fruto de las eva-
luaciones, y desarrollados a medida para cada suministrador, fomentan entre los 
proveedores la adopción de mejores prácticas.
El proceso de evaluación de los proveedores es el siguiente: los proveedores que 
suministren productos considerados de riesgo deben cumplimentar de modo on line
un cuestionario de autoevaluación. Los proveedores clasificados en la categoría de 
“riesgo” por los cuestionarios son susceptibles de recibir auditorías in situ con el 
objetivo de evaluar sus procedimientos y políticas. Además, Telefónica colabora en 
programas de difusión y asesoramiento para la implantación de buenas prácticas de 
RC, habiendo formado hasta la fecha a 68 pymes proveedoras. 

Más información: Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008, pp. 24-25

Compras de productos y servicios derivados de centros especiales de empleo 
(CEE) y comercio justo. Otra faceta de una política de compras responsable es la consi-

-
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2.3.5 RELACIÓN CON CLIENTES

Incorporación de atributos responsables en las actividades de comunicación 
y marketing

cuyos códigos de autorregulación son ampliamente seguidos por este grupo de em-
-

-
nicados comerciales o actividades de marketing.
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Práctica destacada sobre prácticas de comunicación y marketing responsables: 
Banco Sabadell

El Banco Sabadell lleva a cabo diferentes acciones para garantizar la transparencia 
en la información relativa a sus productos y servicios. En primer lugar, dispone de 
una unidad, la Dirección de Cumplimiento normativo, independiente de las líneas 
ejecutivas, que supervisa el diseño y la puesta en marcha de todos los productos 
que el banco comercializa, así como las campañas comerciales que se utilizan para 
su divulgación en el mercado con el fin de garantizar que estas acciones se ajustan 
a las normativas de transparencia legalmente establecidas y a los principios éticos 
que el banco se ha marcado. Además, dispone de un Código de Conducta, aplicable 
al proceso de venta de cualquier producto, y un Código Ético del Manual de Estilo 
de Comunicación Publicitaria, que define los principales aspectos a tener en cuenta 
en cuanto a los parámetros éticos de la comunicación del banco con sus clientes.

Más información: Memoria Responsabilidad Social Corporativa 2008, p. 93.

Evaluación anual de informes nacionales e internacionales sobre hábitos de 
consumo

del mercado los vectores relacionados con la sostenibilidad. 14 empresas consultan 

pautas de consumo, y otras 14 no llevan a cabo evaluaciones de esta tipología. 
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Práctica destacada sobre evaluación de informes sobre hábitos de consumo: BBVA

Como resultado de la crisis económica y financiera internacional de 2008, el BBVA ha 
hecho una revisión de los asuntos clave que afectan a su negocio. Las áreas que han 
participado en esta tarea han sido Reputación y Responsabilidad Corporativa, Con-
sumer Insight y Tendencias Globales del Servicio de Estudios. Del resultado de este 
análisis afloran implicaciones significativas en relación a los principios y políticas de 
responsabilidad corporativa. En concreto, se observa que la crisis económica ha pro-
vocado un descontento generalizado hacia el descontrol en el sistema financiero y los 
bancos; una mayor exigencia por la transparencia y las buenas prácticas; y críticas a 
las actuaciones de ayuda y apoyo al sector financiero por parte de los gobiernos. Una 
muestra concreta de esta situación es el creciente interés por vincular las remuneracio-
nes de los altos directivos a objetivos a largo plazo. En este contexto, adquieren mayor 
relevancia dentro del sector financiero diversos temas como: la correcta aplicación de 
códigos de conducta; la elaboración de códigos específicos de áreas funcionales; y el 
establecimiento de políticas complementarias de este ámbito. El BBVA ha detectado 
otros asuntos relevantes derivados del contexto de crisis como el acceso al crédito, la 
inclusión financiera o la oferta de productos y servicios financieros responsables. 

Más información: Informe de Responsabilidad Corporativa 2008, pp. 17-20.

2.3.6 INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
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Participación en procesos de evaluación de índices selectivos de sostenibili-
dad y RSE

bursátil de estas características. Incluso, 15 de ellas participan en más de un índice 

Ethibel.

Práctica destacada sobre inversión socialmente responsable: líderes del DJSI

Anualmente, la agencia SAM (Sustainability Asset Management) evalúa los com-
ponentes de sus índices, así como de otras empresas que quieren formar parte de 
ellos, siguiendo criterios económicos, sociales y medioambientales. Tras ello, se 
conocen las empresas líderes de los “megasectores” y sectores, que son aquellas 
que han obtenido una mejor puntuación global.

Algunas empresas del IBEX 35 son líderes sectoriales en sostenibilidad del DJSI. 
Por ejemplo, Acciona lleva tres años consecutivos siendo líder de su sector e Indra 
dos años consecutivos en el sector de Servicios de Tecnologías de la Información 
e Internet. Enagás entró en 2008 en el DJSI World y fue reconocida como líder 
mundial del sector de distribución de gas. Iberdrola también ha sido líder mundial 
en el sector de las “utilities” en 2008. Telefónica ha recibido la distinción “SAM 
Gold Class” (categoría que incluye a las empresas que logran una puntuación un 
5% igual o inferior a la máxima valoración) y tiene el objetivo en 2009 de recuperar 
el liderazgo en el megasector de Telecomunicaciones.

Más información: http://www.sustainability-index.com/

Promoción de la inversión de los planes de pensiones en fondos de inversión 
socialmente responsable
una práctica extendida, las empresas, en cambio, no han adoptado ni mucho menos 
una posición tan activa en la inversión de sus planes de pensiones en fondos de inver-

-



MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA (RSE) EN LAS EMPRESAS DEL IBEX35

56

Práctica destacada sobre fondos de inversión socialmente responsable: 
Iberdrola Renovables y BBVA

Iberdrola Renovables invierte en los fondos de pensiones del grupo BBVA, que ha 
decidido aplicar a la gestión de sus Fondos de Pensiones de Empleo los Principios 
de Inversión Responsable establecidos por las Naciones Unidas. Hasta la fecha, se 
venían aplicando filtros en la gestión de inversiones de las carteras de títulos de 
renta variable española y europea en base a los ratings de sostenibilidad de la em-
presa Innovest Strategic Value Advisors. Esta nueva decisión tiene como objetivo 
extender gradualmente los criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) 
al resto del patrimonio gestionado en Fondos de Pensiones de Empleo y supone 
la dotación en el Departamento de Inversiones del grupo BBVA de los recursos 
humanos y técnicos necesarios para el análisis y selección de activos con criterios 
de ISR, lo que permitirá un mayor conocimiento de la aplicación de los mismos 
en las compañías relacionadas con los activos adquiridos, mejorando el análisis de 
riesgos y la eficacia en el resultado de las inversiones. El 2,74% del total de fondos 
del Grupo BBVA son gestionados con criterios de ISR.

2.3.7 FILANTROPÍA CORPPORATIVA

SI16 - Inversión en acción social, patrocinio y mecenazgo.

La filantropía corporativa engloba tanto el patrocinio y mecenazgo de actividades 
de interés social como actuaciones de acción social más estratégicas, que combinan 
el impacto social con el beneficio empresarial. El presupuesto asignado a estos 
proyectos depende de los recursos, características y circunstancias de cada em-
presa, pero puede ser un buen indicador para valorar su respuesta a los principales 
retos sociales en general y a los de las comunidades en las que opera en particular. 
Las empresas estudiadas aportan en promedio 21.217.740 euros a acción social, 
patrocinio y mecenazgo, lo que representa un 0,1% de su cifra de negocio. A título 
ilustrativo, la aportación agregada de las 29 empresas del Ibex35 que nos han co-
municado estos datos asciende a 615 millones de euros.
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 - Existencia de un programa de acción social. La gran mayoría de empresas 

productos y servicios, por cuenta propia o a través de una fundación corporativa (véa-

acción social, 12 empresas llevan a cabo una gestión sistemática mediante un departa-

acciones realizadas.
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Práctica destacada sobre programa social: OHL

En OHL la gestión de la acción social se desarrolla conforme al Plan Marco de 
Acción Social aprobado por el Comité de Sostenibilidad en junio de 2008. En él 
se establecen las bases que deben inspirar todos los planes de acción social de las 
empresas del Grupo en cualquiera de los países en los que opera OHL. De esta 
manera, el Plan Marco de Acción Social del Grupo OHL establece los siguientes 
criterios para el desarrollo de todas las actuaciones previstas en los respectivos 
planes de acción social:
- Alineación con la misión, visión, valores y líneas directrices de actuación del 

Grupo OHL.
- Compromiso activo con las necesidades prioritarias de la comunidad y vocación 

de permanencia, apoyado en el marco de actuación definido por los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

- Vinculación de los objetivos empresariales con las necesidades sociales de la co-
munidad, buscando el máximo valor para todos los grupos de interés.

- Implicación y compromiso de la alta dirección en el Plan de Acción Social.
- Participación activa de los empleados del Grupo.
- Respeto a los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
- Definición precisa de los objetivos, que deben ser claros, medibles y favorecer 

alianzas con socios estratégicos que contribuyan al éxito de las actividades socia-
les implementadas.

Más información: Memoria sobre Desarrollo Sostenible 2008, p.148

 - Petición de auditorías contables a aquellas entidades del tercer sector a las 
que se otorgue donaciones económicas y en especie. -
cia de transparencia de las ONG, todavía no es una práctica generalizada obligarlas a 

-
nes económicas o en especie.
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2.3.8 COMUNICACIÓN EN RSE

Publicación anual de una memoria de responsabilidad corporativa o soste-
nibilidad. Es ya una práctica común publicar una memoria de responsabilidad cor-

la muestra no dispone de esta publicación. Las guías desarrolladas por el organismo 
Global Reporting Initiative 

con las expectativas y preocupaciones de los grupos de interés, es seguido por un 

por auditores externos, pero sólo cinco empresas incluyen en el proceso de revisión 
de la memoria a representantes de sus grupos de interés. 
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Práctica destacada sobre elaboración de memoria de sostenibilidad: Acciona

La memoria de sostenibilidad de Acciona, además de haber sido realizada siguiendo 
las líneas establecidas en la Guía G3 del GRI y ser verificada externamente, sigue 
los principios del estándar AA 1000. Estos principios son: materialidad –relevancia 
de la información incluida en la memoria con los diferentes aspectos relacionados 
con la sostenibilidad-, exhaustividad –capacidad de la organización para identificar 
y comprender su actuación sostenible asociada a sus productos, servicios, insta-
laciones y filiales que están bajo sus responsabilidad-, alcance –actividades de la 
compañía sobre las que se ofrece información- y respuesta –demostración que en la 
memoria se da respuesta a los intereses y preocupaciones de los grupos de interés-. 
Respecto a este último principio, Acciona ha creado un comité de expertos inde-
pendientes, que elabora un informe de conclusiones sobre el nivel de adecuación 
de la información incluida en la memoria de sostenibilidad, en relación con los 
asuntos principales que debe responder la compañía. Los miembros de este comité 
son responsables de ONG, organismos multilaterales, fundaciones, asociaciones de 
consumidores y universidades. El informe del comité de expertos independiente, 
así como las respuestas de la compañía a las cuestiones planteadas por éste, se en-
cuentran también disponibles en la memoria. 
Este mismo comité de expertos independiente también realiza esta evaluación para 
la empresa Iberdrola. 

Más información: Memoria de Sostenibilidad 2008, pp. 175-180 y pp. 181-190.

 - Publicación relativa a demandas legales

-

Existencia de un espacio en la web de la empresa dedicado a la RSE. Los 

principal), donde se explican ampliamente las políticas, acciones de diálogo, compro-
misos y actuaciones en materia de sostenibilidad, y se publican las memorias y otros 
documentos de interés sobre responsabilidad corporativa.
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Incorporación en el diseño de la web de criterios de accesibilidad para perso-
nas con discapacidades auditivas o visuales. La incorporación de criterios de acce-

empresas sigue las pautas de accesibilidad o principios generales de diseño accesible 

-

2.3.9 RESUMEN Y ÁREAS DE MEJORA: SISTEMAS

-

-

de empresas asume las recomendaciones propuestas para la participación en iniciati-
-

-
-
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-
-

a la transparencia sobre las relaciones con los proveedores y la publicación del listado 

los dos indicadores considerados en el estudio obtienen una puntuación inferior a 2. 

-

 Promedio superior a 2,5
 Promedio entre 2 y 2,5
 Promedio inferior a 2
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valoración promedio de las compañías de la muestra en este apartado es de 64,39, 

 Promedio superior a 2,5
 Promedio entre 2 y 2,5
 Promedio inferior a 2
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2.4 PERSONAS

“El activo más importante de nuestra empresa son nuestros empleados” es una frase 
recurrente en los discursos y en las memorias institucionales de las compañías. Efec-
tivamente, la función del Departamento de Recursos Humanos se ha convertido en un 

valores y tengan una visión común son ingredientes básicos para su buen funciona-
-

esta forma se podrán sentir comprometidos e involucrados en el proyecto común de 
su empresa. 

humanos en diversos ámbitos como los sistemas de formación y participación de los 
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empleados, la creación de empleo, las prácticas de evaluación y retribución de em-
pleados, los planes de igualdad y no discriminación, la salud y seguridad laboral, las 
prácticas en accesibilidad y movilidad y los programas de voluntariado corporativo.

En el apartado de Personas se analizan los siguientes indicadores, cuyos resultados se 

PE1- Integración de los principios de la RSE en los sistemas de recursos humanos
PE2- Realización de forma sistemática de actividades de formación, comunicación 

y sensibilización en RSE a los trabajadores
PE3- Inversión en formación 
PE4- Sistema de gestión de sugerencias
PE5- Evaluación del nivel de satisfacción e implicación con la empresa de los 

empleados
PE6- Índice de absentismo
PE7- Empleados con contrato de trabajo y creación de empleo
PE8- Tasa de anual de rotación externa no deseada e índice de rotación anual
PE9- Inclusión de la evaluación de los objetivos relacionados con la RSE en la 

retribución variable de los equipos y unidades organizativas 
PE10- Evaluación de desempeño y retribución variable
PE11 - Existencia de planes para fomentar la igualdad en la empresa
PE12 - Porcentaje de mujeres en las diferentes categorías de trabajo, 

discapacitados y empleados extranjeros
PE13 - Nivel de igualdad salarial entre hombres y mujeres
PE14 - Existencia de una política de gestión de la diversidad
PE15 - Acciones de recursos humanos para favorecer la integración de colectivos 

desfavorecidos
PE16 - Existencia de planes de conciliación de la vida laboral y personal
PE17 - Existencia de un sistema de salud y seguridad laboral (SSL)
PE18 - Existencia de planes para reducir la accidentabilidad
PE19 - Existencia de planes de accesibilidad en oficinas y centros de producción
PE20 - Existencia de planes de movilidad sostenible
PE21 - Establecimiento de programas de voluntariado corporativo
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2.4.1 POLÍTICAS DE RESCURSOS HUMANOS Y RSE

 - Integración de los principios de la RSE en los sistemas de recursos humanos.

humanos, se ha consultado si estos principios se incluyen en cinco procesos concre-

en todos estos procesos, 20 lo hacen en varios de ellos (al menos tres) y tres empresas 
lo hacen de forma marginal (en dos o menos). La integración de los principios de 



RESULTADOS Y ANÁLISIS

2.4.2 FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS

Realización de forma sistemática de actividades de formación, comunica-
ción y sensibilización en RSE a los trabajadores. La asunción e interiorización de 

un elemento imprescindible para el correcto despliegue de la estrategia corporativa. 

llevan a cabo para la totalidad de la plantilla planes formativos y sesiones de comu-

-
nes de forma esporádica, o únicamente reciben esta formación determinados niveles 
organizativos, y 5 empresas todavía no tienen en cuenta este aspecto.
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PE3 - Inversión en formación.

La formación es uno de los elementos clave para dotar a los colaboradores de la 
empresa de las herramientas, competencias y capacidades necesarias para desem-
peñar mejor su trabajo, lo que repercute en su motivación, desarrollo profesional y 
productividad. Dado que la inversión total en formación dependerá del tamaño de 
la compañía y su plantilla, presentamos los resultados de indicadores que permiten 
establecer comparativas entre empresas. 
El porcentaje de inversión en formación respecto a los gastos totales de perso-
nal se sitúa, en promedio, en el 2,22%, a pesar de que la mayoría de las empresas, 
un 71%, invierten entre un 0 y un 2%. Los porcentajes varían desde un escaso 
0,02% hasta un 9,3%. Es difícil apreciar tendencias sectoriales, aunque sí se obser-
va que las empresas del sector construcción son las que invierten en menor medida 
en formación, aspecto que puede ser explicado debido a la mayor temporalidad y 
rotación existente en este sector. Los porcentajes más altos corresponden a em-
presas del sector bancario, cuyo porcentaje promedio es del 4,74%, aunque existe 
también una elevada dispersión entre las compañías de este sector.
En cuanto a las horas de formación por empleado observamos en el Gráfico 28 que 
los resultados varían desde algo menos de las 10 horas dedicadas por tres empresas, 
hasta las más de 80 horas que emplea REE. El intervalo más numeroso está compues-
to por ocho empresas, que dedican entre 30 y 40 horas de formación por empleado. El 
valor promedio para las empresas consultadas se sitúa en 36,75 horas. 

Gráfico 28. Horas de formación por empleado
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Por último, la inversión media por empleado también es muy dispar. De las 27 
empresas que informan sobre este dato, tres invierten más de 1.000 euros por em-
pleado (REE es, con diferencia, la empresa que más recursos destina a formación 
por empleado, con una cifra de 4.473 euros), seis invierten entre 500 y 800 euros, 
14 emplean entre 200 y 500 euros y 4 empresas invierten menos de 200 euros. La 
inversión promedio para este grupo de 27 compañías es de 609 euros

- Sistema de gestión de sugerencias
dispone de un sistema de gestión de sugerencias para los empleados, pero sólo 4 em-
presas miden anualmente el número de sugerencias por empleado y disponen, al mis-

por los empleados en la gestión de la empresa.

Práctica destacada sobre sistemas de gestión de sugerencias: Banco Popular

El Grupo Banco Popular ha aprovechado las nuevas tecnologías de comunicación 
para fomentar la participación e involucración de los empleados. A finales de 2008, 
la Oficina de Innovación puso en marcha el blog “Reinventándonos”, un foro de 
discusión en el que cualquier profesional del Grupo puede hacer partícipe de su 
experiencia profesional a los demás y poner en común las propuestas que considere 
adecuadas para el desarrollo de la estrategia global del Grupo. La participación en 
el blog puede realizarse creando nuevas entradas o comentando lo que otros em-
pleados han escrito. Los artículos pueden ser leídos, debatidos y votados por todos 
los que accedan a este nuevo canal de comunicación. Hasta diciembre de 2008, 
han participado en el blog más de 400 empleados, registrando 600 accesos únicos 
diarios y realizando 180 post y más de 300 comentarios.

Más información: Informe de Responsabilidad Corporativa 2008, p. 61.

- Evaluación del nivel de satisfacción e implicación con la empresa de los em-
pleados. La realización de encuestas de clima laboral es una práctica consolidada, aun-

-
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- Índice de absentismo -

2.4.3 EMPLEO Y CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

PE7 - Empleados con contrato fijo y creación de empleo.

La creación de empleo está sujeta a variables internas –calidad de gestión, compro-
miso empresarial, enfoque estratégico, etc.-, pero también a variables externas que 
pueden influir positiva o negativamente –coyuntura económica, shocks sectoriales, 
etc.-. Por este motivo, los datos obtenidos deben interpretarse en clave sectorial. 
En relación al porcentaje de empleados con contrato fijo, observamos que 20 
empresas tienen una plantilla compuesta por más de un 90% de empleados fijos 
(de éstas, 13 tienen un porcentaje superior al 95%). Dentro de este grupo se en-
cuentran todas las compañías del sector financiero y del sector energético (entre 
ambos suman 17 empresas). También se encuentran dentro de esta categoría tres 
empresas pertenecientes a los sectores de transporte, telecomunicaciones y medios 
de comunicación. En el sector de construcción y del sector de ingeniería (cuyos 
componentes suman 8 compañías) el porcentaje promedio desciende al 55,16%, 
con una amplia oscilación entre el 16% de ACS y el 82% del Grupo Ferrovial. Por 
último, hay cuatro empresas correspondientes a sectores diversos cuya plantilla 
está compuesta por más de un 70%  de empleados fijos.
Respecto a la creación de empleo, el número total de trabajadores de las 32 em-
presas que forman la muestra de estudio ha aumentado un 8% en el 2008 respecto 
al 2007, alcanzando una cifra global de 1.333.107 empleados. La descomposición 
de estos datos se refleja en el Gráfico 29, en el que se observa que 10 empresas han 
reducido su plantilla y 22 han creado empleo. De las empresas que han reducido el 
número de trabajadores, destaca que seis de ellas pertenecen al sector financiero. 
Entre las empresas que han creado empleo, la mayoría lo ha hecho en porcentajes 
moderados, entre un 0 y un 5%. Las empresas con un mayor aumento de sus plan-
tillas han sido 

Iberdrola Renovables y el Grupo OHL, con unos porcentajes del 63,78% y el 
46,12% respectivamente.
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PE8 - Tasa anual de rotación externa no deseada e índice de rotación anual.

La tasa anual de rotación externa no deseada mide el grado de bajas voluntarias 
que se producen en la compañía. Una reducida tasa de rotación externa se asocia 
a un mayor grado de satisfacción y compromiso por parte de los empleados con la 
compañía. La tasa promedio de las 18 empresas que ofrecen información sobre este 
indicador se sitúa en el 7,1%, aunque existe una amplia variabilidad de resultados. 
El Banco Sabadell, con un 0,34%, es la empresa con una tasa inferior; Técnicas 
Reunidas, con un 31%, es la que presenta una tasa mayor.   
El índice de rotación anual es la relación porcentual entre las altas y bajas en 
relación al número medio de miembros de la compañía. Valores muy bajos suelen 
traducirse en un cierto estancamiento y envejecimiento de la plantilla, mientras que 
valores muy elevados suelen interpretarse como una excesiva rotación que perjudica 
la estabilidad laboral. Valores negativos indican una reducción de plantilla. El índice 
de rotación anual promedio de las 20 empresas que ofrecen información sobre este 
indicador es de 6,07%, valor que refleja crecimiento y cierta estabilidad de las plan-
tillas. La horquilla en la que se mueven los valores de este indicador va desde un 1% 
en el caso de Telefónica hasta un 12% en el caso de Técnicas Reunidas.
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2.4.4 EVALUACIÓN Y RETRIBUCIÓN DE EMPLEADOS

- Inclusión de la evaluación de los objetivos relacionados con la RSE en la 
retribución variable de los equipos y unidades organizativas. -

empresa. Los sistemas de retribución variable están ligados, especialmente, a la con-

PE10 - Evaluación de desempeño y retribución variable

El porcentaje de empleados con evaluación de desempeño acostumbra a ser bastante 
elevado. De las 25 empresas que han contestado a esta pregunta, 13 realizan esta evaluación 
para más del 80% de la plantilla (8 de ellas lo hacen para el 100% de los empleados), 6 
para más del 50% y 6 para porcentajes más minoritarios, inferiores al 50%.
Sobre el porcentaje que suponen los beneficios sociales sobre la retribución 
total hemos recibido muy poca información y sólo 9 empresas revelan estos datos. 
El intervalo más frecuente, 6 compañías, se encuentra entre un 5-10%. 
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2.4.5 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

 - Existencia de planes para fomentar la igualdad en la empresa. La Ley de 

deben emprender medidas para alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades en-

planes o están realizando un diagnóstico de situación, las restantes empresas ya han 
adoptado planes para fomentar la igualdad en todos los niveles de la empresa.
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PE12 - Porcentaje de mujeres, discapacitados y empleados extranjeros.

Para evaluar la efectividad de las políticas de no discriminación e igualdad de 
oportunidades de las empresas, uno de los indicadores clave es el número de 
personas de colectivos desfavorecidos que han sido incorporadas a la plantilla.
Todas las empresas de la muestra informan sobre el porcentaje de mujeres en 
la plantilla, que varía entre un 18 y un 80% (promedio 35,77%). Los porcentajes 
más altos, alrededor del 50%, se dan en las empresas de los sectores de servicios 
financieros, telecomunicaciones y medios de comunicación. Una excepción es 
Inditex, del sector textil, que llega a tener el 80% de empleados femeninos. 
Sin embargo, un análisis en más profundidad requiere diferenciar la composición 
de la plantilla según las diferentes categorías profesionales. Hemos podido observar 
que estos datos varían mucho de empresa a empresa, sin que se vislumbre ninguna 
tendencia sectorial.

Porcentaje promedio de mujeres en las empresas del IBEX35 estudiadas

Directivos Mandos intermedios Técnicos Administrativos/Operarios/Auxiliares

11,79% 26,57% 34,29% 39,89%

Con respecto al porcentaje de empleados con discapacidad, el promedio de las 19 
empresas que informan sobre este dato se sitúa en 1,41%. Únicamente 2 empresas, 
Acciona y Repsol YPF, superan la cuota del 2% marcada por la Ley 13/1982 de 
Integración Social de Minusválidos (LISMI).
En relación al porcentaje de empleados extranjeros, solamente 12 empresas 
revelan este indicador, que depende en gran medida del sector de actividad. Así, 
las empresas de construcción tienen entre 8 y 24% de trabajadores extranjeros e 
Inditex, única empresa de bienes de consumo, incluso llega a 62%. En cambio, las 
restantes empresas comunican que tienen entre 0 y 4% de empleados extranjeros.
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PE13 - Nivel de igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Otro indicador relevante para valorar los resultados de las políticas de no 
discriminación e igualdad de oportunidades de las empresas es el nivel de igualdad 
salarial entre hombres y mujeres. Aunque la remuneración depende de varios 
factores como titulación, antigüedad o desempeño, este indicador puede dar 
información sobre el trato que reciben empleados masculinos y femeninos.
Sólo 9 empresas de la muestra nos han comunicado los niveles de retribución 
media para mujeres y hombres de las distintas categorías profesionales. Se observa 
claramente una diferencia de salarios medios, más notoria en el nivel de directivos 
y administrativos/operarios/auxiliares.

Ratio promedio entre salario hombre y salario mujer en las empresas del IBEX35 estudiadas

Directivos Mandos intermedios Técnicos Administrativos/Operarios/Auxiliares

122,39% 111,18% 109,59% 117,06%

 - Existencia de una política de gestión de la diversidad. Las empresas respon-
-

elaborado una política o un código de gestión de la diversidad y, de ellas, seis infor-
man públicamente sobre estas iniciativas.
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Práctica destacada sobre gestión de la diversidad: Endesa

Para Endesa, gestionar la diversidad significa valorar, fomentar y facilitar que las dife-
rencias de pensamiento, género, culturales, funcionales y generacionales existentes entre 
las personas constituyan un elemento generador de riqueza, innovación y aprendizaje 
para la organización y para ellas mismas.
Tras la aprobación de la Política Corporativa de Gestión de la Diversidad, en 2008 se 
inició el plan de acción para su despliegue. Entre las acciones emprendidas, destaca la 
creación del Comité Estratégico de Diversidad de Endesa como órgano responsable 
del despliegue de las políticas corporativas en esta materia. Este Comité está encar-
gado de definir prioridades estratégicas, fijar objetivos globales, diseñar programas y 
proyectos de carácter corporativo, apoyar los planes y programas específicos de cada 
negocio y medir el impacto en todos los ámbitos a través del Cuadro de Mando Glo-
bal de Diversidad Endesa, creado para el seguimiento de los principales indicadores 
relativos a la Gestión de la Diversidad e Igualdad de Oportunidades.

Más información: Informe de Sostenibilidad, p.125

 - Acciones de recursos humanos para favorecer la integración de colecti-
vos desfavorecidos. Dentro de las políticas empresariales de no discriminación se 

colectivos desfavorecidos como personas con discapacidad, mayores de 45 años, in-
migrantes, etc. Prácticamente todas las empresas realizan alguna acción para favo-

promueven la integración social de estos colectivos, la subcontratación de empresas 

-
binar diferentes tipologías de actuaciones.
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2.4.6 CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

 - Existencia de planes de conciliación de la vida laboral y personal. Práctica-
mente todas las empresas han desarrollado planes de conciliación de la vida laboral y 

-
xibilidad horaria o de ampliación de los permisos contemplados por ley (maternidad, 
paternidad, excedencias, etc.), 10 empresas van más allá ofreciendo algunos servicios 
especiales a sus empleados (guardería, gimnasio, etc.) o ayudas para personas de-

elementos para facilitar la operativa diaria de sus empleados.
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hacer más humano y agradable el entorno, incrementando la calidad de vida en el 

invierte en incrementar la accesibilidad a las aplicaciones corporativas y ofrecer 
un adecuado servicio de soporte informático al usuario.

habilitado espacios para distintas actividades (danza, step, aeróbic, pilates, etc.).

-

-
tas alternativas en las entradas por la mañana, en el tiempo para la comida y en 

social, un servicio orientado a construir relaciones de carácter humano, en el 

necesidad de ser escuchado, la de recibir apoyo y orientación, la de información, 
o la de seguimiento de problemas familiares, médicos, sociales o económicos 

social para ayudar económicamente en situaciones de necesidad.
-

-
goa cuentan con servicio médico propio, atendido por personal especializado y 
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2.4.7 SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

 - Existencia de un sistema de salud y seguridad laboral (SSL).

-

su actividad.

 - Existencia de planes para reducir la accidentabilidad. Todas las empresas 
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2.4.8 ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

La integración de personas con discapacidad en la plantilla implica asegurar la acce-

 - Existencia de planes de movilidad sostenible. Debido a la relevancia del 
impacto medioambiental causado por el desplazamiento de los empleados, las em-
presas deben preocuparse por promover una movilidad más sostenible. Un poco más 
de la mitad de las empresas han elaborado planes de movilidad sostenible. De estas 
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2.4.9 VOLUNTARIADO CORPORATIVO

 - Establecimiento de programas de voluntariado corporativo. Un tema de 

actividades cuyo propósito sea favorecer y ayudar a los colectivos sociales más des-
-

cinco empresas, en las cuales los proyectos de voluntariado se crean y desarrollan por 
iniciativa de los empleados.
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Práctica destacada sobre voluntariado corporativo: BBVA

El Plan de Voluntariado Corporativo de BBVA, Voluntarios BBVA, nació en mayo 
del 2007 como planteamiento de abordar el voluntariado con más fuerza para im-
pulsar nuevas iniciativas y dar un marco corporativo a las actividades en este ámbi-
to. En el proceso de definición del Plan intervinieron activamente 2.000 empleados 
de todas las categorías laborales, tanto en activo como jubilados y prejubilados, e 
integrados en todas las compañías pertenecientes al Grupo.
Para coordinar y promover las actividades de voluntariado de todo el plan se creó la 
Oficina de Voluntarios BBVA (ODV), integrada por un equipo de personas jubila-
das y prejubiladas del banco. Al servicio de la misma se elaboró un minucioso plan 
de comunicación centrado en el portal de internet de Voluntarios BBVA.
Entre las actividades de la ODV destaca el Concurso Voluntarios BBVA. Este con-
curso pretende impulsar proyectos sociales propuestos por los empleados en ac-
tivo, jubilados y prejubilados de BBVA en España. Las iniciativas ganadoras son 
premiadas de dos formas, por un lado, con apoyo financiero por parte del BBVA 
y por otro, con la ayuda de la compañía para gestionar la incorporación de otros 
voluntarios a estos proyectos.

Más información: www.voluntariado.org/voluntariosbbva/info/.

2.4.10 RESUMEN Y ÁREAS DE MEJORA: PERSONAS

-

-

-

la transparencia en relación a la publicación de los resultados de las mismas en las 
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los resultados de estas encuestas.

se ha generalizado esta integración. 

-

la diversidad (PE14), la existencia de planes de movilidad sostenible (PE20) y el es-

-

 Promedio superior a 2,5
 Promedio entre 2 y 2,5
 Promedio inferior a 2
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-

sobre 100. La valoración promedio de las compañías de la muestra en este apartado es 

 Promedio superior a 2,5
 Promedio entre 2 y 2,5
 Promedio inferior a 2
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2.5. OPERACIONES EN PAÍSES EN DESARROLLO

En este último apartado se analizan diversas variables en relación a las actividades 

comportarse de manera responsable con todos sus grupos de interés, independiente-

-
dado sus mismas prácticas de gestión a sus operaciones en países en desarrollo. Esto 

a la hora de controlar su cumplimiento), o una menor capacidad de presión por parte 
de los grupos de interés locales.

-
dades básicas insatisfechas y donde las libertades individuales están más restringidas. 
Por este motivo, la responsabilidad de las transnacionales en este contexto es, si cabe, 

-
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aprobados en el año 2000 por todos los representantes de las Naciones Unidas con el 
-

dencia de las enfermedades, la degradación del medio ambiente y las desigualdades 

aparente entre su actividad y potencial contribución a los ODM (Valor & Hurtado, 

la difusión de los ODM en el ámbito empresarial.

En cambio, es mayoritaria la adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas. El Pac-

voluntario de las entidades en responsabilidad social, por medio de la implantación 
de diez principios basados en los derechos humanos, laborales y medioambientales y 
de lucha contra la corrupción. La iniciativa persigue, por medio de la creación de una 
ciudadanía corporativa global, la conciliación de las demandas de la sociedad civil, 
del tercer sector, de los sindicatos y de las instituciones educativas, con los intereses 
y procesos de la actividad empresarial.

En el apartado de Operaciones en países en desarrollo se analizan los siguientes indi-

OPD1 – Establecimiento de marcos de relación sistemáticos con los grupos de interés 
en las operaciones en países en desarrollo.

OPD2 – Inclusión de objetivos relacionados con las operaciones en países en 
desarrollo en el programa anual de RSE.

OPD3 – Desarrollo e implantación de normas relacionadas con las operaciones en 
países en desarrollo
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Establecimiento de marcos de relación sistemáticos con los grupos de in-
terés en las operaciones en países en desarrollo El establecimiento de marcos de 

en el caso de países desarrollados. Probablemente, se deba a la mayor capacidad de 
presión y al mayor poder de los grupos de interés en los países desarrollados y tam-

-

-

implantado un marco sistemático de relación. En este caso, la puntuación promedio 
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dentro del Grupo.

Rep-
trak -
cia de distintos temas así como las percepciones sobre la actividad de 

Tracking continuo o seguimiento internacional de imagen y del posi-
cionamiento de la marca.

las principales tendencias sociales, su evolución y cambios.

Inclusión de objetivos relacionados con las operaciones en países en de
sarrollo en el programa anual de RSE

en estos países suelen estar contempladas en el plan de riesgos sociales, económicos 
y ambientales. Es menos común la inclusión de estas actividades entre las funciones 
de la comisión de responsabilidad y gobierno corporativo, y todavía menos frecuente 

Desarrollo e implantación de normas relacionadas con las operaciones 
en países en desarrollo
del IBEX 35 a la iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas, la inclusión de 
normas relacionadas con el respeto de los derechos humanos, el apoyo a estándares 
laborales internacionales y la lucha contra la corrupción es un tema bastante desarro-
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protección del patrimonio cultural y natural de los países en desarrollo y de normas de 
conducta sobre las relaciones con los grupos de interés de estos países.

OPD4 - Operaciones en países en desarrollo y sistemas de gestión.

El porcentaje de directivos locales es, en promedio, del 83,3% para las 12 empre-
sas que disponen de esta información. Dentro de este conjunto de compañías, úni-
camente una empresa presenta un porcentaje por debajo del 20%; el resto alcanzan 
porcentajes superiores al 70%.
En cuanto al porcentaje de centros de producción con los mismos estándares 
de gestión medioambiental que los centros nacionales, sólo hemos recibido in-
formación de ocho empresas, declarando todas ellas que el 100% de sus centros 
de producción tienen los mismos estándares de producción. El elevado número de 
preguntas no contestadas hace suponer que el resto de compañías no implanta estos 
sistemas en sus operaciones en países en desarrollo o no mantiene un sistema de 
información que le permita ofrecer este dato.

2.5.1 RESUMEN Y ÁREAS DE MEJORA: OPERACIONES EN PAÍSES EN 
DESARROLLO

La información pública sobre las operaciones en países en desarrollo y las políticas de 

-

la base de la pirámide. Esta ausencia de información relevante puede explicarse por una 

demuestran los resultados obtenidos en los indicadores OPD1 -establecimiento de mar-
cos de relación con los grupos de interés en países en desarrollo- y OPD2 -inclusión de 
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-

obtiene la máxima puntuación posible. La valoración promedio de las compañías de 

 Promedio superior a 2,5
 Promedio entre 2 y 2,5
 Promedio inferior a 2



3. CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

-

3

en este último apartado un análisis comparativo sobre el grado de cumplimiento en 

Los resultados agregados sobre el grado de cumplimiento entre las empresas del 

de los indicadores. Es también llamativo, tanto por la cifra como por el resultado, 

más avanzados.

-
cilmente comparables entre las empresas de la muestra al estar determinados por la dimensión o sector económico de 
la compañía. Por este motivo, se ha decidido no realizar una valoración cuantitativa de estos nueves indicadores. Esto 
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Área Grado de cumplimiento Valoración promedio

Gobierno 68,8% (11/16) 2,17

Estrategia y estructura 50% (5/10) 1,94

Sistemas 42,1% (8/19) 1,90

Personas 62,5% (10/16) 1,94

Operaciones en países en desarrollo 33,3% (1/3) 1,89

TOTAL 54,7% (35/64) 2,00

En segundo lugar, al examinar las valoraciones entre las diferentes áreas, se observa 

-

sirven de pauta para la publicación del informe anual de gobierno corporativo de 

transparencia en las tareas de gobierno y una mayor asunción de responsabilidades 

como auditoría, nombramientos y retribuciones, así como a la implantación de sus 

de los canales de denuncia y una mayor participación de los grupos de interés en la 
formulación del código de conducta.
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Área Avanzados 
(>2,5)

Con potencial de Con amplio 
potencial de 
mejora (>1,5 < 2)

Rezagados

Gobierno Cumplimiento
recomendaciones
CUBG (GO1)
Limitaciones a 
transmisión de 
acciones (GO2)
Resolución
conflictos de 
intereses (GO3)
Evaluación del 
consejo (GO8)
Consejeros
independientes
(GO9)
Remuneraciones
individualizadas
(GO11)

Responsabilidades
RSE del consejo 
(GO4)
Estructura del 
consejo (GO5)
Política retributiva 
(GO10)
RSE en valores 
(GO12)
Código de 
conducta (GO14)

Comisiones
específicas (GO7)
RSE en misión y 
visión (GO13)
Canales de 
denuncia (GO16)

Mujeres en 
el consejo 
(GO6)
Participación
en código 
de conducta 
(GO15)

-

colectivos desfavorecidos, planes de igualdad o sistemas de seguridad y salud labo-

para la implicación de los empleados como la inversión en formación, la medición 

en los ámbitos de la gestión de la diversidad, los planes de movilidad sostenible y el 
voluntariado corporativo.
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Área Avanzados 
(>2,5)

Con potencial de Con amplio potencial 
de mejora (>1,5 < 2)

Rezagados

Personas Política de RRHH 
y RSE (PE1)
Integración
de colectivos 
desfavorecidos
(PE15)

Formación en RSE 
(PE2)
Gestión de 
sugerencias (PE4)
Índice de 
absentismo (PE6)
Planes de igualdad 
(PE11)
Sistema de salud y 
seguridad laboral 
(PE17)
Planes para reducir 
accidentabilidad
(PE18)
Planes de 
accesibilidad
(PE19)

Inversión en 
formación (PE3)
Satisfacción
empleados (PE5)
Voluntariado 
corporativo (PE21)

Evaluación
objetivos
RSE y 
retribución
(PE9)
Gestión de 
diversidad
(PE14)
Planes de 
movilidad
sostenible
(PE20)

-

-

recurrente.

en la integración de los mismos a través de mecanismos de diálogo y participación. 

de forma más estrecha a las actividades de negocio de la compañía.
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Área Avanzados 
(>2,5)

Con potencial de Con amplio potencial 
de mejora (>1,5 < 2)

Rezagados

Estrategia y 
estructura

Estrategia de RSE 
(EE1)
Relación con grupos 
de interés (EE4)
Plan de riesgos 
(EE5)
Posicionamiento en 
RSE (EE6)
Responsable de RSE 
(EE7)

Comité de RSE (EE8)
Defensor de los 
grupos de interés 
(EE9)
Fundación corporativa 
(EE10)

Cuadro
de mando 
integral
(EE2)
Objetivos de 
RSE (EE3)

los relacionados con el diseño sostenible, la inversión socialmente responsable y la introduc-

Área Avanzados 
(>2,5)

Con potencial de Con amplio potencial 
de mejora (>1,5 < 2)

Rezagados

Sistemas Promoción
activa de la RSE 
(SI2)
Programa de 
acción social 
(SI17)
Espacio web de 
RSE (SI21)

Acuerdos 
internacionales RSE 
(SI1)
Sistema de gestión 
medioambiental 
(SI5)
Planes de 
disminución impacto 
medioambiental 
(SI6)
Participación 
en índices de 
sostenibilidad (SI14)
Publicación 
memoria RSE 
(SI19)

Estándares de diseño 
sostenibles (SI4)
Planes de 
ecoeficiencia (SI7)
Gestión responsable 
de proveedores (SI10)
Compras de CEE y 
comercio justo (S11)
Comunicación
responsable (SI12)
Publicación demandas 
(SI20)
Accesibilidad web 
SI22)

Publicación
listado de 
proveedores
(SI8)
Hábitos de 
consumo
(SI13)
Inversión en 
fondos de 
ISR (SI15)
Auditorías
contables
(SI18)
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comprobado una ausencia notable de información pública sobre las operaciones de 

Desarrollo del Milenio y a través de la continuación de la labor realizada por la ini-
ciativa de El Pacto Mundial, propuesta también por Naciones Unidas.

Área Avanzados 
(>2,5)

Con potencial de Con amplio potencial 
de mejora (>1,5 < 2)

Rezagados

Operaciones
en países en 
desarrollo

Normas en 
países en 
desarrollo
(OPD3)

Objetivos en países en 
desarrollo (OPD2)

Relación
con grupos 
de interés 
(OPD1)
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CONCLUSIONES
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Informática, telecomunicaciones, operadoras.

Industrias sanitarias, asistenciales y farmacéuticas
Transporte, materiales

Medios de comunicación, editoriales, publicidad, y ocio y entretenimiento
Hostelería, turismo
Electricidad, gas, petróleo, derivados, residuos y aguas
Mayoristas, comercialización, tiendas, textil, calzado
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3

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

3. La Ley de Transparencia establece la obligación de toda sociedad anónima cotizada de hacer público 
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3. ¿Existen limitaciones estatutarias o restricciones a la libre transmisión de acciones 

No.

-

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

 No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
 No.
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No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

De todos los conceptos de remuneración.

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-

-
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No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Código de Conducta

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-
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16. ¿Participan representantes de los grupos de interés de la empresa en la elabora-

 Participan representantes de grupos de interés internos 
 Participan representantes de grupos de interés externos

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

para todas las áreas 

La empresa cuenta con un programa anual para el desarrollo de actividades 

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

corporativa, etc.)
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No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-

21. ¿Ha establecido su empresa marcos de relación y plataformas de diálogo sistemá-

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-

-
dos de las actuaciones económicas de la empresa, sino también los ocasionados por 
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No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-

Encuestas internas.
Monitores externos.

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
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Interno.
Externo.
Mixto.

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-

Interna.
Externa.
Mixta.
Otros (indicar).                

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
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Participación en iniciativas de RSE

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Participa en procesos de benchmarking -

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Innovación sostenible y crecimiento a largo plazo

-

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
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-

Gestión medioambiental

Indicadores para su seguimiento y evaluación.
Revisión regular de la política de medio ambiente y de sus resultados.

               

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

medio ambiente, así como sus resultados.

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
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-

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Gestión de proveedores

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

compras y acuerdos comerciales.

los proveedores.

proveedores.

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
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-
ponsable de los proveedores.

39. ¿La política de compras de su empresa considera la compra de productos y servi-

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Relación con clientes

40. ¿Incorpora su empresa atributos responsables en las actividades de comunicación 

-

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

de comunicación y marketing con atributos responsables.

41. ¿Evalúa su empresa anualmente los informes nacionales e internacionales sobre 

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

evalúa su empresa.
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Inversión socialmente responsable

42. ¿Participa su empresa en los procesos de evaluación de índices selectivos de 

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

responsable participa su empresa.

Filantropía corporativa

Presupuesto asignado a
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No, pero está previsto elaborarlo a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-
de podemos encontrarlo.

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Comunicación en RSE

-

Revisión por los grupos de interés.

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-
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No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Políticas de recursos humanos y RSE

Evaluación del desempeño
Promoción

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Formación y participación de empleados

52. ¿Realiza su empresa de forma sistemática actividades de formación, comunica-
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No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

 h (sobre plantilla media)

-
tan sugerencias.

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

55. ¿Realiza su empresa encuestas para evaluar el nivel de satisfacción e implicación 

No, pero está previsto realizarlo a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Empleo y creación de puestos trabajo
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Evaluación y retribución de empleados

-

Directivos
Mandos intermedios
Técnicos

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Igualdad y no discriminación

Directivos
Mandos intermedios
Técnicos

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
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puede encontrar.

Directivos
Mandos intermedios 
Técnicos

Nivel
directivos

Nivel mandos 
intermedios

Nivel
técnicos

Retribución

Retribución
media hombres

Otros
indicadores

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-
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65. ¿Realiza su empresa de forma sistemática acciones de recursos humanos para 

-
tivos.

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Conciliación de la vida familiar y laboral

66. ¿Ha desarrollado su empresa un plan de conciliación de la vida personal y labo-

Horaria
De permisos (permisos propios en maternidad, paternidad, excedencia, etc. 
no contemplados por ley)

Guardería

No se han implantado iniciativas de este tipo, pero está previsto en el próximo 

No se han implantado iniciativas de este tipo, pero está previsto a medio plazo (2 
ó 3 años).
No está previsto implantar iniciativas de este tipo.

Salud y seguridad laboral
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Indicadores de seguimiento y evaluación

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

salud y seguridad laboral, así como sus resultados.

              

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Accesibilidad y movilidad

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.
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Voluntariado corporativo

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

 No.

Operaciones en países en desarrollo y políticas de RSE

-
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No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-

-

Inclusión de las actividades en países en desarrollo en el plan de riesgos so-
ciales, económicos y ambientales.
Inclusión de las actividades en países en desarrollo en las funciones de la 

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

-

Operaciones en países en desarrollo y derechos humanos

-

Normas sobre la promoción y respeto de los derechos humanos
Normas sobre promoción y respeto de la libertad sindical

Normas sobre condiciones de empleo
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Normas sobre salud y seguridad laboral
Normas sobre la protección del patrimonio cultural y natural
Normas de conducta sobre a las relaciones con los grupos de interés

No, pero está previsto a medio plazo (2 ó 3 años).
No.

Operaciones en países en desarrollo y sistemas de gestión

-
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Empresa Sector Subsector
Abengoa, S.A. Mat. Básicos/Industria/Construcción Ingeniería y Otros
Abertis Infraestructuras, S.A. Servicios de Consumo Autopistas y Aparcamientos
Acciona, S.A. Mat. Básicos/Industria/Construcción Construcción
ACS, Actividad de 
Construcción y Servicios, S.A. Mat. Básicos/Industria/Construcción Construcción

Banco de Sabadell, S.A. Servicios financieros e Inmobiliarios Bancos y Cajas de Ahorro
Banco Popular Español, S.A. Servicios financieros e Inmobiliarios Bancos y Cajas de Ahorro
Banco Santander, S.A. Servicios financieros e Inmobiliarios Bancos y Cajas de Ahorro
Banesto (Banco Español 
de Crédito, S.A.) Servicios financieros e Inmobiliarios Bancos y Cajas de Ahorro

Bankinter, S.A. Servicios financieros e Inmobiliarios Bancos y Cajas de Ahorro
BBVA (Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A.) Servicios financieros e Inmobiliarios Bancos y Cajas de Ahorro

Bolsas y Mercados Españoles 
(BME), Sociedad Holding 
de Mercados y Sistemas 
Financieros, S.A.

Servicios financieros e Inmobiliarios Servicios de inversión

Criteria CaixaCorp, S.A. Servicios financieros e Inmobiliarios Cartera y Holding
Enagás, S.A. Petróleo y Energía Electricidad y Gas
Endesa, S.A. Petróleo y Energía Electricidad y Gas
Fomento de Construcciones 
y Contratas, S.A. (FCC) Mat. Básicos/Industria/Construcción Construcción

Gamesa Corporación 
Tecnológica, S.A. Mat. Básicos/Industria/Construcción Fabricación y Montaje 

Bienes de Equipo
Gas Natural SDG, S.A. Petróleo y Energía Electricidad y Gas

Gestevisión Telecinco, S.A. Servicios de Consumo Medios de comunicación y 
publicidad

Grupo Ferrovial, S.A. Mat. Básicos/Industria/Construcción Construcción
Iberdrola, S.A. Petróleo y Energía Electricidad y Gas
Iberdrola Renovables, S.A. Petróleo y Energía Energías Renovables
Iberia, Líneas Aéreas de 
España, S.A. Servicios de Consumo Transporte y Distribución

Indra Sistemas, S.A. Tecnología y Telecomunicaciones Electrónica y software
Industria de Diseño Textil, 
S.A. (INDITEX) Bienes de Consumo Textil, Vestido y Calzado

Mapfre, S.A. Servicios financieros e Inmobiliarios Seguros
Obrascón Huarte Lain, S.A. 
(OHL) Mat. Básicos/Industria/Construcción Construcción

Red Eléctrica de España, S.A. Petróleo y Energía Electricidad y Gas
Repsol YPF, S.A. Petróleo y Energía Petróleo
Sacyr Vallehermoso, S.A. Mat. Básicos/Industria/Construcción Construcción
Técnicas Reunidas, S.A. Mat. Básicos/Industria/Construcción Ingeniería y Otros
Telefónica, S.A. Tecnología y Telecomunicaciones Telecomunicaciones y Otros
Unión Fenosa, S.A. Petróleo y Energía Electricidad y Gas
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16 El gravísimo problema de la vivienda (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Don Luis Bañares Manso, y contestación por el 

Excmo. Sr. Don Fernando Boter Mauri), 1954.

17 El balance de situación (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Argentina, Ilmo. Sr. Dr. Don Jaime Nicasio Mosquera), 1954. 

18 El control de la banca por el Estado (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Roberto García Cairó), 1955.

19 El capital, como elemento económico-financiero de la empresa (Discurso de 

ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent, y con-

testación por el Excmo. Sr. Don José María Vicens Corominas), 1955.

20 El comercio exterior y sus obstáculos, con especial referencia a los aranceles de 

aduanas (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Málaga, 

Excmo. Sr. Don Manuel Fuentes Irurozqui, y contestación por el Excmo. Sr. 

Don Pedro Gual Villalbí), 1955.

21 Lo económico y lo extraeconómico en la vida de los pueblos (Discurso de ingre-

so del Académico Correspondiente para Barcelona, Ilmo. Sr. Dr. Don Román 

Perpiñá Grau), 1956.

22 En torno a un neocapitalismo (Discurso de apertura del Curso 1957-1958, el 22 
de diciembre de 1957, pronunciada por el Excmo. Sr. D. Joaquín Buxó Dulce 
de Abaigar, Marqués de Castell-Florite), 1957.
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23 Nuevas tendencias hacia la unidad económica de Europa (Conferencia por el 

Excmo. Sr. Don Manuel Fuentes Irurozqui), 1958.

24 Estadística, lógica y verdad (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para el País Vasco, Rvdo. Ilmo. Sr. Don Enrique Chacón Xérica), 1959.

25 Problemas relacionados con la determinación del resultado y el patrimonio 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Holanda, Ilmo. 

Sr. Don Abraham Goudeket), 1959.

26 Repercusión de la depreciación monetaria en los seguros mercantiles y sociales, 

forma de paliarla con la mayor eficacia posible (Conferencia pronunciada el 

29 de enero de 1959 por el Ilmo. Sr. Dr. Don Antonio Lasheras-Sanz), 1960.

27 Modificaciones sustantivas en el Impuesto de Derechos Reales (Discurso de 

ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don José M.ª Sainz de Vicuña 

y García-Prieto, y contestación por el Excmo. Sr. Don José Fernández 

Fernández), 1960.

28 Análisis y pronóstico de la coyuntura (Conferencia pronunciada el 14 de enero 

de 1960, por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1960.

29 Lo social y lo económico en la empresa agrícola (Conferencia pronunciada el 21 

de enero de 1960, por el Excmo. Sr. Don Ricardo Torres Sánchez), 1960.

30 Un nuevo balance. Contribución al estudio de la financiación empresarial 

(Conferencia por el Excmo. Sr. Dr. Don Ricardo Piqué Batlle), 1960.

31 Inflación y moneda (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. 

Dr. Don Cristóbal Massó Escofet, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don 

Rafael Gay de Montellà), 1960.

32 Libertad frente a intervención (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Madrid, Ilmo. Sr. Don Germán Bernácer Tormo), 1960.

33 Hacia una mejor estructura de la empresa española (Discurso de ingreso del 

Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don José Luis Urquijo 

de la Puente), 1960.

34 El torbellino económico universal (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Dr. Don Félix Escalas Chameni, y contestación por el Excmo. Sr. 

Don Joaquín Buxó Dulce de Abaigar, Marqués de Castell-Florite), 1960.
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35 Contribución de las Ciencias Económicas y Financieras a la solución del proble-

ma de la vivienda (Conferencia pronunciada el 19 de enero de 1960 por el 

Excmo. Sr. Don Federico Blanco Trías), 1961.

36 Horizontes de la contabilidad social (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don José Ros Jimeno), 1961.

37 ¿Crisis de la Economía, o crisis de la Economía Política? (Discurso de ingreso 

del Académico Correspondiente para Italia, Ilmo. Sr. Prof. Ferdinando di 

Fenizio), 1961.

38 Los efectos del progreso técnico sobre los precios, la renta y la ocupación 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Italia, Ilmo. Sr. 

Dr. Don Francesco Vito), 1961.

39 La empresa ante su futura proyección económica y social (Conferencia pronun-

ciada el 16 de diciembre de 1961, por el Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent), 

1962.

40 Política y Economía (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Galicia, Excmo. Sr. Dr. Don Manuel Fraga Iribarne), 1962.

41 La empresa privada ante la programación del desarrollo económico (Discurso de 

ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don 

Agustín Cotorruelo Sendagorta), 1962.

42 El empresario español ante el despegue de la economía (Discurso de apertura 

pronunciado el 13 de enero de 1963 del Curso 1962-63, por el Presidente 

perpetuo de la Corporación, Excmo. Sr. Dr. Don Ricardo Piqué Batlle), 

1963.

43 La economía, la ciencia humana (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Francia, Ilmo. Sr. Prof. André Piettre), 1963.

44 Teoría y técnica de la contabilidad (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera, y contestación por el 

Excmo. Sr. Dr. Don Roberto García Cairó), 1964.

45 Función social de la inversión inmobiliaria (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-

Inclán, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Ricardo Piqué Batlle), 

1965.
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46 La integración económica europea y la posición de España (Discurso de ingreso 

del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Lucas 

Beltrán Flórez), Tecnos, 1966.

47 Los precios agrícolas (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Carlos Cavero Beyard, y contestación por el 

Excmo. Sr. Dr. Don Ricardo Piqué Batlle), 1966.

48 Contenido y enseñanzas de un siglo de historia bursátil barcelonesa (Discurso de 

ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Pedro Voltes Bou, y 

contestación por el Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la 

Vega-Inclán), 1966.

49 La información económica en la Ley de las Sociedades Anónimas. Su falta de 

originalidad y rigor científico (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Enrique Fernández Peña), 

1966.

50 La relación entre la política monetaria nacional y la liquidez internacional 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Grecia, Ilmo. Sr. 

Dr. Don Dimitrios J. Delivanis), 1967.

51 Dinámica estructural y desarrollo económico (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Verdú Santurde, y contestación por 

el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Roberto García Cairó), 1967.

52 Bicentenario del inicio de la industrialización de España (Texto de las conferen-

cias pronunciadas en el XXII ciclo extraordinario durante el Curso de 1966-

67, por el Excmo. Sr. Don Gregorio López Bravo de Castro, Ministro de 

Industria, Excmo. Sr. Dr. Don Pedro Voltes Bou, Ilmo. Sr. Don Ramón Vilà de 

la Riva, Excmo. Sr. Don Narciso de Carreras Guiteras; Excmo. Sr. Don Luis 

Prat Torrent, e Ilmo. Sr. Don Rodolfo Martín Villa, Director General de 

Industrias Textiles, Alimentarias y Diversas), 1967.

53 Los valores humanos del desarrollo (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Luis Gómez de Aranda y 

Serrano), 1968.

54 La integración económica iberoamericana. Perspectivas y realidades (Discurso 

de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don 

José Miguel Ruiz Morales), 1968.
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55 Ahorro y desarrollo económico (Discurso de ingreso del Académico Correspon-

diente para Madrid, Excmo. Sr. Don Luis Coronel de Palma, Marqués de 

Tejada), 1968.

56 Tipos de inflación y política antiinflacionista (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Emilio Figueroa Martínez), 

1969.

57 Lo vivo y lo muerto en la idea marxista (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don José Martínez Val), 

1969.

58 Interrelaciones entre las ciencias económicas, geográficas y sociales (Discurso 

de ingreso del Académico Correspondiente para Barcelona, Ilmo. Sr. Dr. 

Don Abelardo de Unzueta y Yuste), 1969.

59 La inversión extranjera y el dumping interior (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Lérida, Ilmo. Sr. Don Juan Domènech Vergés), 1969.

60 La inaplazable reforma de la empresa (Conferencia pronunciada el 21 de abril 

de 1969 por el Excmo. Sr. Don Luis Bañares Manso), 1970.

61 La reforma de la empresa (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Madrid, Ilmo. Sr. Don Antonio Rodríguez Robles), 1970.

62 Coordinación entre política fiscal y monetaria a la luz de la Ley Alemana de 

Estabilización y Desarrollo (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Alemania, Excmo. Sr. Dr. Don Hermann J. Abs), 

1970.

63 Decisiones económicas y estructuras de organización del sector público (Discurso 

de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don José 

Ferrer-Bonsoms y Bonsoms), 1970.

64 El mercado monetario y el mercado financiero internacional, eurodólares y 

euroemisiones (Trabajo pronunciado en el XXIII Ciclo en el Curso 1968-

1969, por el Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-

Inclán), 1970.

65 El honor al trabajo (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Madrid, Ilmo. Sr. Don Pedro Rodríguez-Ponga y Ruiz de Salazar), 1971.
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66 El concepto económico de beneficio y su proyección fiscal (Discurso de ingreso 

del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Fernando 

Ximénez Soteras), 1971.

67 La rentabilidad de la empresa y el hombre (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Don José Cervera y Bardera, y contestación por el 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent), 1972.

68 El punto de vista económico-estructural de Johan Akerman (Discurso de ingreso 

del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Luis Pérez Pardo, y contesta-

ción por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Verdú 

Santurde), 1972.

69 La política económica regional (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Don Andrés Ribera Rovira, y contestación por el Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don José Berini Giménez), 1973.

70 Un funcionario de hacienda del siglo XIX: José López–Juana Pinilla (Discurso 

de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don 

Juan Francisco Martí de Basterrechea, y contestación por el Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1973.

71 Posibilidades y limitaciones de la empresa pública (Discurso de ingreso del 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Juan José Perulles Bassas, y 

contestación por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Pedro Lluch 

Capdevila), 1973.

72 Programa mundial del empleo (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Don Joaquín Forn Costa, y contestación por el Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-

Inclán), 1973.

73 La autonomía municipal: su base económico-financiera (Discurso de ingreso del 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Juan Ignacio Bermejo Gironés, y 

contestación por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Joaquín Buxó 

Dulce de Abaigar, Marqués de Castell-Florite), 1973.

74 El entorno socio-económico de la empresa multinacional (Discurso inaugural del 

Curso 1972-1973, por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Juan de 

Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-Inclán), 1973.
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75 Compartimiento de los Fondos de Inversión Mobiliaria, en la crisis bursátil del 

año 1970 (Discurso inaugural del Curso 1970-1971 pronunciado el 10 de 

noviembre de 1970, por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Juan de 

Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-Inclán), 1973.

76 En torno a la capacidad económica como criterio constitucional de justicia tri-

butaria en los Estados contemporáneos (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Magín Pont Mestres, y contestación por el 

Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Verdú Santurde), 1974.

77 La administración de bienes en el proceso (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Miguel Fenech Navarro, y contestación por 

el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Pedro Lluch Capdevila), 

1974.

78 El control crítico de la gestión económica (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para el País Vasco, Ilmo. Sr. Dr. Don Emilio Soldevilla 

García), 1975.

79 Consideraciones en torno a la inversión (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don José Manuel de la Torre y de Miguel, y con-

testación por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1975.

80 En torno a un neocapitalismo (Discurso pronunciado en la sesión inaugural del 

Curso 1957-1958 por el Excmo. Sr. Don Joaquín Buxó Dulce de Abaigar, 

Marqués de Castell-Florite), 1975.

81 La crisis del petróleo (1973 a 2073) (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Dr. Don Ramón Trías Fargas, y contestación por el Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don José María Berini Giménez), 1976.

82 Las políticas económicas exterior y fiscal (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Don Emilio Alfonso Hap Dubois, y contestación por el 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Juan José Perulles Bassas), 1976.

83 Contribución del cooperativismo a la promoción social (Discurso de ingreso del 

Académico Correspondiente para Tarragona, Ilmo. Sr. Don Juan Noguera 

Salort), 1976.

84 Inflación y evolución tecnológica como condicionantes de un modelo de gestión 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. 

Don Carlos Cubillo Valverde), 1976.
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85 Liquidez e inflación en el proceso microeconómico de inversión (Discurso de 

ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja, y 

contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1976.

86 El ahorro y la Seguridad Social versus bienestar general (Discurso de ingreso del 

Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Valentín Arroyo 

Ruipérez), 1976.

87 Perspectivas de la economía mundial: el comienzo de una nueva era económica 

(Texto de las ponencias presentadas a las Jornadas de Estudios celebradas 

los días 12, 13 y 14 de mayo de 1975), 1976.

88 Consideraciones sobre la capacidad económica y financiera de España (Discurso 

de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don 

Juan Miguel Villar Mir), 1977.

89 Las cajas de ahorros de los países de la C.E.E. y comparación con las españolas 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. 

Don Miguel Allué Escudero), 1977.

90 Reflexion sur structuration du monde actuel (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Francia, Ilmo. Sr. Don Jean Joly), 1978.

91 Sistema fiscal y sistema financiero (Discurso de ingreso del Académico Corres-

pondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Francisco Javier Ramos Gascón, y 

contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Verdú Santurde), 1978.

92 Sobre el análisis financiero de la inversión (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Alfonso Rodríguez Rodríguez, y contestación 

por el Excmo. Sr. Dr. Don José Manuel de la Torre y Miguel), 1978.

93 Mito y realidad de la empresa multinacional (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Mariano Capella San Agustín, y contesta-

ción por el Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1978.

94 El ahorro popular y su contribución al desarrollo de la economía española 

(Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don José M.ª 

Codony Val, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 

1978.

95 Consideraciones sobre la transferencia de tecnología (Discurso de ingreso del 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández, y contesta-

ción por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don José Cervera Bardera), 1979.
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96 Aspectos económicos y fiscales de la autonomía (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Laureano López Rodó, y contestación por el 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Andrés Ribera Rovira), 1979.

97 Hacia la normalización contable internacional (Discurso de ingreso del 

Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Antonio Noguero 

Salinas, y contestación por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don 

Antonio Goxens Duch), 1980.

98 El balance social: integración de objetivos sociales en la empresa (Discurso de 

ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Enrique Arderiu Gras, 

y contestación por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Joaquín Forn 

Costa), 1980.

99 La IVª directriz de la C.E.E. (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Portugal, Ilmo. Sr. Don Fernando Vieira Gonçalves da Silva, y contestación por el 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1980.

100 El crecimiento del sector público como tránsito pacífico de sistema económico 

(Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don 

Alejandro Pedrós Abelló, y contestación por el Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Dr. Don Ramón Trías Fargas), 1981.

101 Función de la fiscalidad en el actual momento de la economía española (Discurso 

inaugural del Curso 1981-1982, pronunciado el 6 de octubre de 1981, por el 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Magín Pont Mestres), 1981.

102 Sistema financiero y Bolsa: la financiación de la empresa a través del Mercado 

de Valores (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Madrid, Ilmo. Sr. Don Mariano Rabadán Fornies, y contestación por el 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de 

la Vega-Inclán), 1982.

103 La empresarialidad en la crisis de la cultura (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Don Ángel Vegas Pérez, y contestación por el Excmo. 

Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1982.

104 El sentimiento de Unidad Europea, considerando lo económico y lo social. 

Factores técnicos necesarios para la integración en una Europa unida y 

armónica (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, 

Ilmo. Sr. Don Wenceslao Millán Fernández, y contestación por el Excmo. Sr. 

Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1982.
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105 Insolvencia mercantil (Nuevos hechos y nuevas ideas en materia concursal) 

(Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Miguel 

Casals Colldecarrera, y contestación por el Excmo. Sr. Don Joaquín Forn 

Costa), 1982.

106 Las sociedades de garantía recíproca, un medio para la financiación de las 

PME (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Pedro 

Castellet Mimó, y contestación por el Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent), 

1982.

107 La economía con la intencionalidad científica y la inspiración termodinámica 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Francia, Ilmo. Sr. 

Dr. Don François Perroux, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime 

Gil Aluja), 1982.

108 El ámbito representativo del órgano de administración de la S.A. (Discurso de 

ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Josep M.ª Puig Salellas, 

y contestación por el Académico, Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Polo Díez), 

1983.

109 La planificación en época de crisis en un sistema democrático (Discurso de 

ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don José 

Barea Tejeiro, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don José Manuel de la 

Torre y de Miguel), 1983.

110 El hecho contable y el derecho (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Dr. Don José M.ª Fernández Pirla, y contestación por el Excmo. 

Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1983.

111 Poder creador del riesgo frente a los efectos paralizantes de la seguridad (Discurso 

de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Rafael Termes y 

Carreró, y contestación por el Académico, Excmo. Sr. Don Ángel Vegas Pérez), 

1984.

112 Stabilité monétaire et progrès èconomique: les leçons des années 70 (Discurso de 

ingreso del Académico Correspondiente para Francia, Excmo. Sr. Dr. Don 

Raymond Barre, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 

1984.

113 Le chemin de l’unification de l’Europe dans un contexte mon-europeen, ècono-

mique et politique plus vaste (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Suiza, Excmo. Sr. Don Adolf E. Deucher, y contesta-

ción por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández), 1985.
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114 Keynes y la teoría económica actual (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Joan Hortalà i Arau, y contestación por el 

Excmo. Sr. Dr. Don Ramón Trías Fargas), 1985.

115 La contribución de J. M. Keynes al orden monetario internacional de Bretton 

Woods (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para  Madrid, 

Ilmo. Sr. Don José Ramón Álvarez Rendueles, y contestación por el Excmo. 

Sr. Dr. Don José María Fernández Pirla), 1986.

116 Dirección de empresas y estrategia: algunas analogías. Sun. Tzu, organismos 

vivos, y quarks (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Estados Unidos, Ilmo. Sr. Don Harry L. Hansen, y contestación por el 

Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández), 1986.

117 Aspectos económicos del urbanismo (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Girona, Ilmo. Sr. Don Jordi Salgas Rich, y contesta-

ción por el Excmo. Sr. Dr. Don José M.ª Berini Giménez), 1987.

118 La contabilidad empresarial y los principios de contabilidad generalmente 

aceptados (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Valencia, Ilmo. Sr. Dr. Don Manuel Vela Pastor, y contestación por el Excmo. 

Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1989.

119 Europa y el medio ambiente (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Holanda, Excmo. Sr. Dr. Don Jonkheer Aarnout A. Loudon, y contesta-

ción por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1989.

120 La incertidumbre en la economía (paradigmas, tiempo y agujeros negros) 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. 

Dr. Don Ubaldo Nieto de Alba, y contestación por el Excmo. Sr. Don Ángel 

Vegas Pérez), 1989.

121 La metodología neoclásica y el análisis económico del derecho (Discurso de 

ingreso del Académico Correspondiente para Navarra, Ilmo. Sr. Dr. Don 

Miguel Alfonso Martínez-Echevarría y Ortega, y contestación por el Excmo. 

Sr. Dr. Don José Manuel de la Torre y de Miguel), 1991.

122 La ética en la gestión empresarial (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Fernando Casado Juan, y contestación por 

el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 1991.
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