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LEY Nº 8.488

El Senado y Cámara de Dipu-
tados de la Provincia de Mendoza,
sancionan con fuerza de

L E Y:

LEY DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA

CAPITULO I
DEL OBJETO Y AMBITO

DE APLICACION
Artículo 1º - Objeto - El objeto

de la presente Ley es promover
conductas socialmente respon-
sables de las empresas y orga-
nizaciones en general, en el di-
seño y materialización de sus
políticas, con el fin que se cum-
pla una objetiva valoración y eva-
luación de la sustentabilidad so-
cial, ambiental, económica y fi-
nanciera. Para ello se fija el mar-
co jurídico del Balance de Res-
ponsabilidad Social y Ambiental
Empresaria (BRSAE).

Artículo 2º - Exigibilidad - La
aplicación de esta Ley es obliga-
toria para aquellas empresas que
cuenten con una dotación de más
de trescientos (300) trabajadores
y asimismo tengan una facturación
que supere, en el último año, los
valores indicados para medianas
empresas en la Resolución
SEPyME N° 147/06, siendo volun-
taria para las demás que no se
encuadren en las características
referidas.

Artículo 3º - Ámbito de Aplica-
ción - Se encuentran comprendi-
das dentro del alcance de la Ley
todas las organizaciones que ten-

gan domicilio legal y/o comercial
en la jurisdicción de la Provincia
de Mendoza o desarrollen su acti-
vidad principal, con al menos un
año de funcionamiento en la mis-
ma, desde el momento de vigen-
cia de esta Ley, ya sean privadas
o estatales, nacionales o extran-
jeras.

CAPITULO II
DEL BALANCE

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y AMBIENTAL EMPRESARIA
Artículo 4º - Definición - A los

efectos de la presente Ley se en-
tiende por Balance Social y Am-
biental, al Instrumento para infor-
mar, medir y evaluar en forma cla-
ra, precisa, metódica, sistemática
y principalmente cuantificada el
resultado de la política social y am-
biental de la organización. En este
documento se recogen los resul-
tados cuantitativos y cualitativos
del ejercicio de la responsabilidad
socio-ambiental, valorando en for-
ma objetiva las condiciones de
equidad y sustentabilidad social,
ambiental, económica y financie-
ra que asumen las empresas en
su comportamiento.

Artículo 5º - Presentación y pu-
blicidad del BRSAE - Los BRSAE
deben reflejar los procedimientos
internos aplicables por las empre-
sas y que satisfagan los requisi-
tos de: objetivos mensurables,
trazables y auditables. Su presen-
tación será anual, en la fecha de
cierre de cada ejercicio económi-
co. Una vez presentados, de con-
formidad con la normativa que
establezca la autoridad de aplica-
ción, serán públicos y de libre ac-
ceso por parte de la población.

Artículo 6º - Contenido - El con-
tenido para la presentación de los
BRSAE será establecido por la
autoridad de aplicación. Los com-
promisos asumidos en los BRSAE
estarán basados en indicadores
que permitan mostrar el esfuerzo

que realiza la empresa en benefi-
cio de la comunidad, el ambiente
y su personal, como así también
la magnitud de su impacto social,
teniendo como referencia los de-
sarrollados por la Global
Reporting Initiative (GRI en su ver-
sión G3.1), que como Anexo I for-
ma parte de la presente, y sin per-
juicio de las modificaciones, re-
emplazos y actualizaciones que se
implementen al respecto, para la
mejor consecución de los fines
buscados en esta norma. Asimis-
mo, se tomarán en cuenta los
estándares que en el futuro se
creen a nivel nacional a fin de ac-
tualizar estos parámetros.

Artículo 7º - Índice de Respon-
sabilidad Social Empresaria - La
Autoridad de aplicación debe ela-
borar un Índice de Responsabili-
dad Social Empresaria (IRSE)
considerando los indicadores es-
tablecidos mediante los mecanis-
mos mencionados anteriormente,
como instrumento de medición y
evaluación del aporte integral de
las empresas al bienestar de la
sociedad mendocina.

Artículo 8º - Auditoría - El
BRSAE debe ser auditado por
profesionales independientes
especialistas en la materia, quie-
nes emit irán su informe de
acuerdo a normas profesiona-
les, cuyas firmas serán certifica-
das por el Consejo Profesional
Respectivo.

CAPITULO III
I - DE LA CERTIFICACION

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Artículo 9º - Obtención del dis-

tintivo socialmente responsable -
Las organizaciones podrán obte-
ner el certificado de "Empresa so-
cialmente responsable" que ser-
virá para acreditar que alcanzaron
o superaron las pautas fijadas en
el Índice de Responsabilidad So-
cial Empresaria (IRSE).

El Distintivo será otorgado por

la Autoridad de Aplicación y tendrá
una vigencia de un (1) año, pu-
diendo en este sentido, obtenerlo
de acuerdo a distintas y progresi-
vas categorías. El mantenimiento
de la certificación exige de la audi-
toría de su cumplimiento efectivo,
con la periodicidad, método y re-
querimientos que establezca la
norma a cuya conformidad se ha
certificado, pudiendo ser revoca-
do antes del vencimiento por in-
cumplimiento de las condiciones
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que lo fundamentaron, lo que im-
plica la pérdida automática de todo
beneficio que se establece en
esta Ley.

II - USO Y BENEFICIOS
DE LA CERTIFICACION

Artículo 10 - Utilización - La em-
presa tiene el derecho de utilizar
públicamente el distintivo de "Em-
presa Socialmente Responsable"
con la identificación de la marca
de la entidad que haya extendido
la certificación.

Artículo 11 - Beneficios - Las
Empresas que obtengan el "Cer-
tificado de Empresa Socialmente
Responsable" y que no estuvieren
obligadas por ley, podrán acceder,
de acuerdo a las pautas y catego-
rías que oportunamente determi-
ne la autoridad de aplicación, a los
siguientes beneficios:
a) Prioridades en las contratacio-

nes con el Estado Provincial y/o
Municipal que adhiera a la pre-
sente Ley, cuando exista igual-
dad de condiciones en la ofer-
ta.

b) Mejor y mayor posibilidad de
acceso a líneas de crédito y fi-
nanciación del Fondo para la
Transformación y el Crecimien-
to de la Provincia, así como de
toda entidad financiera, pública
o privada, que así lo disponga
mediante convenio con el Esta-
do Provincial. Asimismo podrán
habilitarse líneas de créditos
para aquellas empresas que no
habiendo sido certificadas, ini-
cien el trámite para acceder al
CESR con el compromiso de
afectar los fondos obtenidos
para solventar los gastos que
demanden las medidas nece-
sarias para obtener dicha certi-
ficación, atendiendo principal-
mente a las Pequeñas y Media-
nas empresas.

c) Las empresas acreedoras del
premio anual a la RSE, mencio-
nado en el artículo 12 de la pre-
sente, podrán contar con una
bonificación de hasta un diez
por ciento (10%) en el pago de
impuestos provinciales, u otro
tipo de beneficios fiscales, se-
gún lo determine la reglamen-
tación.

d) Podrá el Estado Provincial y/o
Municipal que adhiera a la pre-
sente, proveer un espacio físi-
co a los fines que las empre-
sas publiciten sus productos o
servicios en eventos públicos
de índole provincial o municipal.

e) Podrán representar a la Provin-
cia con sus productos o servi-
cios en las ferias nacionales e
internacionales en las cuales la
Provincia concurra con un
stand.
Artículo 12 - Premio anual - Se

crea el premio anual a la excelen-
cia de las empresas socialmente
responsables, cuya reglamenta-
ción quedará formalizada por la Au-
toridad de Aplicación de la presen-
te.

CAPITULO IV
DE LA AUTORIDAD

DE APLICACIÓN
Artículo 13 - Autoridad de Apli-

cación - El Ministerio de
Agroindustria y Tecnología, o el
que en un futuro lo remplace, a
través del organismo que consi-
dere pertinente, será la autoridad
de aplicación de la presente Ley.

Artículo 14 - Responsabilida-
des de la Autoridad de Aplicación -
La Autoridad de Aplicación tiene
las siguientes responsabilidades:
a) Establecer la forma de presen-

tación, su contenido y publica-
ción de los BRSAE.

b) Reglamentar los requisitos de
la auditoría que establece la
presente Ley, pudiendo suscri-
bir con la Universidad Nacional
de Cuyo un convenio a los fines
de coordinar un postgrado de
especialización en la materia.

c) Elaborar el Índice de Respon-
sabilidad Social Empresaria
(IRSE).

d) Otorgar el certificado de "Empre-
sa socialmente responsable",
previa verificación de los requi-
sitos correspondientes.

e) Llevar un Registro actualizado
de Empresas Socialmente
Responsables, el cual tendrá
carácter público y donde se ins-
cribirán las empresas que ob-
tienen la certificación, como
también sus revocaciones.

f) Emitir un informe anualmente
sobre el grado de implementa-
ción de la Ley, que debe remitir
a la H. Legislatura.

g) Elaborar y dar a publicidad un
"Manual de Buenas Prácticas"
destinado a promover, generar
y sugerir a las Empresas con
asiento en la Provincia de Men-
doza, acciones concretas rela-
tivas a la RSE, dotándolas de
herramientas de gestión, redes
y mecanismos de información
e intercambio de experiencia y
colaboración recíproca.

h) Promover el cumplimiento de
esta norma a través de la parti-
cipación y promoción de la mis-
ma por parte de los tres pode-
res del Estado y los Municipios
de la Provincia, procurando la
consolidación definitiva de la
cultura de la RSE.

i) Reglamentar el premio anual a
la excelencia de las empresas
socialmente responsables.
Artículo 15 - Cooperación - La

Autoridad de aplicación puede
convocar a participar en el desa-

rrollo de la instrumentación de la
presente Ley a Organizaciones
Gubernamentales y no Guberna-
mentales que desarrollen activi-
dad empresaria, así como a es-
pecialistas del ámbito empresa-
rio y/o toda organización profesio-
nal con vinculación en lo temático
y social en materia de RSE,
priorizando el Consejo Profesio-
nal de Ciencias Económicas de
Mendoza.

En el marco de esta norma,
puede realizar acuerdos y conve-
nios con entidades provinciales,
nacionales y/o internacionales si-
milares o análogas, para el mejor
cumplimiento de sus objetivos y
fundamentalmente para la realiza-
ción de cursos, talleres de capa-
citación y formación en RSE.

Artículo 16 - Reglamentación -
El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente Ley en un plazo de cien-
to veinte (120) días a partir de la
promulgación de la misma.

Artículo 17 - Invitar a los Muni-
cipios a dictar las normas nece-
sarias para la aplicación de la pre-
sente Ley en el ámbito de sus res-
pectivas competencias.

Artículo 18 - Comuníquese al
Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SE-
SIONES DE LA HONORABLE LE-
GISLATURA DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA, a los veinticuatro días
del mes de octubre del año dos
mil doce.

Carlos G. Ciurca
Vicegobernador

Gobierno de Mendoza
Sebastián P. Brizuela
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores
Jorge Tanus
Presidente

H. Cámara de Diputados
Jorge Manzitti

Secretario Legislativo
H. Cámara de Diputados

_____

ANEXO I
RG

GUIA PARA LA ELABORACION
DE MEMORIAS

DE SOSTENIBILIDAD
Prólogo
Desarrollo sostenible y el impera-
tivo de la transparencia

El objetivo del desarrollo sos-
tenible es "satisfacer las necesi-
dades del presente sin poner en
peligro la capacidad de las gene-
raciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades". Como
agentes clave de la sociedad, las
organizaciones de todo tipo tienen
un papel importante en la conse-
cución de este objetivo.

En esta época de crecimiento
económico sin precedentes, la

consecución de este objetivo pue-
de parecer más una aspiración
que una realidad. A medida que
se globalizan las economías, sur-
gen nuevas oportunidades que
tratan de generar prosperidad y
calidad de vida a través del comer-
cio, del acceso a la tecnología y
de la puesta en común de conoci-
mientos. Sin embargo, estas opor-
tunidades no siempre están a dis-
posición de una población que au-
menta constantemente, y van
acompañadas de nuevos riesgos
relativos a la estabilidad ambien-
tal. Las estadísticas que demues-
tran que ha habido mejoras posi-
tivas en las vidas de muchas per-
sonas de todo el mundo se ven
contrarrestadas por la alarmante
información sobre la situación
medioambiental y el continuo pro-
blema de la pobreza y la hambruna
de millones de personas. Este
contraste plantea uno de los dile-
mas más apremiantes del siglo
XXI.

Uno de los retos más impor-
tantes que conlleva el desarrollo
sostenible es que exige alternati-
vas innovadoras y nuevas formas
de pensar. Si bien los avances en
conocimientos y tecnologías con-
tribuyen al desarrollo económico,
también tienen el potencial de ayu-
dar a resolver los riesgos y ame-
nazas de la sostenibilidad de
nuestras relaciones sociales, del
medio ambiente y de las econo-
mías. Los nuevos conocimientos
y las innovaciones en materia de
tecnología, gestión y políticas pú-
blicas brindan a las organizacio-
nes la oportunidad de elegir nue-
vas alternativas sobre el modo en
el que sus operaciones, produc-
tos, servicios y demás actividades
influyen en el planeta, en la pobla-
ción y en las economías.

Por un lado, la urgencia y mag-
nitud de los riesgos y amenazas
existentes sobre nuestra sosteni-
bilidad colectiva, y por otro lado el
incremento de la gama de alter-
nativas y oportunidades, harán que
la transparencia del impacto eco-
nómico, ambiental y social sea un
componente fundamental en toda
interacción con los grupos de in-
terés de las organizaciones infor-
mantes, en las decisiones de in-
versión y en la relación con los
mercados. Para atender estas ex-
pectativas e informar sobre la sos-
tenibilidad de una forma clara y
abierta, se necesita un marco de
trabajo común a nivel mundial, con
un lenguaje uniforme y
parámetros comunes que sirvan
para comunicar de una forma cla-
ra y transparente las cuestiones
relacionadas con la sostenibili-
dad. La misión de Global Reporting
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Initiative (GRI) es satisfacer esta
necesidad proporcionando un
marco fiable y creíble para la ela-
boración de memorias de soste-
nibilidad que pueda ser utilizado
por las organizaciones con inde-
pendencia de su tamaño, sector o
ubicación.

1Transparencia acerca de la
sostenibilidad de las actividades
de las organizaciones tiene un in-
terés prioritario para una amplia
gama de grupos de interés entre
los que se incluyen organizacio-
nes empresariales, de trabajado-
res, ONGs, inversores y auditores,
entre otros. GRI ha contado con la
colaboración de una amplia red de
expertos procedentes de los gru-
pos de interés anteriormente cita-
dos a través de consultas para la
búsqueda de consenso. Estas
consultas, junto con la experien-
cia práctica adquirida, han mejo-
rado de forma continua el marco
de la elaboración de memorias
desde que se fundó el GRI en
1997. Este enfoque participativo en
el que concurren múltiples agen-
tes y grupos de Interés ha dotado
al marco de elaboración de me-
morias de sostenibilidad de una
amplia credibilidad entre los dis-
tintos grupos de interés.

1World Commission on Environment
and Development. Our Cammon
Future Oxford: Oxford University
Press, 1978, p.43.
_____________

VISIÓN GLOBAL
DE LAS MEMORIAS
DE SOSTENIBILIDAD

Propósito de la memoria
de sostenibilidad

La elaboración de una memo-
ria de sostenibilidad comprende
la medición, divulgación y rendi-
ción de cuentas2 frente a grupos
de interés internos y externos en

relación con el desempeño de la
organización con respecto al ob-
jetivo del desarrollo sostenible. "La
elaboración de memorias de sos-
tenibilidad" es un término muy
amplio que se considera sinóni-
mo de otros términos también uti-
lizados para describir la informa-
ción relativa al impacto económi-
co, ambiental y social (por ejem-
plo, triple cuenta de resultados,
informes de responsabilidad cor-
porativa, etc.).

Una memoria de sostenibili-
dad deberá proporcionar una ima-
gen equilibrada y razonable del
desempeño en materia de soste-
nibilidad por parte de la organiza-
ción informante, e incluirá tanto
contribuciones positivas como
negativas.

Las memorias de sostenibili-
dad que se basan en el Marco de
elaboración de memorias del GRI
presentan los resultados que se
han obtenido dentro del corres-
pondiente período informativo,
atendiendo a los compromisos, la
estrategia y el enfoque directivo
adoptado por la organización. Las
memorias se pueden utilizar, en-
tre otros, para los siguientes pro-
pósitos:
• Estudio comparativo y valoración

del desempeño en materia de
sostenibilidad con respecto a
leyes, normas, códigos, pautas
de desempeño e iniciativas vo-
luntarias

• Demostración de cómo una or-
ganización influye en –y es in-
fluida por– las expectativas crea-
das en materia de desarrollo
sostenible

• Comparación del desempeño
de una organización y entre dis-
tintas organizaciones a lo largo
del tiempo
2N.T.Traducción del término
"accountability"

Figura 1: Marco GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad

Orientación sobre el Marco GRI
para la elaboración de memorias
de sostenibilidad

Todos los documentos del
Marco GRI para la elaboración de
memorias de sostenibilidad se
han elaborado utilizando un pro-
ceso que busca el consenso a tra-
vés del diálogo entre los grupos
de interés de la comunidad
inversora, los empleados, la so-
ciedad civil, los auditores y la co-
munidad académica, entre otras.
Todos los documentos de dicho
marco están sujetos a comproba-
ción y a mejoras continuas.

Se espera que el Marco GRI
para la elaboración de memorias
de sostenibilidad sirva como mar-
co generalmente aceptado para in-
formar acerca del desempeño eco-
nómico, ambiental y social. Ha sido
diseñado para ser utilizado por las
organizaciones, con independen-
cia de su tamaño, sector o locali-
zación. Tiene en cuenta las consi-
deraciones prácticas a las que se
enfrentan una amplia gama de or-
ganizaciones, desde las pequeñas
empresas hasta aquellas con gran
volumen de operaciones que ope-
ran en distintas áreas geográficas
al mismo tiempo. El Marco GRI
para la elaboración de memorias
de sostenibilidad describe el con-
tenido general, así como conteni-
dos sectoriales específicos, acor-
dados por una amplia gama de
grupos de interés en todo el mun-
do, los cuales se consideran ge-
neralmente aplicables para la des-
cripción del desempeño de una or-
ganización en materia de sosteni-
bilidad.

La Guía para la elaboración de
memorias de sostenibilidad (en
adelante, la Guía) consta de un
conjunto de Principios que tienen

como finalidad definir el conteni-
do de la memoria y garantizar la
calidad de la información divulga-
da. También incluye los denomi-
nados Contenidos básicos, que
están formados por los Indicado-
res de desempeño y otros aparta-
dos, así como una serie de pau-
tas sobre aspectos técnicos rela-
cionados con la elaboración de
memorias.

Existe una serie de Protocolos
de indicadores; para cada uno de
los Indicadores de desempeño in-
cluidos en la Guía. Estos protoco-
los proporcionan definiciones,
asesoramiento para la recopila-
ción de información y otras suge-
rencias para ayudar a la redacción
de las memorias y garantizar la
consistencia de la interpretación
de los Indicadores de desempe-
ño. Los usuarios de la Guía de-
ben utilizar los Protocolos de
indicadores.

Los Suplementos sectoriales
complementan la Guía aportando
interpretaciones y asesoramiento
sobre cómo aplicar la Guía en un
sector en concreto e incluyen Indi-
cadores de desempeño específi-
cos para el sector. Los Suplemen-
tos sectoriales aplicables debe-
rán ser usados junto con la Guía,
y no en su lugar.

Los Protocolos técnicos pro-
porcionan indicaciones acciones
específicas sobre algunos aspec-
tos de la elaboración de memo-
rias, como por ejemplo la delimi-
tación de la cobertura de la me-
moria. Están diseñados para utili-
zarse junto con la Guía y los Su-
plementos sectoriales y abordan
cuestiones a las que se enfrentan
la mayoría de las organizaciones
durante el proceso de elaboración
de memorias.

Figura 2: Visión general de la Guía del GRI
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Orientación sobre la Guía del GRI
La Guía para la elaboración de

memorias de sostenibilidad se
compone de los Principios para
la elaboración de memorias, de
las Orientaciones para la elabo-
ración de memorias y de las Con-
tenidos básicos3 (que incluyen los
Indicadores de desempeño). Se
considera que estos elementos
son equivalentes en cuanto a su
importancia y peso específico en
las memorias.
Parte 1 - Principios
y Orientaciones para
la elaboración de memorias

En la parte 1 se describen tres
elementos fundamentales del
proceso de la elaboración de me-
morias. Para ayudar a determinar
qué se debe incluir en la memo-
ria, este apartado aborda los Prin-
cipios de elaboración de memo-
rias relativos a la materialidad, la
participación de los grupos de in-
terés, el contexto de sostenibilidad
y la exhaustividad, junto con una
serie de comprobaciones para
cada principio. La aplicación de
estos Principios y las Contenidos
básicos determina los asuntos y
los Indicadores sobre los que se
ha de informar. Asimismo se in-
cluyen los Principios de equilibrio,
comparabilidad, precisión, perio-
dicidad, fiabilidad y claridad, así
como las comprobaciones que
pueden utilizarse para contribuir a
que la información divulgada ten-
ga la calidad deseada. Este apar-
tado concluye con una serie de
indicaciones para que las organi-
zaciones informantes puedan de-
finir el rango4 de entidades que
deben estar representadas en la
memoria (también denominado
"cobertura de la memoria")

3N.T.Se ha traducido "Standard
Disclosures" como Contenidos bási-
cos
____________
4N.T.se refiere a las organizaciones,
entidades, empresas, etc., que en
función de la influencia que la orga-
nización informante tenga sobre
ellas, deberán estar incluidas en la
Memoria.
____________

Parte 2 - Contenidos básicos
La parte 2 presenta los Conte-

nidos básicos que han de incluir-
se en las memorias de sostenibi-
lidad. La Guía presenta la informa-
ción que resulta relevante y mate-
rial para la mayoría de las organi-
zaciones y grupos de interés, bajo
tres tipos de Contenidos básicos:
• Perfil: Información que define el

contexto general y permite com-
prender el desempeño de la or-
ganización, entre otros a través de
su estrategia, su perfil y sus prác-
ticas de gobierno corporativo.

• Enfoque de la dirección: informa-
ción sobre el estilo de gestión a
través del cual una organización
aborda aspectos específicos y
describe el contexto que permi-
te comprender su comporta-
miento en un área concreta.

• Indicadores de desempeño:
indicadores que permiten dispo-
ner de información comparable
respecto al desempeño econó-
mico, ambiental y social de la or-
ganización.

APLICACIÓN DE LA GUÍA
Por dónde comenzar

Se anima a todas las organi-
zaciones (privadas, públicas o sin
ánimo de lucro) a que presenten
su información con arreglo a la
presente guía, tanto si elaboran
una memoria por primera vez,
como si tienen una dilatada expe-
riencia en la materia, y con inde-
pendencia de su tamaño, sector o
ubicación. La presentación de la
información se puede realizar de
distintas formas, ya sea en forma-
to web o impreso, como informe
separado, o bien dentro de los in-
formes financieros o de las cuen-
tas anuales.

El primer paso es determinar
el contenido del informe según
las Orientaciones incluidas en la
parte 1. Algunas organizaciones
pueden optar por elaborar sus in-
formes desde el principio con
arreglo al Marco de elaboración
de memorias del GRI, mientras
que otras pueden optar por co-
menzar con los asuntos más prác-
ticos y factibles y poco a poco ir
abordando otros aspectos. Todas
las organizaciones informantes
deberán describir el alcance de
la memoria y se les anima a indi-
car los planes de ampliación del
alcance de sus memorias suce-
sivas
Niveles de aplicación del GRI

Una vez concluida la memoria,
los encargados de su preparación
deben indicar en qué medida o
nivel han aplicado el Marco de ela-
boración de memorias del GRI a
través del sistema de "niveles de
aplicación del GRI" La finalidad de
este sistema es proporcionar:
• A los lectores de la memoria una

clara información sobre la me-
dida en que se ha aplicado la
Guía del GRI y otros elementos
del Marco de la elaboración de
memorias en la preparación del
informe.

• A los redactores de la memoria
una visión o una vía para am-
pliar gradualmente la aplicación
del Marco de elaboración de me-
morias del GRI.

Al indicar uno de los niveles de
aplicación se comunica con clari-
dad qué elementos del Marco de

elaboración de memorias del GRI
se han tenido en cuenta en la pre-
paración de la memoria. Existen
tres niveles de aplicación que per-
miten cumplir las necesidades de
las organizaciones informantes,
ya sean principiantes, expertos o
se encuentren a medio camino
entre ambos. Los tres niveles re-
ciben las calificaciones C, B y A.
Los criterios de los distintos nive-
les ponen de manifiesto una apli-
cación o cobertura cada vez ma-
yor del marco de elaboración de
memorias del GRI. Asimismo, una
organización podrá añadir a estas
calificaciones un "plus" (+) en cada
nivel (p. ej. C+, B+, A+), en el caso
de que se haya utilizado verifica-
ción externa.5

5Si se desea más información sobre
las opciones en materia de verifica-
ción, véase el apartado sobre verifi-
caciones en el apartado Observa-
ciones generales con respecto a la
información.
__________________

Una organización se
autocalifica, con arreglo a un nivel
en función de la valoración que la
propia organización haya realiza-
do del contenido de su memoria,
teniendo en cuenta como base los
niveles de aplicación del GRI.

Además de esta
autocalificación, las organizacio-
nes informantes pueden escoger
una de las siguientes opciones o
ambas:
• Contar con la opinión de un veri-

ficador sobre su
autocalificación.

• Solicitar que el GRI compruebe
la autocalificación.

Si desea más información re-
lativa a los niveles de aplicación y
a los criterios, consulte la informa-
ción que sobre los niveles de apli-
cación del GRI se incluye junto a
este documento, o bien en la pá-
gina www.globalreporting.org.
Solicitud de notificación de uso

Las organizaciones que hayan
utilizado la Guía u otros elemen-
tos del Marco de elaboración de
informes del GRI como base de
su memoria deben comunicar
este hecho a Global Reporting
Initiative una vez realizada su pu-
blicación. A la hora de comunicar
este hecho a GRI, las organizacio-
nes pueden optar por todas o al-
guna de las siguientes opciones:
• Únicamente comunicar al GRI la

existencia de la memoria y pro-
porcionar una copia impresa o
en formato electrónico.

• Registrar la memoria en la base
de datos online de GRI.

• Solicitar a GRI la comprobación
del nivel de aplicación
autocalificado.

Maximizar el valor de la memoria
La elaboración de memorias

de sostenibilidad es un proceso y
una herramienta viva, y no comien-
za ni finaliza al imprimir la memo-
ria o publicarla on-line. La elabora-
ción de la memoria debe ser parte
de un proceso más amplio para
fijar la estrategia de la organización,
implantar los planes de acción, y
evaluar los resultados. Asimismo,
la elaboración de la memoria per-
mite una evaluación sólida del com-
portamiento de la organización, y
puede servir de base para una
mejora continua de los resultados.
También sirve como herramienta
para afianzar vínculos con los gru-
pos de interés y para obtener apor-
taciones valiosas a los propios pro-
cesos de la organización.

Parte l:
Definición del Contenido de la
memoria, Cobertura y Calidad

Esta sección describe los Prin-
cipios y las Orientaciones para la
elaboración de memorias, en lo
que respecta a la definición del
contenido de la memoria, el esta-
blecimiento de la cobertura6 y la
garantía de calidad de la informa-
ción divulgada.

6N.T.Cobertura perímetro, ámbito de re-

porte

___________________

Las Orientaciones describen
las acciones que se pueden adop-
tar, o las opciones que la organi-
zación informante puede tener en
cuenta a la hora de decidir sobre
la información a incluir en la me-
moria; generalmente ayudan a in-
terpretar y a determinar el uso del
Marco de elaboración de memo-
rias del GRI. Las Orientaciones se
proporcionan para definir el con-
tenido y establecer la cobertura de
la memoria.

Los Principios para la elabo-
ración de memorias describen los
resultados que una memoria debe
conseguir y también proporcionan
una orientación para la toma de
decisiones clave durante el pro-
ceso de elaboración de la memo-
ria, tales como la selección de los
temas e Indicadores a incluir y
cómo informar sobre ellos. Cada
uno de los Principios consta de
una definición, una descripción y
una serie de comprobaciones
para que la organización pueda
evaluar el uso que hace de los
mismos. Las comprobaciones
están concebidas para que sirvan
como herramientas de
autodiagnóstico, no como asun-
tos concretos sobre los cuales in-
formar. Sin embargo, dichas com-
probaciones pueden servir de re-
ferencia para respaldar las deci-
siones tomadas sobre la aplica-
ción de los Principios.
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Los Principios en su conjunto
están destinados a ayudar a con-
seguir la transparencia - un valor y
un objetivo que constituye la base
de todos los aspectos de la ela-
boración de memorias de soste-
nibilidad. La transparencia puede
definirse como la presentación
completa de información sobre
asuntos e Indicadores necesarios
para reflejar los impactos y los pro-
cesos, procedimientos e hipóte-
sis utilizados para elaborar dicha
información y para permitir que los
grupos de interés tomen decisio-
nes.

Los Principios, a su vez, se or-
ganizan en dos grupos:
• Principios para determinar los

asuntos e Indicadores sobre los
que la organización debería in-
formar; y

• Principios para garantizar la ca-
lidad y la presentación adecua-
da de la información divulgada

Los Principios se han agrupa-
do para ayudar a clarificar su pa-
pel y su función, pero no se impo-
ne una restricción rigurosa sobre
su uso. Cada principio puede apo-
yar una amplia gama de decisio-
nes, y pueden ser útiles a la hora
de considerar asuntos que van
más allá de la definición del con-
tenido de la memoria o de garan-
tizar la calidad de la información
divulgada.
1.1 Definición del contenido
de la memoria

Con el fin de garantizar una
presentación equilibrada y razona-
ble del desempeño de la organi-
zación, se debe determinar el con-
tenido que debe incluir la memo-
ria. Esto debe hacerse teniendo
en cuenta tanto la experiencia y el
propósito de la organización,
como los intereses de sus grupos
de interés7. Ambos puntos de re-
ferencia son importantes a la hora
de decidir qué debe incluirse en
la memoria.

7N.T.Se ha traducido el término
“staleholders” como grupos de inte-
rés
________________

Orientaciones para definir
el contenido

El enfoque que dirige la utiliza-
ción del Marco del GRI para la ela-
boración de memorias de soste-
nibilidad es el siguiente. Encon-
trará orientaciones más detalla-
das sobre la definición del conte-
nido en el Protocolo técnico
-Aplicación de los principios para
la definición del contenido de la
memoria.
• Han de identificarse los asun-

tos e Indicadores relacionados
que sean relevantes para la or-
ganización y que, de este modo,
podrían resultar apropiados

para incluir en la memoria, lle-
vando a cabo un proceso
iterativo mediante la utilización
de los Principios de materiali-
dad, participación de los grupos
de interés, contexto de sosteni-
bilidad, y las Orientaciones para
establecer la cobertura de la me-
moria.

• En la identificación de los asun-
tos relevantes, se debe consi-
derar la relevancia de todos los
aspectos de los indicadores
identificados en la Guía del GRI
y los Suplementos sectoriales
aplicables. También habrá que
tener en cuenta en su caso, otros
asuntos sobre los que sea im-
portante informar.

• Las comprobaciones enumera-
das para cada Principio relevan-
te deben ser utilizadas para va-
lorar qué asuntos e indicadores,
del conjunto de asuntos e
indicadores relevantes, son
materiales, y por tanto deben in-
cluirse en la memoria8.
8 Las secciones del perfil organiza-
ción del GRI (1-4) son de aplicación
a todas las organizaciones informan-
tes
_______________

• Se deben utilizar los principios
para priorizar los asuntos selec-
cionados y decidir qué asuntos
se van a destacar.

• Los métodos o procesos espe-
cíficos utilizados para valorar la
materialidad:
• Varían dependiendo de la or-

ganización, que también pue-
de definirlos

• Deben tener siempre en cuen-
ta las directrices y las compro-
baciones incluidas en los Prin-
cipios de elaboración de me-
morias del GRI

• Deberán revelarse en su tota-
lidad

• Al aplicar este enfoque:
• Conviene diferenciar entre In-

dicadores principales e Indica-
dores adicionales. Todos es-
tos indicadores han sido de-
sarrollados a través de proce-
sos participativos llevados a
cabo por el GRI, y los
indicadores designados como
principales son indicadores
generalmente aplicables y
considerados materiales para
la mayoría de las organizacio-
nes. Una organización debe-
ría informar al respecto, salvo
si no se consideran materia-
les en base a los Principios
para la elaboración de las
memorias. Los Indicadores
adicionales pueden determi-
narse también como materia-
les.

• Los indicadores de las versio-
nes finales de los Suplemen-

tos Sectoriales se consideran
Indicadores Principales y se
deberán aplicar utilizando el
mismo enfoque que el utiliza-
do con los Indicadores Princi-
pales de la Guía.

• El resto de información (p. ej.,
Indicadores específicos de
una organización) incluida en
la memoria, deberá estar su-
jeta a los Principios de elabo-
ración de memorias y tendrá
el mismo rigor técnico que las
Contenidos básicos de GRI.

• Ha de confirmarse que la in-
formación a incluir y la cober-
tura de la memoria son ade-
cuadas aplicando el Principio
de exhaustividad9.

Principios para la
definición del contenido

Cada uno de los Principios
consta de una definición, una des-
cripción y un conjunto de compro-
baciones para orientar sobre el
uso de los mismos. Las compro-
baciones están concebidas como
herramientas de autodiagnóstico,
no como asuntos concretos sobre
los que informar. Estos Principios
deben utilizarse junto con las
Orientaciones sobre la definición
del contenido de la memoria.
MATERIALIDAD10

La información contenida en la
memoria deberá cubrir aquellos
aspectos e Indicadores que refle-
jen los impactos significativos,
sociales, ambientales y económi-
cos de la organización o aquellos
que podrían ejercer una influen-
cia sustancial en las evaluaciones
y decisiones de los grupos de in-
terés.

9N.T. Se ha traducido el término
Completeness como Exhaustividad
10N.T. El término inglés Materiality se
ha traducido como materialidad o re-
levancia, según los casos. Se ha
preferido mantener el término mate-
rialidad en los principios y el término
relevancia en las descripciones.
______________

Descripción: Las organizacio-
nes pueden informar sobre aspec-
tos muy distintos. Los aspectos e
Indicadores relevantes son aque-
llos que pueden considerarse im-
portantes a la hora de reflejar los
impactos sociales, ambientales y
económicos de la organización, o
influencien las decisiones de los
grupos de interés y, por estas ra-
zones, merecerían potencialmen-
te estar incluidos en la memoria.
Materialidad es el umbral a partir
del cual los asuntos o indicadores
pasan a ser lo suficientemente
importantes como para ser inclui-
dos en la memoria. Aunque no to-
dos los asuntos materiales tienen
la misma importancia, el hincapié

que se hace sobre cada aspecto
en la memoria refleja la prioridad
relativa de dichos aspectos e Indi-
cadores materiales.

En la información financiera, la
materialidad normalmente se con-
sidera un umbral a partir del cual
debe ser tenido en cuenta en las
decisiones económicas de los
usuarios de los estados financie-
ros de una organización (de los
inversores, en especial). Este con-
cepto de umbral también es im-
portante en la elaboración de me-
morias de sostenibilidad, pero
hace referencia a una gama ma-
yor de impactos y de grupos de
interés. La materialidad en el con-
texto de la sostenibilidad no se li-
mita sólo a aquellos aspectos de
la sostenibilidad que tienen un im-
pacto financiero importante en la
organización. Determinar la mate-
rialidad en una memoria de sos-
tenibilidad también implica tener
en cuenta los impactos sociales,
ambientales y económicos que
superan ese umbral, afectando a
la capacidad de satisfacer las ne-
cesidades del presente sin com-
prometer las necesidades de las
generaciones futuras.11 Estos
asuntos materiales tendrán a
menudo un impacto financiero
importante a corto o a largo plazo
en una organización. Por lo tanto,
también serán importantes para
aquellas partes interesadas que
se centren estrictamente en la si-
tuación financiera de una organi-
zación.

Para determinar la materiali-
dad de la información deben com-
binarse factores internos y exter-
nos, incluidos factores como la
misión y la estrategia competitiva
de la organización, las preocupa-
ciones expresadas por los grupos
de interés, expectativas sociales
de mayor alcance y también la in-
fluencia de la organización en las
entidades aguas arriba del proce-
so productivo12 (por ejemplo la ca-
dena de suministro) o aguas aba-
jo (por ejemplo, los clientes) en el
ciclo económico.

La evaluación de la materiali-
dad también ha de tener en cuen-
ta las expectativas básicas conte-
nidas en los acuerdos y normas
internacionales que se espera
que la organización cumpla.

Deben tenerse en considera-
ción estos factores internos y ex-
ternos en la evaluación de la re-
levancia de la información cuan-
do se reflejen los impactos so-
ciales, ambientales o económi-
cos, o se tomen decisiones con
respecto a los grupos de interés.13

Para evaluar la importancia de
estos impactos puede utilizarse
una amplia gama de
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metodologías establecidas. Por
lo general, cuando se habla de
“Impactos significativos” se hace
referencia a aquéllos que los ex-
pertos14 consideran una preocu-
pación importante, o aquellos
que han sido identificados utili-
zando herramientas establecidas
como las metodologías de eva-
luación de impactos o los análi-
sis de ciclo de vida. Los impac-
tos pueden considerarse como
significativos cuando se conside-
ran lo suficientemente importan-
tes como para necesitar una par-
ticipación o una gestión activa por
parte de la organización.

11 World Commission on
Environment and Development.
Our Common Future. Oxford:
Oxford University Press, 1987,
p.43
12 N.T.de los términos en la ver-
sión original en inglés
"Upstream" y "Downstream".
13 Consulte el principio de inclu-
sión de los grupos de interés
para obtener más información
al respecto.
14N.T.del término en la versión
original en inglés “Expert
communities”.
_________________

La presentación de informa-
ción sobre asuntos materiales
puede implicar la divulgación de
información utilizada por grupos
de interés externos que difiera de
la información utilizada interna-
mente para la gestión diaria. No
obstante, dicha información ha de
formar parte de la memoria, ya que
puede contribuir a las valoracio-
nes o tomas de decisiones de los
grupos de interés, o fomentar la
participación de éstos dando

La memoria debe resaltar la
información sobre el desempeño
de los asuntos más materiales.
Podrán incluirse otros asuntos im-
portantes, pero estos tendrán
menor importancia en la memo-
ria. Deberá explicarse el proceso
mediante el cual se ha estableci-
do la prioridad con respecto a es-
tos asuntos.

Además de servir de orienta-
ción a la hora de seleccionar los
asuntos sobre los que informar,
el Principio de Materialidad tam-
bién se aplica al uso de los Indi-
cadores de Desempeño. En cuan-
to a los datos sobre el desempe-
ño, hay distintos grados de
exhaustividad y detalle con que
pueden incluirse en la memoria.
En algunos casos, las pautas del
GRI orientan sobre el nivel de con-
creción que se considera general-
mente apropiado para un Indica-
dor específico. Con carácter gene-
ral, las decisiones sobre la ma-
nera en la que presentar la infor-
mación se deberán basar en la
importancia que esta tiene a la
hora de valorar el desempeño de
la organización y su capacidad
para ofrecer comparaciones apro-
piadas.

Figura 4: Definición de materialidad

como resultado acciones que ejer-
zan una influencia significativa en
su desempeño o que aborden
aspectos clave de sus principales
preocupaciones.
Comprobaciones:

A la hora de definir qué asun-
tos son materiales, se debe tener
en cuenta lo siguiente:
¤ Impactos, riesgos y oportunida-

des que afecten a la sostenibili-
dad y que se puedan estimar ra-
zonablemente (por ejemplo, el

calentamiento global, el VIH-
SIDA, la pobreza), que hayan
sido identificados a través de
sólidas investigaciones lleva-
das a cabo por expertos con ca-
pacitación reconocida o por or-
ganismos suficientemente ex-
pertos en ese campo.
Importancia para los grupos de
interés:

¤ Intereses/aspectos principales
sobre el desempeño sostenible
e Indicadores planteados por los
grupos de interés (por ejemplo,
grupos vulnerables dentro de
comunidades locales, sociedad
civil).

¤ Principales asuntos y retos futu-
ros del sector, tal como informen
las empresas homólogas y los
competidores.

¤ Leyes, Reglamentos, acuerdos
internacionales o acuerdos vo-
luntarios relevantes con impor-
tancia estratégica para la orga-
nización y sus grupos de inte-
rés.
Importancia para
la organización:

¤ Principales valores de la orga-
nización, políticas, estrategias,
sistemas de gestión operativa,
objetivos y metas.

¤ Los intereses/expectativas de
los grupos de interés que han
contribuido al éxito de la organi-
zación (p.ej., empleados, accio-
nistas y proveedores).

¤ Riesgos importantes para la or-
ganización.

¤ Factores críticos que hacen po-
sible el éxito de la organización.

¤ Principales competencias de la
organización y en qué manera
contribuyen o podrían contribuir
al desarrollo sostenible.
Establecimiento de prioridades

¤ La memoria prioriza los aspec-
tos e Indicadores materiales.

PARTICIPACIÓN DE
LOS GRUPOS DE INTERÉS

La organización informante
debe identificar a sus grupos de
interés y describir en la memoria
cómo ha dado respuesta a sus
expectativas e intereses razona-
bles.

Descripción: Se entiende por
"grupos de interés" aquellas enti-
dades o individuos a los que pue-
den afectar de manera significati-
va las actividades, productos y/o
servicios de la organización; y cu-
yas acciones pueden afectar den-
tro de lo razonable a la capacidad
de la organización para desarro-
llar con éxito sus estrategias y al-
canzar sus objetivos. Esto incluye
a aquellas entidades o individuos
cuyos derechos provenientes de
una ley o un acuerdo internacio-
nal les proporcionan la posibilidad
de presentar con total legitimidad

determinadas exigencias a la or-
ganización.

Los grupos de interés pueden
incluir aquéllos que mantengan
una relación económica con la or-
ganización (por ejemplo, emplea-
dos, accionistas, proveedores) así
como los que tienen otro tipo de
relación con la organización (por
ejemplo, grupos vulnerables den-
tro de comunidades locales; so-
ciedad civil).

Las expectativas e intereses
razonables de los grupos de inte-
rés constituyen un punto clave de
referencia de cara a la multitud de
decisiones sobre la preparación
de una memoria, como son el al-
cance, la cobertura, la aplicación
de Indicadores y el enfoque de
verificación. No obstante, no todos
los grupos de interés de la orga-
nización harán uso de la memo-
ria. Esto representa un reto en tan-
to en cuanto se debe buscar el
equilibrio entre los intereses/ex-
pectativas específicas de aquellos
grupos de interés de los que cabe
esperar sean usuarios de la me-
moria y otras, más amplias, que
representa la rendición de cuen-
tas a todos los grupos de interés.

En el caso de algunas decisio-
nes, como el alcance o la cobertu-
ra de una memoria, se deberán
tener en cuenta las expectativas e
intereses razonables de una am-
plia gama de grupos de interés.
Por ejemplo podrán existir grupos
de interés que no puedan presen-
tar su opinión en una memoria y
cuyas preocupaciones sean pre-
sentadas por terceros. Asimismo,
podrían existir grupos de interés
que opten por no expresar su opi-
nión sobre las memorias dado
que confían más de otros méto-
dos de comunicación y de partici-
pación. Aún así, las expectativas e
intereses razonables de estos
grupos de interés deberán tener-
se en cuenta en el proceso de
decisión acerca del contenido de
la memoria. Sin embargo, otras
decisiones como el nivel de con-
creción exigido por los grupos de
interés, o las expectativas de los
mismos en materia de claridad,
podrían conllevar que se preste
mayor atención a los grupos de
interés de los que se espere que
utilicen la memoria. Es de gran
importancia que se documenten
los procesos y enfoques adopta-
dos a la hora de tomar estas deci-
siones.

Los procesos de participación
de los grupos de interés pueden
servir como herramientas para
comprender las expectativas e in-
tereses razonables de los mis-
mos. Normalmente las organiza-
ciones ponen en marcha progra-
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mas de inclusión y participación
de los grupos de interés como
parte de sus actividades habitua-
les, lo cual puede ser de gran uti-
lidad para la elaboración de la
memoria. Dichos programas pue-
den incluir, por ejemplo, la partici-
pación de los grupos de interés
en el marco del cumplimiento de
las normas internacionales o re-
lacionados con la información que
de forma continuada ofrece la or-
ganización sobre sus procesos
organizativos/empresariales. Ade-
más, la inclusión de los grupos
de interés puede llevarse a cabo
específicamente para informar
sobre el proceso de elaboración
de la memoria. Las organizacio-
nes también pueden utilizar otras
vías como los medios de comuni-
cación, la comunidad científica o
las actividades de colaboración
con entidades homólogas y gru-
pos de interés. Estas vías pueden
servir de ayuda para que la orga-
nización comprenda mejor las ex-
pectativas e intereses razonables
de los distintos grupos de interés.

Para que una memoria sea ve-
rificable, deberá documentarse el
citado proceso de participación de
los grupos de interés. Cuando
estos procesos se utilicen con fi-
nes informativos, deberán basar-
se en enfoques, metodologías o
principios sistemáticos o general-
mente aceptados. El enfoque ge-
neral deberá ser lo suficientemen-
te efectivo como para garantizar
que se comprenden de forma ade-
cuada las necesidades informati-
vas de los grupos de interés. La
organización informante deberá
documentar su enfoque, definien-
do los grupos de interés que han
participado, cómo y cuándo lo han
hecho, y cómo ha afectado esta
participación al contenido de la
memoria y a las actividades de
sostenibilidad desarrolladas por
la propia organización. Estos pro-
cesos deberán permitir la identifi-
cación de los aportes directos rea-
lizados por las partes interesadas,
así como las expectativas socia-
les creadas legítimamente. Una
organización podrá encontrarse
con opiniones contradictorias o
expectativas divergentes entre sus
grupos de interés, y tendrá que
poder explicar cómo ha valorado
estos factores a la hora de elabo-
rar la memoria.

Si los grupos de interés no par-
ticipan en la elaboración de la me-
moria ni se identifican con ella, es
menos probable que las memo-
rias se adecuen a sus necesida-
des, lo que a su vez provocará que
sean menos creíbles para todos
los grupos de interés. Por el con-
trario, una participación sistemá-

tica de éstos aumentará su
receptividad y la utilidad de la me-
moria. Si este procedimiento se
ejecuta adecuadamente, proba-
blemente genere un proceso de
aprendizaje continuo dentro y fue-
ra de la organización y refuerce la
confianza entre la organización in-
formante y sus grupos de interés.
De esta forma, ésta confianza for-
talecerá la credibilidad de la me-
moria.
Comprobaciones:
¤ La organización puede describir

a aquellos grupos de interés
ante quienes se considera res-
ponsable15.

¤ El contenido de la memoria se
basa en los resultados de los
procesos de inclusión y partici-
pación de los grupos de interés
utilizados por la organización en
sus actividades en curso, tal y
como exige el marco institucio-
nal y legal en el que opera.

¤ El contenido de la memoria se
basa en los resultados de los
procesos de inclusión y partici-
pación de los grupos de interés
que se han llevado a cabo
específicamente para la memo-
ria.

¤ Los procesos de inclusión y par-
ticipación de los grupos de inte-
rés que aportan información so-
bre las decisiones acerca de la
memoria son coherentes con el
enfoque y la cobertura de la me-
moria.
15N.T. del término en la versión origi-
nal en inglés "accountable".
____________________

CONTEXTO
DE SOSTENIBILIDAD

La organización informante
debe presentar su desempeño
dentro del contexto más amplio de
la sostenibilidad.

Descripción: La información
sobre el desempeño debe situar-
se dentro de su contexto. La cues-
tión que subyace en una memoria
de sostenibilidad es la forma en
la que contribuye la organización,
o pretende contribuir en el futuro,
a la mejora o al deterioro de las
tendencias, avances y condicio-
nes económicas, ambientales y
sociales a nivel local, regional o
global. La mera información so-
bre las tendencias del desempe-
ño individual (o sobre la eficiencia
de la organización) no dará res-
puesta a esta pregunta. Las me-
morias deben, por tanto, tratar de
presentar el desempeño en rela-
ción con concepciones más am-
plias de la sostenibilidad. Esto in-
cluye analizar el desempeño de la
organización en el contexto de los
límites y exigencias impuestos
sobre los recursos ambientales o

sociales a nivel sectorial, local,
regional o mundial. Por ejemplo,
esto puede suponer que, además
de informar sobre las tendencias
en ecoeficiencia, una organización
puede presentar su carga abso-
luta de contaminación en relación
con la capacidad del ecosistema
regional para absorber contami-
nantes.

Este concepto se expresa de
forma más clara en el área am-
biental en términos de límites
globales sobre el uso de recursos
y niveles de contaminación. Sin
embargo, también puede ser re-
levante en lo referente a objetivos
sociales y económicos, tales
como objetivos de desarrollo sos-
tenible y objetivos
socioeconómicos a escala nacio-
nal o internacional. Por ejemplo,
una organización podría informar
sobre los niveles de prestaciones
sociales y sueldos de empleados
comparándolos con los niveles de
ingresos medios y mínimos na-
cionales, así como con la capaci-
dad de las redes sociales para
absorber a las personas que se
encuentren en situación de pobre-
za o en niveles cercanos a la po-
breza. Las organizaciones que
operen en distintas localizacio-
nes, con distintos tamaños y sec-
tores deberán considerar el me-
jor modo de adecuar el rendimien-
to de su organización al contexto
más amplio de la sostenibilidad.
Para ello se debe distinguir entre
asuntos o factores que produzcan
impactos globales (como el cam-
bio climático) y aquéllos que po-
sean impactos de ámbito regio-
nal o local (como el desarrollo de
la comunidad). Cuando se infor-
ma sobre asuntos que tienen im-
pactos locales positivos o negati-
vos, es importante proporcionar
información detallada sobre cómo
afecta la organización a las comu-
nidades en distintos lugares.
Igualmente, será necesario dife-
renciar entre tendencias o patro-
nes de impacto en el ámbito ope-
rativo y la contextualización del
desempeño en cada localización.

16 Del término de la lengua inglesa
"social safety nets"
____________________

La propia estrategia de la or-
ganización en materia comercial y
de sostenibilidad proporciona el
contexto sobre el cual se puede
analizar el desempeño. Debe ex-
plicarse la relación entre la soste-
nibilidad y la estrategia de la orga-
nización, así como el contexto en
el que se informe sobre el des-
empeño.
Comprobaciones:
¤ La organización presenta su

entendimiento sobre el signifi-
cado del desarrollo sostenible y
lo incluye en los asuntos trata-
dos en la memoria utilizando
para ello información disponible
y objetiva así como las medicio-
nes de desarrollo sostenible17

¤ La organización presenta su
desempeño dentro de un con-
texto más amplio en cuanto a
condiciones y objetivos de de-
sarrollo sostenible, tal como
queda reflejado en publicacio-
nes de reconocido prestigio de
nivel local, regional, mundial o
sectorial.

¤ La organización presenta su
desempeño tratando de comu-
nicar la magnitud de su impacto
y su aporte en los correspon-
dientes contextos geográficos.

¤ La memoria describe la relación
existente entre los asuntos de
sostenibilidad y la estrategia or-
ganizativa, los riesgos y las opor-
tunidades a largo plazo, inclu-
yendo temas referentes a la ca-
dena de suministro.
17N.T. del término en la versión origi-
nal en inglés “measures of
sustainable development” se tradu-
ce en esta versión como mediciones
-de aspectos- del desarrollo soste-
nible.
______________

EXHAUSTIVIDAD
La cobertura de los Indicado-

res y aspectos materiales y la de-
finición de la cobertura de la me-
moria deben ser suficientes para
reflejar los impactos sociales,
económicos y ambientales signi-
ficativos y para permitir que los
grupos de interés puedan evaluar
el desempeño de la organización
informante durante el período que
cubre la memoria.

Descripción: El concepto de
exhaustividad engloba fundamen-
talmente el alcance, la cobertura y
el tiempo. La exhaustividad tam-
bién puede hacer referencia a las
prácticas de recopilación de infor-
mación (por ejemplo, garantizan-
do que los datos recopilados in-
cluyan los resultados de todas las
localizaciones incluidas en la co-
bertura de la memoria) y determi-
nar si la presentación de la infor-
mación es razonable y apropiada.
Estos aspectos guardan relación
con la calidad de la memoria y se
tratarán con detalle dentro de los
Principios de precisión y equilibrio
más adelante en la Parte 1.

Por “alcance” se entiende el
rango de aspectos de sostenibili-
dad que cubre una memoria. La
suma de los aspectos e Indicado-
res debe ser suficiente para refle-
jar los impactos sociales, am-
bientales y económicos importan-
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tes. Y también debe permitir que
los grupos de interés puedan va-
lorar el desempeño de la organi-
zación. Para determinar si la infor-
mación de la memoria es sufi-
ciente, la organización deberá te-
ner en cuenta tanto los resultados
de los procesos de participación
de los grupos de interés, como las
principales expectativas sociales
que pueden no haber aparecido
directamente a través de los pro-
cesos de participación llevados a
cabo con estos.

Por "cobertura" se entiende el
conjunto de entidades (esto es, fi-
liales, empresas conjuntas,
subcontratistas, etc.) cuyo desem-
peño se presenta en la memoria.
Para establecer la cobertura de la
memoria, la organización debe
considerar el conjunto de entida-
des sobre las que ejerce control
(al que se suele aludir como "co-
bertura organizativa /sociedades
del grupo" y que suele guardar re-
lación con las definiciones em-
pleadas en los informes financie-
ros) y sobre las que ejerce influen-
cia (al que se suele aludir como
"cobertura operativa"). A la hora de
evaluar la influencia, la organiza-
ción deberá considerar su capa-
cidad para influir en entidades
upstream -aguas arriba del pro-
ceso productivo- (es decir, en su
cadena de suministro) y en enti-
dades downstream -aguas aba-
jo- (esto es, distribuidores y usua-
rios de sus productos y servicios)
en el ciclo económico. La cobertu-
ra puede variar en función del as-
pecto específico o del tipo de in-
formación sobre el que se infor-
me.

Por "tiempo" se entiende la ne-
cesidad de que la información sea
completa con respecto al período
especificado en la memoria siem-
pre que sea factible, se presenta-
rán las actividades, eventos e im-
pactos correspondientes al perío-
do sobre el que se informe. Esto
incluye informar sobre aquellas
actividades que producen un im-
pacto mínimo a corto plazo pero
que tienen un efecto acumulativo
significativo y razonablemente pre-
visible, que puede convertirse en
inevitable o irreversible a largo pla-
zo (por ejemplo, contaminantes
bioacumulativos o persistentes).
Para calcular los impactos futuros
(tanto positivos como negativos),
la organización informante debe
realizar estimaciones bien razona-
das que reflejen el tamaño, la na-
turaleza y el alcance más proba-
ble de dichos impactos. Aunque
estas estimaciones están,
inherentemente, sujetas a incerti-
dumbres, pueden proporcionar
información útil para la toma de

decisiones, siempre que se ex-
pongan claramente las bases se-
leccionadas para realizar
estimacioness y queden nítida-
mente establecidas las limitacio-
nes de las mismas. La comuni-
cación sobre la naturaleza y pro-
babilidad de estos impactos, in-
cluso si solo existe una probabili-
dad futura de su materialización,
es coherente con el objetivo de
proporcionar una declaración
equilibrada y razonable del des-
empeño económico, ambiental y
social de la organización.
Comprobaciones:
¤ La memoria se elabora tenien-

do en cuenta la cadena comple-
ta de entidades, tanto anteriores
(upstream) como posteriores a
la organización (downstream) en
el ciclo económico, y cubre y
prioriza aquella información
considerada material basada en
los principios de materialidad,
contexto de sostenibilidad y par-
ticipación de los grupos de inte-
rés.

¤ La memoria incluye todas las
entidades que cumplan los cri-
terios de ser sujeto de control o
de influencia significativa por
parte de la organización infor-
mante, salvo que se manifieste
en contrario.

¤ La información contenida en la
memoria incluye todas las ac-
ciones o eventos significativos
que hayan tenido lugar en el pe-
ríodo cubierto por la memoria,
así como estimaciones razona-
bles de los futuros impactos de
acontecimientos pasados, siem-
pre que tales impactos sean ra-
zonablemente previsibles y pue-
dan convertirse en inevitables o
en irreversibles.

¤ La memoria no omite informa-
ción relevante que pueda influir
o aportar información a los gru-
pos de interés en sus decisio-
nes y valoraciones, o que pueda
reflejar impactos sociales, am-
bientales o económicos signifi-
cativos

1.2 Principios para definir
la calidad elaboración
de memorias

Esta sección contiene los Prin-
cipios que guían las decisiones a
la hora de asegurar la calidad de
la información, incluida su correc-
ta presentación. Las decisiones
relacionadas con los procesos de
preparación de la información de
una memoria deben ser coheren-
tes con estos principios. Todos
estos Principios son esenciales
para conseguir una transparencia
efectiva. La calidad de la informa-
ción permite a los grupos de inte-
rés realizar una valoración ade-
cuada y razonable del desempe-

ño, así como tomar las medidas
pertinentes.
Principios para definir
la calidad de la memoria
EQUILIBRIO

La memoria deberá reflejar los
aspectos positivos y negativos del
desempeño de la organización
para permitir una valoración razo-
nable del desempeño general.

Descripción: La presentación
de los contenidos de la memoria
deberá trazar una imagen no
sesgada del desempeño de la
organización informante. La me-
moria deberá evitar las seleccio-
nes, omisiones y formatos de pre-
sentación que, dentro de lo razo-
nable, puedan ejercer una influen-
cia indebida o inadecuada sobre
una decisión o un juicio por parte
del lector de la memoria. La me-
moria debe incluir los resultados,
tanto favorables como desfavora-
bles, así como los aspectos de
importancia que puedan influir
sobre las decisiones de los gru-
pos de interés en proporción a su
materialidad. Las memorias de-
ben distinguir claramente entre la
presentación de los hechos y la
interpretación que realice la orga-
nización sobre aquella informa-
ción.
Comprobaciones:
¤ La memoria incluye tanto resul-

tados y aspectos favorables
como desfavorables.

¤ La información de la memoria
se presenta en un formato que
permita al usuario ver las ten-
dencias positivas y negativas del
desempeño anualmente.

¤ El énfasis sobre los diferentes
aspectos de la memoria es pro-
porcional a su materialidad re-
lativa.

COMPARABILIDAD
Se deben seleccionar, recopi-

lar divulgar los aspectos y la infor-
mación de forma consistente. La
información divulgada se debe
presentar de modo que permita
que los grupos de interés anali-
cen los cambios experimentados
por la organización con el paso del
tiempo, así como con respecto a
otras organizaciones.

Descripción: La
comparabilidad es necesaria para
evaluar el desempeño. Los gru-
pos de interés que utilicen la me-
moria han de ser capaces de
comparar información sobre el
desempeño económico, ambien-
tal y social de la organización en
relación con su desempeño ante-
rior, sus objetivos, y, dentro de lo
posible, con el llevado cabo por
otras organizaciones. La consis-
tencia informativa permite que los
grupos de interés externos e in-
ternos puedan realizar análisis

comparativos y evaluar los progre-
sos como parte de las actividades
de calificación, decisiones de in-
versión, elaboración de recomen-
daciones 18 y otras actividades. La
comparabilidad entre organizacio-
nes requiere una cierta sensibili-
dad con respecto a determinados
factores, tales como las diferencias
en el tamaño de la organización,
influencias geográficas y otras con-
sideraciones que puedan afectar
al desempeño relativo de una or-
ganización. En caso necesario, los
encargados de la elaboración de
las memorias deberán proporcio-
nar el contexto que ayude a los
usuarios a comprender los facto-
res que puedan contribuir a estas
diferencias en el desempeño en-
tre organizaciones.

18N.T. El término en la versión original
en inglés “Advocacy programs”, se
ha traducido como elaboración de
recomendaciones -a la organización
por parte de terceros
____________________

El mantenimiento de la con-
sistencia en los métodos utiliza-
dos para calcular los datos, en el
diseño de la memoria y en la des-
cripción de los métodos e hipóte-
sis utilizados para la preparación
de la información contribuye a la
comparabilidad a lo largo del tiem-
po. Dado que la importancia rela-
tiva de los aspectos de una orga-
nización y de sus grupos de inte-
rés varía con el paso del tiempo,
el contenido de las memorias
también evolucionará. No obstan-
te, dentro de los límites del Princi-
pio de Materialidad, las organiza-
ciones deben buscar la consisten-
cia de sus memorias año tras año.
Una organización debe incluir ci-
fras totales (esto es, datos abso-
lutos como por ejemplo toneladas
de residuos) así como cocientes19

(es decir, datos normalizados
como residuos por unidad de pro-
ducción) para hacer posible las
comparaciones analíticas.

Si se producen cambios en la
cobertura, alcance o el período so-
bre el que se informa o sobre su
contenido (incluido el diseño, las
definiciones y el uso de Indicado-
res en la memoria), las organiza-
ciones informantes, en la medida
de lo posible, deberán volver a pre-
sentar los datos actuales junto con
los datos históricos (o viceversa)
para garantizar que la información
cronológica y las comparaciones
entre organizaciones son fiables
y significativas. Si no se vuelven a
presentar estos datos, la memo-
ria deberá incluir las razones por
las cuales no se hace y comentar
las implicaciones de la interpreta-
ción de los datos actuales.
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Comprobaciones:
¤ La memoria y la información que

contiene puede compararse con
carácter anual.

¤ Toda variación significativa en-
tre períodos informativos con
respecto la cobertura, alcance,
duración del período o informa-
ción incluida en la memoria pue-
de ser identificada y explicada.

¤ Siempre que se encuentren dis-
ponibles, la organización infor-
mante aplica protocolos de re-
copilación, valoración y presen-
tación de información general-
mente aceptados, incluidos los
Protocolos Técnicos de GRI para
los Indicadores contenidos en la
Guía.

¤ La memoria utiliza, siempre que
estén disponibles, los Suple-
mentos sectoriales de GRI.

PRECISIÓN
La información que contiene la

memoria debe ser precisa y sufi-
cientemente detallada como para
que los diferentes grupos de inte-
rés de la organización puedan va-
lorar el desempeño de la organi-
zación informante.

Descripción: Se puede dar res-
puesta a los aspectos e
indicadores económicos, ambien-
tales y sociales de distintas for-
mas, desde respuestas cualitati-
vas hasta mediciones cuantitati-
vas detalladas. Las característi-
cas que determinan el grado de
precisión varían según la natura-
leza de la información y el usuario
de la misma. Así, por ejemplo, la
precisión de una información cua-
litativa viene determinada en gran
medida por el grado de claridad,
detalle y equilibrio de la presenta-
ción, dentro del correspondiente
Cobertura de la memoria. La pre-
cisión de la información cuantita-
tiva, por otra parte, puede depen-

¤ El desempeño puede comparar-
se con las organizaciones de re-
ferencia20 que le correspondan
(análisis comparativos).

Figura 5: Principios para garantizar la calidad de la memoria

der de los métodos concretos uti-
lizados para recopilar, compilar y
analizar los datos. El umbral es-
pecífico de precisión necesario
dependerá, en parte, del uso pre-
visto para esa información. Cier-
tas decisiones requieren unos ni-
veles más elevados de precisión
que otros.
Comprobaciones:
¤ La memoria indica qué datos se

han medido.
¤ Se describen adecuadamente

las técnicas de medición de da-
tos y las bases de cálculo utili-
zadas, de forma que estos sean
reproducibles con resultados si-
milares.

¤ El margen de error de los datos
cuantitativos es tal que no influ-
ye de manera sustancial en las
conclusiones sobre el desem-
peño.

¤ La memoria indica qué datos se
han estimado y qué hipótesis y
técnicas se han empleado para
generar dichas estimaciones, o
la referencia donde encontrar
dicha información.

¤ Las declaraciones cualitativas
de la memoria son válidas en
función del resto de informacio-
nes expuestas y de otras eviden-
cias disponibles.

PERIODICIDAD
La información se presentará

a tiempo y siguiendo un calenda-
rio periódico de forma que los gru-
pos de interés puedan tomar de-
cisiones con la información ade-
cuada.

Descripción: La utilidad de la
información está íntimamente li-
gada a la puntualidad de su divul-
gación para que los grupos de in-

terés puedan integrarla de forma
efectiva en su toma de decisiones.
La puntualidad de la publicación
hace referencia tanto a la regulari-
dad con la que se elabore la me-
moria como a su proximidad con
los acontecimientos reales des-
critos en dicha memoria.

Si bien a determinados efec-
tos es deseable que exista un flu-
jo regular de información, las or-
ganizaciones informantes deben
comprometerse a la exposición
consolidada de su desempeño
económico, ambiental y social
conforme a momentos específicos
en el tiempo. Esto exige consis-
tencia en la frecuencia de los in-
formes y en los períodos sobre los
que se informa para poder garan-
tizar la comparabilidad a lo largo
del tiempo y la accesibilidad de la
memoria a los diferentes grupos
de interés. Puede ser beneficioso
para éstos que el momento de la
presentación de la memoria de
sostenibilidad coincida con la pre-
sentación de los informes finan-
cieros. La organización debe so-
pesar la necesidad de proporcio-
nar información puntualmente y la
importancia de garantizar que la
información sea fiable.
Comprobaciones:
¤ La información de la memoria

se divulga siendo ésta relativa-
mente reciente con respecto al
período sobre el que se informa.

¤ La recopilación y publicación de
los principales datos del des-
empeño es coherente con el ca-
lendario de elaboración de la
memoria de sostenibilidad.

¤ La información de las memorias
(incluidas las publicadas en for-
mato web) indica claramente el
período al que ésta hace refe-
rencia, cuándo se actualizará y
cuándo se hicieron las últimas
actualizaciones.

CLARIDAD
La información debe exponer-

se de una manera comprensible
y accesible para los grupos de in-
terés que vayan a hacer uso de la
memoria.

Descripción: La memoria pre-
senta la información (ya sea por
escrito o a través de otro medio)
de forma que resulte comprensi-
ble, accesible y utilizable por parte
del conjunto de los grupos de in-
terés de la organización. Cualquie-
ra de éstos deberá ser capaz de
encontrar la información deseada
sin tener que realizar un esfuerzo
extraordinario. La información se
deberá presentar de modo que
sea comprensible para los gru-
pos de interés que tengan un co-
nocimiento razonable de la orga-
nización y sus actividades. Los
gráficos y las tablas de datos con-

solidados pueden ser de utilidad
para que la información de la me-
moria sea accesible y comprensi-
ble. El nivel de agregación de la
información también puede afec-
tar a la claridad de una memoria
en el caso de que sea significati-
vamente más o menos detallada
de lo que esperan los grupos de
interés..
Comprobaciones:
¤ La memoria contiene el nivel de

información necesario para sa-
tisfacer las necesidades infor-
mativas de los usuarios de la
misma, pero evitará ser excesi-
va e innecesariamente detalla-
da.

¤ Los usuarios de la memoria
pueden encontrar la información
específica que buscan sin tener
que hacer esfuerzos extraordi-
narios, ayudados por tablas de
datos, mapas, enlaces y otros
mecanismos.

¤ La memoria evita términos téc-
nicos, acrónimos, jerga u otro
tipo de contenido que pueda re-
sultar desconocido para sus
grupos de interés, e incluye ex-
plicaciones (siempre que sea
necesario) en la sección perti-
nente o en su correspondiente
glosario.

¤ Los datos y la información de la
memoria están disponibles para
los distintos grupos de interés,
incluyendo aquéllos con nece-
sidades específicas de accesi-
bilidad (diferentes capacidades,
idioma, tecnología...).

FIABILIDAD
La información y los procedi-

mientos seguidos en la prepara-
ción de una memoria deberán ser
recopilados, registrados, compila-
dos, analizados y presentados de
forma que puedan ser sujetos a
examen y que establezcan la cali-
dad y la materialidad de la infor-
mación.

Descripción: Los grupos de in-
terés deben tener la confianza de
que la memoria podrá ser verifi-
cada, comprobándose la veraci-
dad de sus contenidos y la aplica-
ción que se ha hecho de los Prin-
cipios para la elaboración de me-
morias. La información y los da-
tos incluidos en la memoria de-
berán estar respaldados por do-
cumentación y controles internos
que puedan ser revisados por ter-
ceros distintos a los autores de la
memoria. Las informaciones so-
bre el desempeño que no cuen-
ten con el apoyo de evidencias jus-
tificativas no deben figurar en una
memoria de sostenibilidad, a me-
nos que representen información
material, y la memoria proporcio-
ne explicaciones claras sobre las
Incertidumbres asociadas a dicha
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información. Los procesos de
toma de decisiones que subyacen
a una memoria deberán estar do-
cumentados de forma que se pue-
da revisar la base empleada para
dichas decisiones (tales como los
procesos de inclusión de los gru-
pos de interés o los procesos en-
caminados a determinar el conte-
nido y la cobertura de la memo-
ria). En el diseño de sistemas de
información, las organizaciones
informantes deben señalar por
anticipado que los sistemas pue-
den estar sujetos a verificación,
incluida la revisión por parte de
terceros independientes.
Comprobaciones:
¤ Se identifica el alcance y la me-

dida en que se ha verificado la
memoria de forma externa.

¤ La organización puede identifi-
car la fuente original de toda la
información que figura en la me-
moria.

¤ La organización puede justificar
la fiabilidad de las hipótesis o
de los cálculos complejos que
se ha efectuado.

¤ Se dispone de una declaración
de los responsables de la infor-
mación o de los datos origina-
les, dando fe de su fiabilidad o
precisión, dentro de márgenes
aceptables de error.

1.3 Orientaciones para
la cobertura de memoria21

Paralelamente a la definición
del contenido de la memoria, la
organización deberá determinar el
desempeño de qué entidades
(esto es, filiales y negocios, con-
juntos) se incluirá en la memoria.
La cobertura de la memoria de
sostenibilidad deberá incluir las
entidades sobre las que la orga-
nización informante ejerce un con-
trol o una influencia significativa,
tanto en las propias entidades
como mediante su relación con
otras que se sitúen tanto agua arri-
ba (entidades upstream como la
cadena de suministro) como
aguas abajo (entidades
downstream, como distribución y
clientes).

Para establecer la cobertura,
se deberán aplicar las siguientes
definiciones22:
• Control: poder para dirigir las po-

líticas financieras y operativas de
una empresa con el fin de obte-
ner beneficios de sus actividades.

• Influencia significativa: poder
para participar en las decisiones
relativas a políticas financieras
y operativas de la entidad pero
sin tener la capacidad de con-
trolar dichas políticas.
21Las pautas sobre la cobertura de
las memorias provienen del Protoco-
lo sobre la cobertura de la memoria.
Las futuras versiones de la Guía in-

cluirán nuevas pautas derivadas de
la experiencia con el citado Protoco-
lo sobre la cobertura.
22Si desea más información al res-
pecto, consulte el Protocolo sobre la
cobertura de la Memoria.
____________________

Las Orientaciones que se in-
cluyen a continuación sobre el es-
tablecimiento de la cobertura de
la memoria hacen referencia a la
memoria en su conjunto así como
al establecimiento de la cobertura
de los Indicadores de desempe-
ño individuales.

No se debe informar de la mis-
ma manera a todas las entidades
incluidas en la cobertura de la Me-
moria, ni tampoco acerca de ellas.
El enfoque informativo sobre una
entidad dependerá del control o
influencia que ejerza la organiza-
ción informante sobre la entidad,
y de si la información divulgada
guarda relación con el desempe-
ño operativo, con el desempeño
de la dirección o con la informa-
ción narrativa/descriptiva. Las
Orientaciones sobre la cobertura
de la memoria se basan en el he-
cho de que las distintas relacio-
nes existentes implicarán diferen-
tes grados de acceso a la infor-
mación y de capacidad para afec-
tar a los resultados. Por ejemplo,
la información operativa, tales
como datos sobre emisiones,
puede ser recopilada de manera
fiable a partir de las entidades que
se encuentren bajo el control de
una organización, pero puede que
no sea así en el caso de un nego-
cio conjunto o de un proveedor.
Las Orientaciones sobre la cober-
tura de la memoria que se inclu-
yen a continuación establecen
unas expectativas mínimas para
la inclusión de entidades a la hora
de informar sobre Indicadores e
información de la dirección. No
obstante, una organización podrá
decidir si es necesario ampliar el
alcance de uno o varios Indicado-
res con el fin de incluir determina-
das entidades (tanto entidades de
su cadena de suministro como
distribuidores o clientes).

La determinación de la impor-
tancia de una entidad a la hora de
recoger información o de conside-
rar la ampliación de la cobertura
depende de la magnitud de sus
impactos de sostenibilidad. Habi-
tualmente las entidades con im-
pactos significativos generan ma-
yores riesgos y oportunidades
para una organización y sus gru-
pos de interés, y por consiguiente
es probable que la organización
se considere más responsable
con respecto a estas entidades
que con respecto a otras.

Por tanto, cuando considera-
mos las entidades A y C de la fi-
gura 1 podríamos decir que nos
encontramos dentro de la cober-
tura esperada en el Protocolo
sobre cobertura y deben ser prio-
ritarias desde el punto de vista
de mantener sobre ellas un con-
trol/influencia significativa y un
impacto significativo. La entidad
B se encuentra dentro del Proto-
colo sobre cobertura pero no se

Figura 6: Arbol de decisiones paradeterminar la cobertura de la memoria

trata de una prioridad en tanto la
recogida de información ya que
su impacto no es significativo. La
cobertura de la entidad D poten-
cialmente podría ser importante,
pero no mediante el uso de
indicadores de desempeño. La
entidad E no es relevante para el
informe debido a que se encuen-
tra fuera de la cobertura espera-
da y tiene impactos no significa-
tivos.

Orientaciones para el
establecimiento de cobertura:
• Una memoria de sostenibilidad

deberá incluir en su cobertura a
todas las entidades que gene-
ren impactos de sostenibilidad
significativos (reales y potencia-
les) y/o a todas las entidades
sobre las que la organización
informante ejerza un control o
una influencia significativa, con
respecto a las políticas y prácti-
cas operativas y financieras.

• Estas entidades se pueden in-

cluir utilizando tanto Indicadores
de desempeño operativo, como
Indicadores de desempeño de
la dirección o descripciones na-
rrativas.

• Como mínimo, la organización
informante deberá incluir a las
siguientes entidades en su me-
moria utilizando los siguientes
enfoques:
• Los Indicadores de desempe-

ño operativo deberán cubrir las
entidades sobre las que la or-
ganización ejerza control

Figura 7: Visión general de los contenidos básicos del GRI
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• La Información sobre el enfo-
que de gestión deberá dar co-
bertura a las entidades sobre
las que la organización ejerza
una influencia significativa

• La cobertura de las informacio-
nes descriptivas deberá incluir
a las entidades sobre las que la
organización no ejerza control/
influencia significativa, pero que
guarden relación con los princi-
pales retos de la organización
debido a sus impactos signifi-
cativos.

La memoria deberá incluir a to-
das las entidades que se encuen-
tren dentro de su Cobertura. En el
proceso de elaboración de la me-
moria, una organización puede
optar por no recabar información
sobre una entidad en particular o
un grupo de entidades de la co-
bertura definido por motivos de
eficiencia, siempre y cuando dicha
decisión no afecte sustancialmen-
te al resultado final de una infor-
mación o de un Indicador (p.ej.,
Entidad D).

Parte 2:
Contenidos básicos23

Esta sección especifica el con-
tenido básico que debe figurar en
una memoria de sostenibilidad,
teniendo en cuenta las orientacio-
nes referentes a la determinación
del contenido que se detallan en
la parte 1 de la Guía.

Existen tres tipos distintos de
información que están incluidos
en este apartado:
• Estrategia y perfil: información

que establece el contexto gene-
ral para comprender el desem-
peño de la organización, tales
como su estrategia, su perfil y
su gobierno.

• Enfoque de la dirección: informa-
ción que incluye cómo la organi-
zación aborda un determinado
conjunto de aspectos para pro-
porcionar contexto y para la com-
prensión del desempeño en un
área concreta.

• Indicadores de desempeño: In-
dicadores que facilitan la
comparabilidad de la informa-
ción sobre el desempeño eco-
nómico, medioambiental y social
de una organización.

Se anima a las organizaciones
informantes a que sigan esta es-
tructura en la elaboración de sus
memorias. No obstante, se pue-
de optar por otros formatos.

23N.T.El término en la versión original
en inglés “Standard disclosure”, se
ha traducido como Contenidos bási-
cos.
________________

Perfil
1. Estrategia y análisis

El objetivo de este apartado es

proporcionar una visión estratégi-
ca de alto nivel de la organización
con respecto a la sostenibilidad,
a fin de proporcionar un contexto
para la información más detalla-
da y elaborada sobre otros apar-
tados de la Guía. Si bien puede
hacer uso de información incluida
en otras partes de esta memoria,
este apartado tiene como finalidad
proporcionar conocimientos avan-
zados sobre asuntos estratégicos,
más que únicamente resumir el
contenido de la memoria. La es-
trategia y análisis deberán contar
con una declaración como la de-
tallada en el apartado 1.1 y una
descripción concisa como la de-
tallada en el apartado 1.2.

1.1 Declaración del máximo res-
ponsable de la toma de deci-
siones de la organización (di-
rector general, presidente o
puesto equivalente) sobre la
relevancia de la sostenibili-
dad para la organización y su
estrategia.
Esta declaración debe pre-
sentar la estrategia y la visión
global a corto plazo, a medio
plazo (3-5 años) y a largo pla-
zo, en especial en lo referen-
te a la gestión de los princi-
pales desafíos asociados al
desempeño económico, am-
biental y social. La declara-
ción deberá incluir:
• Las prioridades estratégi-

cas y asuntos clave a corto/
medio plazo en lo referente
a la sostenibilidad, inclu-
yendo el cumplimiento de
los estándares acordados
a nivel internacional y su re-
lación con la estrategia or-
ganizativa y el éxito a largo
plazo

• Las tendencias de mayor
a l c a n c e
(macroeconómicas o polí-
ticas, por ejemplo) que afec-
ten a la organización y que
puedan influir sobre sus
prioridades en materia de
sostenibilidad

• Los principales eventos, lo-
gros y fracasos que se re-
gistren durante el período
cubierto por la memoria

• Perspectivas de desempe-
ño con relación a los objeti-
vos

• Panorama de los principa-
les desafíos y metas de la
organización para el próxi-
mo año y objetivos para los
siguientes 3-5 años

• Otros asuntos referentes al
enfoque estratégico de la
organización

1.2 Descripción de los principa-
les impactos, riesgos y opor-
tunidades.

La organización informante
debe elaborar dos apartados
narrativos y concisos que
describan los principales
impactos, riesgos y oportuni-
dades.
El Apartado 1 debe centrarse
en los impactos principales
de la organización en mate-
ria de sostenibilídad y sus
efectos sobre los grupos de
interés, incluidos los dere-
chos tal como los definen las
leyes nacionales y los
estándares internacionales
pertinentes. Esta exposición
deberá tener en cuenta todas
las expectativas e intereses
razonables que puedan tener
los grupos de interés en la
organización. Este apartado
deberá incluir:
• Una descripción de los im-

pactos significativos que
tenga la organización en
materia de sostenibilidad y
los principales desafíos y
oportunidades asociados.
Esto incluye el efecto sobre
los derechos de los grupos
de interés, tal como los de-
finen las leyes nacionales
y las expectativas de los
estándares y normas acor-
dados internacionalmente.

• Una Descripción del orden
de prioridades de la orga-
nización con respecto a es-
tos desafíos y oportunida-
des;

• Las principales conclusio-
nes relativas al progreso
realizado para responder a
estos aspectos y el desem-
peño correspondiente en el
período que cubre la memo-
ria. Esto incluye una valora-
ción de las razones de un
desempeño superior o in-
ferior a lo previsto; y

• Una descripción de los
principales procesos dis-
ponibles para dirigir el des-
empeño y/o los cambios
pertinentes

El Apartado 2 se centrará en
el impacto de las tendencias,
riesgos y oportunidades de
sostenibilidad en las pers-
pectivas a largo plazo y en el
desempeño financiero de la
organización. Esta sección
debe centrarse en concreto
en la información relevante
para los grupos de interés de
índole económica o financie-
ra, o que pudiera serlo en un
futuro.
El Apartado 2 debe cubrir los
siguientes puntos:
• Una descripción de los

riesgos y oportunidades
más importantes para la

organización que se deri-
ven de las tendencias en la
sostenibilidad.

• La priorización de los prin-
cipales aspectos de soste-
nibilidad, como son los ries-
gos y oportunidades según
su importancia para la es-
trategia de la organización
a largo plazo, la posición
competitiva, y los generado-
res de valor económico
para la organización, tanto
los cualitativos como (si es
posible) los cuantitativos.

• Una tabla que resuma los
siguientes aspectos:
• Objetivos: el desempeño
obtenido respecto a los ob-
jetivos marcados, y las lec-
ciones aprendidas durante
el presente período infor-
mativo
• Objetivos para el siguien-
te período informativo y a
medio plazo (3-5 años) en
relación con los principales
riesgos y oportunidades
• Una descripción concisa
de los mecanismos de go-
bierno, implantados para
gestionar específicamente
estos riesgos y oportunida-
des y una identificación de
riesgos y oportunidades re-
lacionados

2. Perfil de la organización
2.1 Nombre de la organización.
2.2 Principales marcas, produc-

tos y/o servicios.
La organización informante
debe indicar el papel que
desempeña en el proceso
de abastecimiento de estos
productos y/o servicios y en
qué medida la organización
recurre a la subcontratación.

2.3 Estructura operativa de la or-
ganización, incluidas las prin-
cipales divisiones, entidades
operativas, filiales y negocios
conjuntos (joint ventures).

2.4. Localización de la sede prin-
cipal de la organización.

2.5 Número de países en los
que opera la organización y
nombre de los países en los
que desarrolla actividades
significativas o los que sean
relevantes específicamente
con respecto a los aspectos
de sostenibilidad tratados en
la memoria.

2.6 Naturaleza de la propiedad y
forma jurídica.

2.7 Mercados servidos (incluyen-
do el desglose geográfico,
los sectores que abastece
los tipos de clientes/benefi-
ciarios).

2.8 Dimensiones de la organiza-
ción informante, incluido:
• Número de empleados
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• Número de operaciones.
• Ventas netas (para organi-

zaciones del sector privado)
o ingresos netos (para or-
ganizaciones del sector pú-
blico)

• Capitalización total,
desglosada en términos de
deuda y patrimonio neto
(para organizaciones del
sector privado)

• Cantidad de productos o
servicios prestados
Además de lo anterior, se
anima a que las organiza-
ciones informantes aporten
más información, según
sea pertinente, como:

• Activos totales
• Propietario efectivo (inclui-

da su identidad y porcenta-
je de propiedad de los prin-
cipales accionistas)

• Desglose por país/región
de lo siguiente:
• Ventas/ingresos por paí-
ses/regiones que constitu-
yan un 5% o más de los in-
gresos totales
• Costes por países/regio-
nes que constituyan un 5%
o más de los ingresos tota-
les

• Empleados
2.9 Cambios significativos du-

rante el periodo cubierto por
la memoria en el tamaño, es-
tructura y propiedad de la or-
ganización, incluidos
• La localización de las acti-

vidades o cambios produ-
cidos en las mismas, aper-
turas, cierres y ampliación
de instalaciones; y

• Cambios en la estructura
del capital social y de otros
tipos de capital, manteni-
miento del mismo y opera-
ciones de modificación del
capital (para organizacio-
nes del sector privado)

2.10 Premios y distinciones reci-
bidos durante el período in-
formativo.

3. Parámetros de la memoria.
PERFIL DE LA MEMORIA

3.1 Período cubierto por la infor-
mación contenida en la me-
moria (por ejemplo, ejercicio
fiscal, año calendario24).

3.2 Fecha de la memoria ante-
rior más reciente (si la
hubiere).

3.3 Ciclo de presentación de me-
morias (anual, bienal, etc.).

3.4 Punto de contacto para cues-
tiones relativas a la memoria
o su contenido.
ALCANCE Y COBERTURA
DE LA MEMORIA

3.5 Proceso de definición del
contenido de la memoria, in-
cluido:

• Determinación de la mate-
rialidad

• Prioridad de los aspectos
incluidos en la memoria

• Identificación de los grupos
de interés que la organiza-
ción prevé que utilicen la
memoria

Debe incluirse una descrip-
ción sobre cómo ha aplicado
la organización las "Orienta-
ciones para la definición del
contenido de la memoria, los
principios asociados y el Pro-
tocolo técnico - Aplicación de
los principios para la defini-
ción del contenido de la me-
moria

3.6 Cobertura de la memoria (p.
ej. países, divisiones, filiales,
instalaciones arrendadas,
negocios conjuntos, provee-
dores). Consulte el Protoco-
lo sobre la Cobertura de la
memoria25 de GRI, para más
información.

3.7 Indicar la existencia de limi-
taciones del alcance o cober-
tura de la memoria.26

Si la cobertura y el alcance
no tratan todos, los impactos
económicos, ambientales y
sociales de la organización,
indique la estrategia y el ca-
lendario previsto para conse-
guir una cobertura completa.

3.8 La base para incluir informa-
ción en el caso de negocios
conjuntos (joint ventures), fi-
liales, instalaciones arrenda-
das, actividades
subcontratadas y otras enti-
dades que puedan afectar
significativamente a la
comparabilidad entre perío-
dos y/o entre organizaciones.

3.9 Técnicas de medición de da-
tos y bases para realizar los
cálculos, incluidas las hipó-
tesis y técnicas subyacentes
a las estimaciones aplicadas
en la recopilación de
indicadores y demás infor-
mación de la memoria.
Explica los motivos por los
que se ha decidido no apli-
car los Protocolos de Indica-
dores del GRI, o las discre-
pancias con respecto a los
mismos.
24N.T. Año natural
25N.T. «Boundaries Protocol"
26Consúltese el principio de
exhaustividad para una descrip-
ción sobre el alcance.
____________________

3.10 Descripción del efecto que
pueda tener la reexpresión
de información pertenecien-
te a memorias anteriores,
junto con las razones que
han motivado dicha

reexpresión (por ejemplo, fu-
siones y adquisiciones, cam-
bio en los períodos informa-
tivos, naturaleza del negocio,
o métodos de valoración).

3.11 Cambios significativos rela-
tivos a períodos anteriores en
el alcance, la cobertura o los
métodos de valoración apli-
cados en la memoria.
ÍNDICE DEL CONTENIDO
DEL GRI

3.12 Tabla que indica la localiza-
ción de las Contenidos bási-
cos en la memoria.
Identifica los números de
página o enlaces web donde
se puede encontrar la si-
guiente información:
• Estrategia y análisis, 1.1-1.2
• Perfil de la organización,

2.1-2.8
• Parámetros de la memoria,

3.1-3.16
• Gobierno, compromisos y

participación, 4.1-4.17
• Información sobre el enfo-

que de la dirección, por di-
mensiones

• Principales indicadores del
desempeño

• Indicadores adicionales
del GRI que se hayan inclui-
do

• Indicadores de Suplemen-
tos sectoriales del GRI que
se hayan incluido en la me-
moria
VERIFICACIÓN

3.13 Política y práctica actual en
relación con la solicitud de
verificación externa de la me-
moria. Si no se incluye en el
informe de verificación en la
memoria de sostenibilidad,
se debe explicar el alcance y
la base de cualquier otra ve-
rificación externa existente.
También se debe aclarar la
relación entre la organización
informante y el proveedor o
proveedores de la verifica-
ción.

4. Gobierno, compromisos y par-
ticipación de los grupos de
interés

GOBIERNO
4.1 La estructura de gobierno de

la organización, incluyendo
los comités del máximo ór-
gano de gobierno responsa-
ble de tareas tales como la
definición de la estrategia o
la supervisión de la organi-
zación.
Deben describirse el manda-
to y la composición (incluido
el número de miembros in-
dependientes o de miembros
no ejecutivos) del máximo
órgano de gobierno y sus
comités, y debe indicarse el

cargo de cada miembro y su
responsabilidad directa so-
bre el desempeño económi-
co, social y medioambiental.
Debe indicarse el porcentaje
de personas, desglosado
por sexo, que componen el
máximo órgano de gobierno
de la organización y sus co-
mités, desglosado por grupo
de edad y pertenencia a mi-
norías, así como otros
indicadores de diversidad.
Deben consultarse las defi-
niciones de edad y minoría
en el protocolo del indicador
LA 13 y cabe destacar que
pueden hacerse referencias
cruzadas entre la información
Indicada con respecto al con-
tenido 4.1 y la información in-
dicada correspondiente al in-
dicador LA13.

4.2 Ha de indicarse si el presi-
dente del máximo órgano de
gobierno ocupa también un
cargo ejecutivo (y, de ser así,
su función dentro de la direc-
ción de la organización y las
razones que la justifiquen).

4.3 En aquellas organizaciones
que tengan estructura direc-
tiva unitaria, se indicará el
número y el sexo de miem-
bros del máximo órgano de
gobierno que sean indepen-
dientes o no ejecutivos.
Indíquese cómo define la or-
ganización los términos 'in-
dependiente' y no-ejecutivo'
Este punto sólo se aplicará a
aquellas organizaciones con
una estructura directiva uni-
taria. Consulte en el glosario
la definición de 'independien-
te'

4.4 Mecanismos de los accionis-
tas y empleados para comu-
nicar recomendaciones o in-
dicaciones al máximo órga-
no de gobierno.
Se debe hacer referencia a,
los procesos relativos al:
• Uso de resoluciones de ac-

cionistas u otros mecanis-
mos que permitan a los ac-
cionistas minoritarios ex-
presar su opinión ante el
máximo órgano de gobier-
no,

• Proceso de información y
consulta a los empleados
sobre las relaciones labo-
rales con órganos de repre-
sentación formal tales
como "comités de empre-
sa" a nivel de organización
y Ia representación de los
empleados en el máximo
órgano de gobierno

Se identificarán los aspectos
relacionados con el desem-
peño económico, ambiental
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y social que se hayan susci-
tado a través de estos meca-
nismos durante el período
que cubre el informe.

4.5 Vínculo entre la retribución de
los miembros del máximo
órgano de gobierno, altos di-
rectivos y ejecutivos (inclui-
dos los acuerdos de aban-
dono del cargo) y el desem-
peño de la organización (in-
cluido su desempeño social
y ambiental).

4.6 Procedimientos implantados
para evitar conflictos de inte-
reses en el máximo órgano
de gobierno.

4.7 Procedimiento de determina-
ción de la composición, ca-
pacitación y experiencia exi-
gible a los miembros del
máximo órgano de gobierno
y sus comités, incluida cual-
quier consideración sobre el
sexo y otros indicadores de
diversidad.

4.8 Declaraciones de misión y
valores desarrolladas inter-
namente, códigos de con-
ducta y principios relevantes
para el desempeño económi-
co, ambiental y social, y el
estado de su implementa-
ción.
Explíquese el grado en el que:
• Se los aplica en toda la or-

ganización, en las diferen-
tes regiones y departamen-
tos/unidades

• Hacen referencia a
estándares acordados a
nivel internacional

4.9 Procedimientos del máximo
órgano de gobierno para su-
pervisar la identificación y
gestión, por parte de la orga-
nización, del desempeño
económico, ambiental y so-
cial, incluidos riesgos y opor-
tunidades relacionadas, así
como la adherencia o cum-
plimiento de los estándares
acordados a nivel internacio-
nal, códigos de conducta y
principios.
Indíquese la frecuencia con
la que el máximo órgano de
gobierno evalúa su desem-
peño en materia de sosteni-
bilidad.

4.10 Procedimientos para evaluar
el desempeño propio del
máximo órgano de gobierno,
en especial con respecto al
desempeño económico, am-
biental y social.
COMPROMISOS CON INI-
CIATIVAS EXTERNAS

4.11 Descripción de cómo la or-
ganización ha adoptado un
planteamiento o principio de
precaución.
El Artículo 15 de los Principios

de Río introdujo el enfoque
de precaución. Una respues-
ta al apartado 4.11 podrá in-
cluir el enfoque de la organi-
zación en materia de gestión
de riesgos en relación con la
planificación operativa o el
desarrollo y la Introducción de
nuevos productos.

4.12 Principios o programas so-
ciales, ambientales y econó-
micos desarrollados externa-
mente, así como cualquier
otra iniciativa que la organi-
zación suscriba o apruebe.
Se debe incluir la fecha de
adopción y a qué paises u
operaciones se aplican, así
como los distintos grupos de
interés que participan en el
desarrollo y gobierno de di-
chas iniciativas (p. ej., enfo-
que participativo, etc.). Dife-
renciar entre iniciativas volun-
tarias no vinculantes e inicia-
tivas que la organización tie-
ne la obligación de cumplir.

4.13 Principales asociaciones a
las que pertenezca (tales
como asociaciones sectoria-
les) y/o entes nacionales e
internacionales a las que la
organización apoya y:
• Esté presente en los órga-

nos de gobierno
• Participe en proyectos o co-

mités
• Proporcione una financia-

ción importante que exce-
da las obligaciones de los
socios

• Tenga consideraciones es-
tratégicas

Esto hace referencia o la par-
ticipación como miembros a
nivel de organización.
PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERES
La siguiente sección hace re-
ferencia a los procesos de
compromiso y comunicación
con los grupos de interés que
han sido adoptados por la
organización durante el pe-
ríodo que cubre la memoria.
Dicha información no se limi-
ta a la inclusión de grupos de
interés para la elaboración de
la memoria de sostenibili-
dad.

4.14 Relación de grupos de inte-
rés que la organización ha in-
cluido.
Ejemplos de grupos de inte-
rés son:
• Sociedad civil;
• Clientes;
• Empleados, otros trabaja-

dores, y sus sindicados;
• Comunidades locales;
• Accionistas y proveedores

de capital; y
• Proveedores.

4.15 Base para la identificación y
selección de grupos de inte-
rés con los que la organiza-
ción se compromete.
Este apartado incluirá el pro-
cedimiento de la organiza-
ción para la definición de sus
grupos de interés así como
para la determinación de los
grupos que participan y los
que no.

4.16 Enfoques adoptados para la
inclusión de los grupos de
interés, incluidas la frecuen-
cia de su participación por ti-
pos y categoría de grupos de
interés.
Este apartado puede incluir
estudios y encuestas, grupos
de discusión, grupos de ex-
pertos sociales, grupos de
asesores empresariales, co-
municaciones escritas, es-
tructuras directivas/sindica
tos y otros medios. La orga-
nización deberá indicar si al-
guna parte del proceso de in-
clusión se desarrolló
específicamente como parte
del proceso de elaboración
de la memoria.

4.17 Principales preocupaciones
y aspectos de interés que
hayan surgido a través de la
participación de los grupos
de interés y la forma en la que
ha respondido la organiza-
ción a los mismos en la ela-
boración de la memoria.

5. Enfoque de gestión
e Indicadores de desempeño

La sección que aborda los
indicadores de desempeño en
sostenibilidad se organiza en las
siguientes dimensiones: econó-
mica, medioambiental y social.
Los indicadores de la categoría
social se dividen a su vez en: as-
pectos laborales, derechos huma-
nos, sociedad y responsabilidad
sobre productos. Cada categoría
consta de una "Información sobre
el enfoque de la dirección" (tam-
bién llamado 'Enfoque de la direc-
ción') y su correspondiente conjun-
to de indicadores de desempeño
principales y adicionales.

Los Indicadores principales se
han desarrollado mediante proce-
sos participativos con los grupos
de interés desarrollados por GRI,
que tienen como objetivo identifi-
car los Indicadores generalmente
aplicables y asumidos como ma-
teriales para la mayoría de las or-
ganizaciones. Una organización
deberá informar sobre los Indica-
dores principales salvo si éstos
no son considerados materiales
en base a los Principios de elabo-
ración de memorias del GRI. Los
Indicadores adicionales repre-
sentan prácticas o aspectos emer-

gentes que pueden ser materia-
les para algunas organizaciones,
pero que pueden no serlo para
otras. En caso de que existan ver-
siones finales de Suplementos
sectoriales, los Indicadores debe-
rán tratarse como Indicadores
principales. Para más informa-
ción, consulte las Orientaciones
para la definición del contenido de
la memoria.

La información sobre el enfo-
que de gestión debe aportar una
visión concisa sobre el modo en
el que la organización ha gestio-
nado aquellos Aspectos que se
definen en cada una de las cate-
gorías de Indicadores de desem-
peño con el fin de poder conocer
el contexto. La organización pue-
de estructurar las secciones del
Enfoque de gestión de forma que
cubran todos los aspectos de una
determinada categoría o bien
agrupar sus respuestas sobre los
Aspectos de forma diferente. No
obstante, la información debe
abordar todos los Aspectos aso-
ciados a cada categoría, con in-
dependencia del formato o del
modo de agrupamiento.

Dentro de la estructura gene-
ral de las Contenidos básicos, los
puntos 1.1 y 1.2 del apartado "Es-
trategia y Análisis" tienen como ob-
jetivo proporcionar una visión ge-
neral de los riesgos y oportunida-
des a los que hace frente la orga-
nización en su conjunto. La Infor-
mación contenida en el Enfoque
de gestión trata de incluir el si-
guiente nivel de detalle sobre el
enfoque de la organización con
respecto a la gestión de los as-
pectos de sostenibilidad y su re-
lación con riesgos y oportunida-
des.

A efectos de informar sobre los
Indicadores de desempeño, la or-
ganización debe tener presente las
siguientes orientaciones sobre la
recopilación de datos:
• Información sobre tendencias:

se debe presentar información
correspondiente al período que
cubra la memoria (por ejemplo,
un año) y, al menos, de dos pe-
ríodos anteriores, así como so-
bre objetivos futuros si se han
establecido para el corto y me-
dio plazo.

• Uso de Protocolos: las organi-
zaciones deberán utilizar los
Protocolos que acompañan a los
Indicadores cuando informen
sobre dichos Indicadores. Éstos
proporcionan una orientación
básica sobre cómo interpretar y
recopilar información.

• Presentación de datos: en algu-
nos casos resulta práctico utili-
zar relaciones27 y datos normali-
zados, así como otros formatos
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más adecuados para la presen-
tación de los datos. Si se em-
plean relaciones o datos norma-
lizados, también habrá que apor-
tar los datos absolutos.

• Agregación de datos: las orga-
nizaciones informantes deberán
determinar el nivel apropiado de
agregación de los datos. Con-
sulte el apartado de Información
general de la Guía para mayor
información.

• Sistemas de medida: los datos
de la memoria deben presentar-
se utilizando sistemas métricos
internacionales generalmente
aceptados (p. ej. kilogramos, to-
neladas, litros) y deben calcular-
se utilizando los factores de con-
versión estándares. Cuando
existan convenios internaciona-
les concretos (p. ej., equivalen-
tes de gases de efecto inverna-
dero), éstos se especificarán en
los Protocolos de Indicadores.
27N.T.ratios
_______________

Dimensión económica
La dimensión económica de la

sostenibilidad afecta al impacto de
la organización sobre las condi-
ciones económicas de sus grupos
de interés y de los sistemas eco-
nómicos a nivel local, nacional y
mundial. Los Indicadores econó-
micos ilustran:
• El flujo de capital entre las dife-

rentes grupos de interés
• Los principales impactos econó-

micos de la organización sobre
el conjunto de la sociedad

El desempeño financiero es
fundamental para comprender a
la organización y su propia soste-
nibilidad. No obstante, esta infor-
mación suele figurar en los esta-
dos financieros de la organiza-
ción. En cambio, lo que no es tan
habitual y sin embargo es solici-
tado con frecuencia por los usua-
rios de las memorias de sosteni-
bilidad es la contribución de la or-
ganización a la sostenibilidad de
un sistema económico en su sen-
tido más amplio.
Información sobre el enfoque
de gestión28

Proporciona una concisa expo-
sición sobre el Enfoque de ges-
tión con respecto a los siguientes
aspectos económicos:
• Desempeño económico
• Presencia en el mercado
• Impacto económico indirecto
OBJETIVOS Y DESEMPEÑO

objetivos del conjunto de la or-
ganización con respecto al des-
empeño relativo a los Aspectos
Económicos.

Utilice Indicadores específicos
de la organización (según sea ne-
cesario) además de los Indicado-

res de desempeño del GRI para
poner de manifiesto los resulta-
dos del desempeño con respecto
a los objetivos marcados.
POLITICA

Enuncie brevemente la política,
o políticas, que afectan a toda la
organización, y que definen el com-
promiso general de la misma de
cara a los Aspectos Económicos,
o bien indique dónde se puede
encontrar dicha política en el caso
de que sea pública (enlace web).
INFORMACIÓN ADICIONAL

Se requiere aportar informa-
ción adicional relevante para com-
prender el desempeño de la or-
ganización. Por ejemplo:
• Principales éxitos y fracasos
• Principales riesgos y oportuni-

dades de la organización
• Principales cambios realizados

en los sistemas o en la estruc-
tura durante el período de ela-
boración de la memoria para
mejorar el desempeño

• Principales estrategias para la
implantación de políticas o para
lograr un desempeño satisfac-
torio
28 N.T.''Management approach"
_________________

Indicadores del desempeño
económico
ASPECTO: DESEMPEÑO
ECONÓMICO

EC1 Valor económico directo ge-
nerado y distribuido, incluyendo
ingresos, costes de explota-
ción, retribución a empleados,
donaciones y otras inversiones
en la comunidad, beneficios no
distribuidos y pagos a provee-
dores de capital y a gobiernos.

EC2 Consecuencias financie-
ras y otros riesgos y oportuni-
dades para las actividades de
la organización debido al cam-
bio climático.

EC3 Cobertura de las obligacio-
nes de la organización debidas
a programas de beneficios so-
ciales.

EC4 Ayudas financieras signifi-
cativas recibidas de gobiernos.

ASPECTO: PRESENCIA
EN EL MERCADO

EC5 Rango de las relaciones
entre el salario inicial estándar
desglosado por sexo y el sala-
rio mínimo local en lugares
donde se desarrollen operacio-
nes significativas.

EC6 Política, prácticas y propor-
ción de gasto correspondiente
a proveedores locales en luga-
res donde se desarrollen ope-
raciones significativas .

EC7 Procedimientos para la
contratación local y proporción
de altos directivos procedentes
de la comunidad local en luga-
res donde se desarrollen ope-
raciones significativas.

ASPECTO: IMPACTOS
ECONÓMICOS INDIRECTOS

EC8 Desarrollo e impacto de las
inversiones en infraestructuras
y los servicios prestados prin-
cipalmente para el beneficio
público mediante compromi-
sos comerciales, pro bono, o
en especie.

EC9 Entendimiento y descrip-
ción de los impactos económi-
cos indirectos significativos, in-
cluyendo el alcance de dichos
impactos.

Dimensión ambiental
La dimensión ambiental de la

sostenibilidad se refiere, a los
impactos de una organización en
los sistemas naturales vivos e
inertes, incluidos los
ecosistemas, el suelo, el aire y el
agua. Los indicadores ambienta-
les cubren el desempeño en rela-
ción con los flujos de entrada (ma-
teriales, energía, agua) y de sali-
da (emisiones, vertidos, residuos).
Además, incluyen el desempeño
en relación con la biodiversidad,
cumplimiento legal ambiental y
otros datos relevantes tales como
los gastos de naturaleza ambien-
tal o los impactos de productos y
servicios.
Información sobre el enfoque
de gestión

En este apartado debe incluir-
se una exposición concisa de cada
uno de los elementos del Enfoque
de la Dirección que se explican
más adelante, en relación con los
siguientes Aspectos ambientales:
• Materiales
• Energía
• Agua
• Biodiversidad
• Emisiones, vertidos y residuos
• Productos y servicios
• Cumplimiento normativo
• Transporte
• Aspectos generales
OBJETIVOS Y DESEMPEÑO

Enumérense los objetivos de
toda la organización en relación
con el desempeño relativo a los
aspectos ambientales.

Cuando sea necesario, se uti-
lizarán indicadores específicos de
la organización, adicionales a los
Indicadores de desempeño del
GRI, para poner de manifiesto los
resultados en comparación con
los objetivos marcados.
POLITICA

Enúnciese brevemente la po-

lítica, o políticas, que definen el
compromiso general de la orga-
nización en su conjunto con res-
pecto a los Aspectos ambientales,
o en su defecto dónde se puede
encontrar dicha política en docu-
mentos de acceso público (enla-
ce web).
RESPONSABILIDAD
DE LA ORGANIZACIÓN

Identificación del cargo más
alto con responsabilidad operati-
va sobre los aspectos ambienta-
les o Descripción de la distribu-
ción de la responsabilidad opera-
tiva en el nivel de la alta dirección
en relación con dichos aspectos.
Esto difiere del Apartado 4.1, que
se centra en las estructuras en
cuanto a gobierno corporativo.
FORMACION
Y SENSIBILIZACION

Especificar los procedimien-
tos relacionados con la formación
y la sensibilización relativos a As-
pectos ambientales.
EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Procedimientos de seguimien-
to y medición y de acción correctiva
y preventiva, tanto de la organiza-
ción informante como para la ca-
dena de suministro.

Listado de certificaciones de
actuación medioambiental o de
sistemas de gestión
medioambiental, u otros enfoques
utilizados para la realización de
auditorías o verificaciones por par-
te de la organización informante o
su cadena de suministro.
INFORMACIÓN CONTEXTUAL
ADICIONAL

Inclúyase otra información re-
levante que sea necesaria para
comprender el desempeño de la
organización, como:
• Principales éxitos y deficiencias;
• Principales riesgos y oportuni-

dades relacionados con cues-
tiones ambientales;

• Principales cambios aconte-
cidos en los sistemas o es-
tructuras realizados durante
el período sobre el que se in-
forma para mejorar el desem-
peño; y

• Principales estrategias y proce-
dimientos para implantar políti-
cas o conseguir objetivos

Indicadores del desempeño
ambiental
ASPECTO: MATERIALES

EN1 Materiales utilizados, por
peso o volumen.

EN2 Porcentaje de los materia-
les utilizados que son materia-
les valorizados.

ASPECTO: ENERGIA
EN3 Consumo directo de ener-
gía desglosado por fuentes pri-
marias.

 P
R

IN
C

IP
A

L
 P

R
IN

 P
R

IN
 P

R
IN

A
D

IC
IO

N
A

L
P

R
IN

C
IP

A
L

P
R

IN
C

IP
A

L
P

R
IN

C
IP

A
L

A
D

IC

 P
R

IN
 P

R
IN

 P
R

IN



BOLETIN OFICIAL - Mendoza, miércoles 28 de noviembre de 2012 11323

EN4 Consumo indirecto de
energía desglosado por fuen-
tes primarias.

EN5 Ahorro de energía debido
a la conservación y a mejoras
en la eficiencia.

EN6 Iniciativas para proporcio-
nar productos y servicios efi-
cientes en el consumo de ener-
gía o basados en energías re-
novables, y las reducciones en
el consumo de energía como
resultado de dichas iniciativas.

EN7 Iniciativas para reducir el
consumo indirecto de energía
y las reducciones logradas con
dichas iniciativas.

ASPECTO: AGUA
EN8 Captación total de agua por
fuentes.

EN9 Fuentes de agua que han
sido afectadas significativa-
mente por la captación de agua.

EN10 Porcentaje y volumen to-
tal de agua reciclada y
reutilizada.

ASPECTO: BIODIVERSIDAD
EN11 Descripción de terrenos
adyacentes o ubicados dentro
de espacios naturales protegi-
dos o de áreas de alta
biodiversidad no protegidas.
Indíquese la localización y el
tamaño de terrenos en propie-
dad, arrendados, o que son
gestionados de alto valor en
biodiversidad en zonas ajenas
a áreas protegidas.

EN12 Descripción de los impac-
tos más significativos en la
biodiversidad en espacios na-
turales protegidos o en áreas de
alta biodiversidad no protegidas,
derivados de las actividades,
productos y servicios en áreas
protegidas y en áreas de alto
valor en biodiversidad en zonas
ajenas a las áreas protegidas.

EN13 Hábitats protegidos o res-
taurados.

EN14 Estrategias y acciones
implantadas y planificadas para
la gestión de impactos sobre
la biodiversidad.

EN15 Número de especies,
desglosadas en función de su
peligro de extinción, incluidas en
la Lista Roja de la IUCN y en lista-
dos nacionales y cuyos hábitats
se encuentren en áreas afectadas
por las operaciones según el gra-
do de amenaza de la especie.

ASPECTO: EMISIONES,
VERTIDOS Y RESIDUOS

EN16 Emisiones totales, direc-
tas e indirectas, de gases de
efecto invernadero, en peso.

EN17 Otras emisiones indirec-
tas de gases de efecto inverna-
dero, en peso.

EN18 Iniciativas para reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero y las reducciones
logradas.

EN19 Emisiones de sustancias
destructoras de la capa ozono,
en peso.

EN20 NO, SO y otras emisiones
significativas al aire por tipo y
peso.

EN21 Vertimiento total de aguas
residuales, según su naturale-
za y destino.

EN22 Peso total de residuos
gestionados, según tipo y mé-
todo de tratamiento.

EN23 Número total y volumen
de los derrames accidentales
más significativos.

EN24 Peso de los residuos
transportados, importados, ex-
portados o tratados que se con-
sideran peligrosos según la
clasificación del Convenio de
Basilea, anexos I, II, III y VIII y
porcentaje de residuos trans-
portados internacionalmente.

EN25 Identificación, tamaño, es-
tado de protección y valor de
biodiversidad de recursos
hídricos y hábitats relaciona-
dos, afectados significativa-
mente por vertidos de agua y
aguas de escorrentía de la or-
ganización informante.

ASPECTO: PRODUCTOS
Y SERVICIOS

EN26 Iniciativas para mitigar los
impactos ambientales de los
productos y servicios, y grado
de reducción de ese impacto.

EN27 Porcentaje de productos
vendidos, y sus materiales de
embalaje, que son recupera-
dos al final de su vida útil, por
categorías de productos.

ASPECTO:
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

EN28 Coste de las multas sig-
nificativas y número de sancio-
nes no monetarias por incum-
plimiento de la normativa am-
biental.

ASPECTO: TRANSPORTE
EN29 Impactos ambientales
significativos del transporte de
productos y otros bienes y ma-
teriales utilizados para las acti-
vidades de la organización, así
como del transporte de perso-
nal.

ASPECTO: GENERAL
EN30 Desglose por tipo del to-
tal de gastos e inversiones am-
bientales.

Dimensión social
La dimensión social de la

sostenibilidad está relacionada
con los impactos de las activida-
des de una organización en los
sistemas sociales en los que
opera.

Los Indicadores de desempe-
ño social del GRI identifican los
principales aspectos del desem-
peño en relación con los aspec-
tos laborales, los derechos huma-
nos, la sociedad y la responsabi-
lidad sobre productos.
Prácticas laborales
y Trabajo digno

Los Aspectos específicos que
conforman la categoría de Prác-
ticas Laborales se fundamentan
en normas reconocidas en todo
el mundo, entre las que se inclu-
yen:
• La Declaración Universal sobre

los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas;

• La Convención de las Naciones
Unidas: Convenio Internacional
sobre Derechos Civiles y Políti-
cos;

• La Convención de las Naciones
Unidas: Convenio Internacional
sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales;

• La Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer
(CEDAW);

• La Declaración de la OIT sobre
Principios y Derechos Funda-
mentales del Trabajo (en con-
creto los ocho convenios princi-
pales de la OIT que son los con-
venios 100, 111, 87, 98,138,182,
29, 105); y

• Declaración de Viena y Progra-
ma de Acción.

Los indicadores con respecto
a las prácticas laborales se fun-
damentan también en los dos ins-
trumentos que gobiernan directa-
mente las responsabilidades so-
ciales de las empresas: la Decla-
ración Tripartita de Principios so-
bre las Empresas Multinacionales
y la Política Social de la OIT, y los
Principios para Empresas Multina-
cionales de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico (OCDE).

Información sobre el enfoque
de la dirección

En este apartado debe incluir-
se una exposición concisa de cada
uno de los elementos del Enfoque
de la dirección que se explican
más adelante, en relación con los
aspectos laborales Enfoque de
gestión expuestos a continuación.
Los puntos de referencia principa-
les deberán ser la Declaración
Tripartita de la OIT sobre Empre-
sas Multinacionales y Política So-
cial (en concreto las ocho princi-
pales convenciones de la OIT) y
los Principios para Empresas
Multinacionales de la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE).
• Empleo
• Relación Empresa/Trabajado-

res
• Salud y Seguridad en el trabajo
• Formación y Educación
• Diversidad e Igualdad de Opor-

tunidades
• Igualdad de retribución entre

mujeres y hombres
OBJETIVOS Y DESEMPEÑO

Enumérense los objetivos al
nivel de la organización relativos a
los Aspectos Laborales, indican-
do su relación con las normas uni-
versales reconocidas internacio-
nalmente.

Cuando sea necesario pueden
utilizarse indicadores específicos
adicionales a los Indicadores de
Desempeño de GRI para mostrar
los resultados alcanzados en
comparación con los objetivos
marcados.
POLITICA

Enúnciese brevemente la po-
lítica, o políticas, que afectan a
toda la organización, y que defi-
nen el compromiso general de
la misma de cara a los Aspectos
Laborales, o en su defecto dón-
de se puede encontrar dicha po-
lítica en documentos de acceso
público (enlace web). Asimismo
se debe hacer referencia a su re-
lación con las normas internacio-
nales anteriormente menciona-
das.
RESPONSABILIDAD
DE LA ORGANIZACIÓN

Identificación del cargo más
alto con responsabilidad operati-
va sobre los aspectos laborales o
Descripción de la distribución de
la responsabilidad operativa en el
nivel de la alta dirección en rela-
ción con dichos aspectos. Esto
difiere del Apartado 4.1, que se
centra en las estructuras en cuan-
to a gobierno corporativo.
FORMACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

Especificar los procedimien-
tos relacionados con la forma-
ción y la sensibilización relativos
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a Aspectos laborales. Debe in-
cluirse información sobre quién
participa en la formación de sen-
sibilización sobre cuestiones de
sexo, igualdad de oportunidades
y diversidad (por ejemplo, los
máximos órganos de gobierno, la
alta dirección), y los asuntos que
se abordan en la formación y en
cualquier manera de sensibiliza-
ción informal.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Procedimientos de seguimien-
to y medición y de acción correctiva
y preventiva, tanto de la organiza-
ción informante como para la ca-
dena de suministro.

Listado de certificaciones de
actuación laboral o de sistemas
de gestión de la prevención, u
otros enfoques utilizados para la
realización de auditorías o verifi-
caciones por parte de la organiza-
ción informante o su cadena de
suministro.

Deben incluirse procedimien-
tos para auditorías/revisiones so-
bre la igualdad de retribución y me-
didas para solucionar cualquier di-
ferencia de retribución en función
del sexo.
INFORMACIÓN CONTEXTUAL
ADICIONAL

Otra información relevante y
necesaria para comprender el
desempeño de la organización,
incluidos:
• Principales éxitos y deficiencias;
• Principales riesgos y oportuni-

dades;
• Principales cambios en los sis-

temas o estructuras, ocurridos
durante el período sobre el que
se informa, para mejorar el des-
empeño; y

• Principales estrategias y proce-
dimientos para implantar políti-
cas o conseguir objetivos

• Una descripción del entorno ju-
rídico y socioeconómico que
proporciona oportunidades, y
obstáculos, para que exista
igualdad de sexos en la planti-
lla, que incluya, pero sin limitar-
se a las tasas de participación
de mujeres en la plantilla, su
participación en el máximo nivel
de gobierno y la igualdad de re-
tribución.

Indicadores del desempeño
de Prácticas laborales
y ética del trabajo
ASPECTO: EMPLEO

LA1 Desglose del colectivo de
trabajadores por tipo de em-
pleo, por contrato, por región y
por sexo.

LA2 Número total de emplea-
dos y tasa de nuevas contrata-
ciones y rotación media de
empleados, desglosados por
grupo de edad, sexo y región.

LA3 Beneficios sociales para los
empleados con jornada comple-
ta, que no se ofrecen a los em-
pleados temporales o de media
jornada, desglosado por ubica-
ciones significativas de actividad

LA15 Niveles de reincorpora-
ción al trabajo y de retención tras
la baja por maternidad o pater-
nidad, desglosados por sexo.

ASPECTO: RELACIONES EM-
PRESA/TRABAJADORES

LA4 Porcentaje de empleados
cubiertos por un convenio co-
lectivo.

LA5 Período(s) mínimo(s) de
preaviso relativo(s) a cambios
organizativos, incluyendo si estas
notificaciones son especificadas
en los convenios colectivos.

ASPECTO: SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

LA6 Porcentaje del total de tra-
bajadores que está represen-
tado en comités de salud y se-
guridad conjuntos de dirección-
empleados, establecidos para
ayudar a controlar y asesorar
sobre programas de salud y se-
guridad en el trabajo.

LA7 Tasas de absentismo, en-
fermedades profesionales, días
perdidos y número de víctimas
mortales relacionadas con el
trabajo por región y por sexo.

LA8 Programas de educación,
formación, asesoramiento, pre-
vención y control de riesgos que
se apliquen a los trabajadores,
a sus familias o a los miem-
bros de la comunidad en rela-
ción con enfermedades graves.

LA9 Asuntos de salud y seguri-
dad cubiertos en acuerdos for-
males con sindicatos.

ASPECTO: FORMACIÓN
Y EDUCACION

LA10 Promedio de horas de for-
mación al año por empleado,
desglosado por sexo y por ca-
tegoría de empleado.

LA11 Programas de gestión de
habilidades y de formación
continua que fomenten la
empleabilidad de los trabaja-
dores y que les apoyen en la
gestión del final de sus carre-
ras profesionales.

LA12 Porcentaje de empleados
que reciben evaluaciones regu-
lares del desempeño y de de-
sarrollo profesional desglosa-
do por sexo.

ASPECTO: DIVERSIDAD E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

LA13 Composición de los ór-
ganos de gobierno corporativo
y plantilla, desglosado por ca-
tegoría de empleado, sexo, gru-
po de edad, pertenencia a mi-
norías y otros indicadores de
diversidad.

ASPECTO: IGUALDAD DE
RETRIBUCIÓN ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

LA14 Relación entre salario
base de los hombres con res-
pecto al de las mujeres, des-
glosado por categoría profesio-
nal.

Derechos Humanos
Los indicadores de desem-

peño de derechos humanos exi-
gen que las organizaciones in-
formen acerca de en qué medi-
da se han implantado proce-
sos, acerca de incidentes en los
que se han violado derechos
humanos y acerca de los cam-
bios en la capacidad de los gru-
pos de interés de disfrutar y
ejercer sus derechos humanos
que se hayan producido duran-
te el período sobre el que se in-
forma. Entre las cuestiones re-
lativas a los derechos huma-
nos se incluyen la no discrimi-
nación, la igualdad de sexos, la
libertad de asociación, los con-
venios colectivos, la explotación
infantil, los trabajos forzados y
obligatorios, y los derechos de
los indígenas.

El marco jurídico internacional
de los derechos humanos se
compone de un conjunto de leyes
establecidas en virtud de tratados,
convenciones, declaraciones y
otros instrumentos. La piedra an-
gular de los derechos humanos
es la Carta Internacional de Dere-
chos Humanos formada por tres
instrumentos:
i) La Declaración Universal de

Derechos Humanos (1948);
ii) El Pacto Internacional de Dere-

chos Civiles y Políticos (1966);
y

iii) El Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y
Culturales (1966).
Estos son los primeros pun-

tos de referencia que debe con-
sultar una organización que in-
forma sobre derechos huma-
nos. Además de estos tres ins-
trumentos principales, el mar-
co jurídico internacional de de-
rechos humanos se basa en
más de 80 instrumentos adi-
cionales, que van desde decla-
raciones no vinculantes y prin-
cipios rectores hasta conven-

ciones y tratados vinculantes,
pasando por instrumentos uni-
versales a regionales.

Las organizaciones pueden
afectar a una amplia variedad de
derechos humanos. Al evaluar qué
derechos humanos son pertinen-
tes para la elaboración de la me-
moria, la organización debe con-
siderar todos los derechos huma-
nos. Algunos instrumentos adicio-
nales que pueden resultar útiles
para la reflexión de las organiza-
ciones informantes son los si-
guientes:
• La Declaración de la OIT relati-

va a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo
(1998) (que se basa en los
ocho convenios centrales de la
OIT compuestos por los con-
venios 100, 111, 87, 98,138,
182, 29, 105);

• Las convenciones regionales
que cumplen el principio de uni-
versalidad de la Carta
lnternacional de Derechos Hu-
manos en el caso de áreas don-
de opera la organización, inclui-
das: la Carta Africana de Dere-
chos Humanos y de los Pueblos
(1981), la Carta Árabe de Dere-
chos Humanos (1994), la Con-
vención Americana sobre Dere-
chos Humanos (1969), el Con-
venio Europeo de Derechos Hu-
manos (CEDH) (1950); y

• Las convenciones que prote-
gen los derechos de las per-
sonas que pueden verse afec-
tadas por el trabajo de la orga-
nización, incluidas, pero sin li-
mitarse a, la Convención sobre
la eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra
la mujer (CEDAW) (1979), la
Convención sobre los Dere-
chos del Niño (1989), la Con-
vención Internacional sobre la
Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación Racial
(1966), el Convenio 107 de la
OIT: Convenio sobre Pueblos
Indígenas y Tribales (1957), el
Convenio 169 de la OIT: Con-
venio sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Indepen-
dientes (1991), la Declaración
de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos
indígenas (2007) y la Conven-
ción sobre los derechos de las
personas con díscapacidad
(2007).

Cabe destacar que muchos As-
pectos que proporcionan informa-
ción detallada sobre el desempe-
ño en derechos humanos pueden
encontrarse en otras categorías
de indicadores en la guía y no es-
tán limitados a la categoría de
indicadores de derechos huma-
nos.

 P
R

IN
 P

R
IN

A
D

IC
IO

N
A

L
 P

R
IN

 P
R

IN
P

R
IN

C
IP

A
L

A
D

IC
IO

N
A

L
P

R
IN

C
IP

A
L

P
R

IN
C

IP
A

L
A

D
IC

 P
R

IN
A

D
IC

IO
N

A
L

A
D

IC

P
R

IN
C

IP
A

L
 P

R
IN



BOLETIN OFICIAL - Mendoza, miércoles 28 de noviembre de 2012 11325

Información sobre el enfoque
de gestión

Debe incluirse una exposición
concisa sobre la implantación de
procesos de due diligente con res-
pecto a los siguientes elementos
del enfoque de gestión, en rela-
ción con los aspectos relativos a
los derechos humanos expuestos
a continuación.

Los puntos de referencia
principales deberán ser la De-
claración tripartita de principios
sobre las empresas multinacio-
nales y la política social de la
OIT y las Líneas Directrices de
la OCDE para Empresas Multi-
nacionales.
• Prácticas de inversión y

aprovisionamientos
• No discriminación;
• Libertad de Asociación y Conve-

nios Colectivos;
• Explotación infantil;
• Prevención del trabajo forzoso y

obligatorio
• Prácticas de Seguridad;
• Derechos de los Indígenas
• Evaluación
• Medidas correctivas

29 Las Convenciones 100 y 111 abor-
dan la no discriminación; las Con-
venciones 87 y 98 abordan la liber-
tad de asociación y los convenios
colectivos; las 138 y 182 abordan la
abolición de la explotación infantil; y
las 29 y 105 tratan la prevención de
trabajo forzado.
________________

OBJETIVOS Y DESEMPEÑO
Enumérense los objetivos a

nivel de la organización, relativos
a los Derechos Humanos, indi-
cando su relación con las normas
universales reconocidas interna-
cionalmente detalladas en la in-
troducción.

Cuando sea necesario pueden
utilizarse indicadores específicos
adicionales a los Indicadores de
desempeño del GRI para demos-
trar los resultados alcanzados en
comparación con los objetivos
marcados.
POLITICA

Enúnciese brevemente la po-
lítica, o políticas, que afectan a toda
la organización, y que definen el
compromiso general de la misma
de cara a los Derechos Humanos,
incluyendo:
• Derechos identificados como

prioridades;
• Aplicación de la política o políti-

cas en lo que respecta al país
donde están ubicadas las ope-
raciones y los socios comercia-
les; y

• Política o políticas que se con-
sidere de manera razonable
puedan afectar a la decisión
de los empleados de hacer-

se miembros de sindicatos o
suscribir convenios colecti-
vos.

En su defecto, debe indicarse
dónde se puede encontrar la polí-
tica o políticas en documentos de
acceso público (por ejemplo, en-
lace web). También debe hacerse
referencia a la relación entre la po-
lítica o políticas de la organización
y las declaraciones y convencio-
nes en materia de derechos hu-
manos internacionales.

Las políticas pertinentes para
este contenido pueden ser políti-
cas independientes sobre dere-
chos humanos o puede ser nece-
sario informar sobre criterios inte-
grados en una combinación de
políticas.

Deben indicarse las estrate-
gias para ampliar e integrar políti-
cas, objetivos y procesos en ma-
teria de derechos humanos en
toda la organización, y estrategias
para ampliar los procedimientos
y políticas aplicables a partes ex-
ternas como negocios conjuntos,
dependientes y proveedores. Con-
cretamente, la Organización debe
explicar su enfoque para utilizar
criterios de derechos humanos o
cláusulas en contratos, incluidos
los tipos de cláusulas y los tipos
de contratos y acuerdos en los que
se aplican comúnmente (por ejem-
plo, inversiones, contratos de com-
pra, empresas conjuntas).
EVALUACION DE RIESGOS
DE LA ORGANIZACIÓN

Deben describirse los proce-
dimientos de evaluación de ries-
gos que incluyen derechos huma-
nos, incluido el uso de prácticas y
directrices del sector.

Deben identificarse otros pro-
cesos para analizar y entender
cuestiones en materia de dere-
chos humanos que son pertinen-
tes para la organización y sus gru-
pos de interés, así como la fre-
cuencia con la que se llevan a
cabo.

Deben identificarse las opor-
tunidades específicas del sector y
de la organización, y los riesgos
relativos a los derechos humanos,
considerando prácticas o factores
internos que podrían promover o
deteriorar los esfuerzos por defen-
der los derechos humanos (por
ejemplo, prácticas de compra).
EVALUACION DE IMPACTOS

Procesos y procedimientos
para evaluar, revisar o hacer un se-
guimiento de los impactos en los
derechos humanos a nivel de
cada operación individual, o para
evaluar decisiones de negocio
específicas, incluida la revisión de
proyectos, operaciones u otras
actividades en líneas de negocio
específicas (por ejemplo, estrate-

gias de gestión de recursos). Es
diferente a la evaluación de los
riesgos de la organización, que
evalúa la organización en su con-
junto.
• En qué medida se incluye en el

proceso la participación de gru-
pos de interés internos y exter-
nos;

• En qué medida se consideran
en el proceso las minorías y los
grupos vulnerables;

• Si la organización evalúa, y cómo
evalúa, sus relaciones con otras
partes como empleados y sus
sindicatos, proveedores, socios
comerciales, gobiernos, provee-
dores de servicios de seguridad
para evaluar la posibilidad de
verse involucrada o ser conside-
rada cómplice en un abuso de
derechos humanos;

• Qué parámetros se utilizan para
implantar la evaluación (por
ejemplo, país donde se opera,
legislación de derechos huma-
nos pertinente, compromisos y
políticas de la organización en
materia de derechos humanos);
y

• Cómo y cuándo sirven los resul-
tados de la evaluación del im-
pacto como base para los pro-
cesos que investigan alternati-
vas o contribuyen al desarrollo
de estrategias de mitigación y
medidas correctivas.

RESPONSABILIDAD
DE LA ORGANIZACION

Identificación del cargo más
alto con responsabilidad operati-
va sobre los aspectos de derechos
humanos o una explicación de la
distribución de la responsabilidad
operativa en el nivel de la alta di-
rección en relación con estos as-
pectos, que incluya lo siguiente:
• La distribución de responsabili-

dades en la implantación de
prácticas y políticas en materia
de derechos humanos, incluida
la participación del máximo ór-
gano de gobierno;

• La enumeración de cuestiones
de derechos humanos plantea-
das a nivel del consejo de admi-
nistración o por parte de la alta
dirección durante el período so-
bre el que se informa;

• La inclusión de criterios de de-
rechos humanos en las evalua-
ciones del desempeño de los
empleados, planes de bonifica-
ciones anuales y otros mecanis-
mos de Incentivos; y

• Acuerdos/asociaciones con par-
tes externas que han sido dise-
ñados para ayudar a la organi-
zación a identificar y cumplir sus
responsabilidades en materia
de derechos humanos (por
ejemplo, acuerdos marco inter-
nacionales con sindicados/fede-

raciones sindícales globales,
procedimientos conciliatorios
externos establecidos con ONG
locales/internacionales o comi-
siones nacionales de derechos
humanos).

Los puntos anteriores difieren
del apartado 4.1, que se centra en
las estructuras de gobierno.
FORMACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

Deben indicarse los procedi-
mientos relacionados con la for-
mación y la sensibilización relati-
vos a aspectos de derechos hu-
manos, incluidas descripciones
de la estrategia para integrar la
sensibilización sobre derechos
humanos, de las principales ope-
raciones en las que se centra la
formación interna, de los métodos
y recursos utilizados en la forma-
ción sobre derechos humanos y
de la formación sobre la disponi-
bilidad y accesibilidad de meca-
nismos conciliatorios y los proce-
sos correctivos.
SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO
Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Procedimientos relacionados
con el seguimiento del cumpli-
miento de las políticas y con las
medidas correctivas y preventivas,
incluidas aquellas medidas rela-
cionadas con la cadena de sumi-
nistro.

Listado de certificaciones, o de
sistemas de certificación, en ma-
teria de derechos humanos, u
otros enfoques utilizados para la
realización de auditorías o verifi-
caciones por parte de la organiza-
ción informante o su cadena de
suministro.

Deben indicarse procedimien-
tos donde se describa cómo se
aplican los resultados de la su-
pervisión, y procedimientos para
determinar medidas correctivas
para impactos negativos en los de-
rechos humanos, incluidos proce-
sos correctivos asociados con
procedimientos conciliatorios y
respuestas a quejas presentadas
por representantes de trabajado-
res/comunidad local y otros gru-
pos de interés.

Deben describirse procesos
para supervisar las partes inter-
nas y externas (por ejemplo, el uso
de la auditoría interna, la evalua-
ción por parte de terceros, la
priorización de lugares de riesgo).
Asimismo, la organización debe
describir la disponibilidad y acce-
sibilidad de mecanismos conci-
liatorios y procesos correctivos,
así como la participación de repre-
sentantes de trabajadores/comu-
nidad local en la supervisión del
desempeño.
INFORMACIÓN
CONTEXTUAL ADICIONAL
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Otra información relevante que
sea necesaria para comprender
el desempeño de la organización,
incluidos:
• Principales éxitos y deficiencias
• Principales riesgos y oportuni-

dades
• Principales cambios producidos

durante el período sobre el que
se informa en los sistemas o
estructuras para mejorar el des-
empeño

• Principales estrategias y proce-
dimientos para implantar políti-
cas o conseguir objetivos

Indicadores del desempeño
de Derechos Humanos
ASPECTO: PRÁCTICAS
DE INVERSION Y
ABASTECIMIENTO

HR1 Porcentaje y número total
de contratos y acuerdos de in-
versión significativos que inclu-
yan cláusulas que incorporan
preocupaciones en materia de
derechos humanos o que ha-
yan sido objeto de análisis en
materia de derechos humanos.

HR2 Porcentaje de los provee-
dores, contratistas y otros so-
cios comerciales significativos
que han sido objeto de análi-
sis en materia de derechos
humanos, y medidas adopta-
das como consecuencia.

HR3 Total de horas de forma-
ción de los empleados sobre
políticas y procedimientos rela-
cionados con aquellos aspec-
tos de los derechos humanos
relevantes para sus activida-
des, incluyendo el porcentaje
de empleados formados.

ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN
HR4 Número total de inciden-
tes de discriminación y medi-
das correctivas adoptadas.

ASPECTO: LIBERTAD DE
ASOCIACIÓN Y CONVENIOS
COLECTIVOS

HR5 Operaciones y proveedo-
res significativos identificados
en los que el derecho a libertad
de asociación y de acogerse a
convenios colectivos pueda ser
violado o pueda correr impor-
tantes riesgos, y medidas adop-
tadas para respaldar estos de-
rechos.

ASPECTO: EXPLOTACIÓN
INFANTIL

HR6 Operaciones y proveedores
significativos identificados que
conllevan un riesgo significativo
de incidentes de explotación in-
fantil, y medidas adoptadas para
contribuir a la abolición efectiva
de la explotación infantil.

ASPECTO: TRABAJOS
FORZADOS

HR7 Operaciones y proveedo-
res significativos identificados
como de riesgo significativo de
ser origen de episodios de tra-
bajo forzado u obligatorio, y las
medidas adoptadas para con-
tribuir a la eliminación de todas
las formas de trabajo forzado u
obligatorio.

ASPECTO: PRACTICAS
DE SEGURIDAD

HR8 Porcentaje del personal de
seguridad que ha sido forma-
do en las políticas o procedi-
mientos de la organización en
aspectos de derechos huma-
nos relevantes para las activi-
dades.

ASPECTO: DERECHOS
DE LOS INDÍGENAS

HR9 Número total de inciden-
tes relacionados con violacio-
nes de los derechos de los in-
dígenas y medidas adoptadas.

ASPECTO: EVALUACION
HR10 Porcentaje y número to-
tal de operaciones que han
sido objeto de revisiones o eva-
luaciones de impactos en ma-
teria de derechos humanos.

ASPECTO:
MEDIDAS CORRECTIVAS

HR11 Número de quejas rela-
cionadas con los derechos hu-
manos que han sido presenta-
das, tratadas y resueltas me-
diante mecanismos conciliato-
rios formales.

Sociedad
Los indicadores de desempe-

ño social centran su atención en
los impactos que las organizacio-
nes tienen en las comunidades lo-
cales en las que operan y aclaran
cómo se gestionan los riesgos
que pueden aparecer a partir de
sus interacciones con otras insti-
tuciones sociales. En concreto, se
busca información sobre los ries-
gos de soborno y corrupción, in-
fluencia indebida en la toma de
decisiones de política pública y
prácticas de monopolio.

Los miembros de la comuni-
dad tienen derechos individuales
basados en:
• La Declaración Universal de

Derechos Humanos;
• El Pacto Internacional de Dere-

chos Civiles y Políticos;
• El Pacto Internacional de Dere-

chos Económicos, Sociales y
Culturales; y

• La Declaración sobre el derecho
al desarrollo.

Si bien persiste el debate so-
bre los derechos colectivos de las

comunidades, los pueblos indíge-
nas y tribales tienen derechos co-
lectivos reconocidos en los con-
venios de la OIT 107 y 169 y la
Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los derechos de los
pueblos indígenas. En lo que res-
pecta a la identidad, los derechos
de estos pueblos se basan tanto
en lo individual como en lo colecti-
vo. Su derecho a la consulta libre,
previa e informada para buscar el
consentimiento es un derecho fun-
damental reconocido expresa-
mente en los puntos de referen-
cia indicados anteriormente.
Información sobre el enfoque
de gestión

En este apartado debe incluir-
se una exposición concisa de cada
uno de los elementos del enfoque
de gestión, en relación con los
aspectos expuestos a continua-
ción:
a. Comunidades locales
b. Corrupción;
c. Política Pública;
d. Comportamiento de Competen-

cia Desleal; y
e. Cumplimiento normativo.
OBJETIVOS Y DESEMPEÑO

Enumérense los objetivos de
toda la organización relativos a los
aspectos anteriores.

Cuando sea necesario pueden
utilizarse indicadores específicos
para la organización adicionales
a los indicadores de desempeño
del GRI para demostrar los resul-
tados alcanzados en comparación
con los objetivos marcados.

Debe abordarse la medida en
que los objetivos que afectan a
toda la organización contribuyen o
interfieren en los derechos colec-
tivos de las comunidades locales.
POLITICA

Enúnciese brevemente la po-
lítica, o políticas, que afectan a toda
la organización, y que definen el
compromiso general de la misma
de cara a los aspectos sociales o
en su defecto dónde se puede en-
contrar dicha política en documen-
tos de acceso público (enlace
web).

Deben indicarse la política o
políticas que afectan a toda la or-
ganización, o normas, relaciona-
das con la evaluación de los ries-
gos para las comunidades loca-
les y la gestión de impactos en las
comunidades locales. Deben
abordarse las áreas enumeradas
a continuación que abarcan todo
el ciclo de las operaciones de la
organización (incluidas las fases
de inicio, operación y salida):
• Referencias/declaraciones con

respecto a los derechos colecti-
vos de las comunidades loca-
les;

• Evaluación de riesgos para de-

tectar impactos en las comuni-
dades locales, durante todo el
ciclo;

• Mitigación de impactos en las
comunidades locales;

• Participación de hombres y mu-
jeres en las comunidades loca-
les; y

• Aplicación de la política en dife-
rentes niveles de la organiza-
ción.

RESPONSABILIDAD
DE LA ORGANIZACIÓN

Identificación del cargo más
alto con responsabilidad operati-
va en relación con los aspectos
sociales o Descripción de la dis-
tribución de la responsabilidad
operativa en el nivel de la alta di-
rección en relación con estos as-
pectos. Esto difiere del Apartado
4.1, que se centra en las estructu-
ras de gobierno.

Debe explicarse la división de
responsabilidad en cuanto a los
impactos sobre las comunidades
locales en el máximo órgano de
gobierno. En el caso de organiza-
ciones que no tienen una única
política o norma, deben explicar-
se las funciones de los diferentes
departamentos en el proceso ge-
neral de gestión de los impactos.
Debe indicarse la medida en que
se abordan los impactos en las
estructuras organizativas identifi-
cadas en el apartado relativo a
Gobierno (Apartado 4.1), y en los
mecanismos para que emplea-
dos y accionistas orienten al máxi-
mo órgano de gobierno (Apartado
4.4). Debe informarse si se con-
cede la postestad a los comités
de empresa, comités de seguri-
dad y salud ocupacional u otros
órganos independientes de repre-
sentación de empleados para
gestionar los impactos en las co-
munidades locales, cómo se
hace.
FORMACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

Especificar los procedimien-
tos relacionados con la formación
y la sensibilización relativos a As-
pectos de la Sociedad.

Deben hacerse referencias
específicas a formación formal e
informal que aborde los impactos
en las comunidades locales, in-
cluyendo, pero sin limitarse a par-
tes que reciben formación o con
las que la organización comunica
su política o políticas, incluidas las
partes externas a la organización.

Deben indicarse procedimien-
tos dirigidos a la formación y sen-
sibilización de los empleados y
contratistas (incluido el personal
de seguridad) para gestionar los
impactos en las comunidades lo-
cales.
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
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Procedimientos relacionados
con el seguimiento del cumplimien-
to de las políticas y con las medi-
das correctivas y preventivas, inclui-
das aquellas medidas relaciona-
das con la cadena de suministro.

Listado de certificaciones de
actuación o sistemas de gestión,
u otros enfoques utilizados para
la realización de auditorías o veri-
ficaciones por parte de la organi-
zación informante o su cadena de
suministro.

Deben indicarse los procedi-
mientos relacionados con la eva-
luación de los riesgos y la gestión
de los impactos en las comunida-
des locales, incluidas las fases de
inicio, operación y salida): Aquí
debe incluirse información sobre
cómo se han obtenido los datos y
el proceso para seleccionar a los
miembros de la comunidad local
(individuos o grupos) sobre los
que se ha reunido la información.
INFORMACION
CONTEXTUAL ADICIONAL

Otra información relevante que
sea necesaria para comprender
el desempeño de la organización,
incluida:
• Principales éxitos y deficiencias
• Principales riesgos y oportuni-

dades
• Principales cambios ocurridos

durante el periodo sobre el que
se informa en los sistemas o es-
tructuras para mejorar el des-
empeño

• Principales estrategias y proce-
dimientos para implantar políti-
cas o conseguir objetivos.

Indicadores del desempeño de
Sociedad
ASPECTO:
COMUNIDADES LOCALES

S01 Porcentaje de operaciones
donde se han implantado pro-
gramas de desarrollo, evalua-
ciones de impactos y participa-
ción de la comunidad local.

S09 Operaciones con impactos
negativos significativos posi-
bles o reales en las comunida-
des locales.

S010 Medidas de prevención y
mitigación implantadas en ope-
raciones con impactos negativos
significativos posibles o reales
en las comunidades locales.

ASPECTO: CORRUPCIÓN
S02 Porcentaje y número total
de unidades de negocio anali-
zadas con respecto a riesgos
relacionados con la corrupción.

S03 Porcentaje de empleados
formados en las políticas y pro-
cedimientos anti-corrupción de
la organización.

S04 Medidas tomadas en res-
puesta a incidentes de corrup-
ción.

ASPECTO: POLITICA PÚBLICA
S05 Posición en las políticas
públicas y participación en el de-
sarrollo de las mismas y de ac-
tividades de "lobbying".

S06 Valor total de las aportacio-
nes financieras y en especie a
partidos políticos o a institucio-
nes relacionadas, por paises.

ASPECTO: COMPORTAMIENTO
DE COMPETENCIA DESLEAL

S07 Número total de acciones
por causas relacionadas con
prácticas monopolísticas y con-
tra la libre competencia, y sus
resultados.

ASPECTO: CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

S08 Valor monetario de sancio-
nes y multas significativas y nú-
mero total de sanciones no mo-
netarias derivadas del incum-
plimiento de las leyes y regula-
ciones.

Responsabilidad sobre productos
Los Indicadores del desem-

peño de la responsabilidad so-
bre productos abordan aque-
llos aspectos de los productos
y servicios de una organización
informante que afectan directa-
mente a los consumidores,
como la salud y seguridad, la
información y el etiquetado, o el
marketing y la protección de
datos.

Estos aspectos se cubren
principalmente mediante la in-
formación sobre los procedi-
mientos internos y la medida en
que dichos procedimientos se
cumplen.
Información sobre el enfoque
de la dirección

En este apartado debe in-
cluirse una exposición concisa
de cada uno de los elementos
del Enfoque de la dirección que
se explican más adelante, en re-
lación con los aspectos relati-
vos a enfoque de gestión (Obje-
tivos y desempeño, política...) si-
guientes aspectos relacionados
con la responsabilidad sobre
productos:
• Salud y Seguridad del Cliente
• Etiquetado de Productos y Ser-

vicios
• Comunicaciones de Marketing
• Privacidad del Cliente
• Cumplimiento normativo
OBJETIVOS Y DESEMPEÑO

Enumérense los objetivos de
la organización en relación con los
aspectos de la responsabilidad
sobre productos.

Cuando sea necesario pue-
den utilizarse indicadores espe-
cíficos para la organización adi-
cionales a los indicadores de
desempeño del GRI, para de-
mostrar los resultados del des-
empeño en comparación con los
objetivos marcados.
POLITICA

Enúnciese brevemente la po-
lítica, o políticas, que afectan a
toda la organización, y que defi-
nen el compromiso general res-
pecto a los aspectos de la res-
ponsabilidad sobre productos, o
en su defecto dónde se puede
encontrar dicha política en docu-
mentos de acceso público (en-
lace web).
RESPONSABILIDAD
DE LA ORGANIZACIÓN

Identificación del cargo más
alto con responsabilidad operati-
va en relación con la responsabi-
lidad sobre productos o Descrip-
ción de la distribución de la res-
ponsabilidad operativa en el nivel
de la alta dirección en relación con
estos aspectos. Esto difiere del
Apartado 4.1, que se centra en las
estructuras en cuanto a gobierno
corporativo.
FORMACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

Especificar los procedimien-
tos relacionados con la formación
y la sensibilización relativos a as-
pectos de la responsabilidad so-
bre productos.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Procedimientos de seguimien-
to y medición y de acción correctiva
y preventiva, tanto de la organiza-
ción informante como para la ca-
dena de suministro.

Listado de certificaciones de
actuación, o sistemas de certifica-
ción, en materia de responsabili-
dad sobre productos, u otros en-
foques utilizados para la realiza-
ción de auditorías o verificaciones
por parte de la organización infor-
mante o su cadena de suminis-
tro.
INFORMACIÓN CONTEXTUAL
ADICIONAL

Otra información relevante que
sea necesaria para comprender
el desempeño de la organización,
incluidos:
• Principales éxitos y deficiencias
• Principales riesgos y oportuni-

dades
• Principales cambios ocurridos

durante el período sobre el que
se informa en los sistemas o es-
tructuras para mejorar el des-
empeño

• Principales estrategias y proce-
dimientos para implantar políti-
cas o conseguir objetivos

Indicadores del desempeño de la
Responsabilidad sobre productos

ASPECTO: SALUD
Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

PR1 Fases del ciclo de vida de
los productos y servicios en las
que se evalúan, para en su
caso ser mejorados, los impac-
tos de los mismos en la salud
y seguridad de los clientes, y
porcentaje de categorías de
productos y servicios significa-
tivos sujetos a tales procedi-
mientos de evaluación.

PR2 Número total de incidentes
derivados del incumplimiento la
regulación legal o de los códi-
gos voluntarios relativos a los
impactos de los productos y ser-
vicios en la salud y la seguridad
durante su ciclo de vida, distri-
buidos en función del tipo de re-
sultado de dichos incidentes.

ASPECTO: ETIQUETADO
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PR3 Tipos de información so-
bre los productos y servicios
que son requeridos por los pro-
cedimientos en vigor y la nor-
mativa, y porcentaje de produc-
tos y servicios sujetos a tales
requerimientos informativos.

PR4 Número total de incumpli-
mientos de la regulación y de
los códigos voluntarios relativos
a la información y al etiquetado
de los productos y servicios, dis-
tribuidos en función del tipo de
resultado de dichos incidentes.

PR5 Prácticas con respecto a la
satisfacción del cliente, incluyen-
do los resultados de los estudios
de satisfacción del cliente.

ASPECTO: COMUNICACIONES
DE MARKETING

PR6 Programas de cumplimien-
to de las leyes o adhesión a
estándares y códigos voluntarios
mencionados en comunicacio-
nes de marketing, incluidos la
publicidad, otras actividades
promocionales y los patrocinios.

PR7 Número total de inciden-
tes fruto del incumplimiento de
las regulaciones relativas a las
comunicaciones de marketing,
incluyendo la publicidad, la pro-
moción y el patrocinio, distribui-
dos en función del tipo de re-
sultado de dichos incidentes.

ASPECTO: PRIVACIDAD
DEL CLIENTE

PR8 Número total de reclama-
ciones debidamente funda-
mentadas en relación con el
respeto a la privacidad y la fuga
de datos personales de
clientes
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ASPECTO: CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

PR9 Coste de aquellas multas
significativas fruto del incumpli-
miento de la normativa en rela-
ción con el suministro y el uso
de productos y servicios de la
organización.

Observaciones generales con
respecto a la información a incluir
Recopilación de datos
EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

Los procesos para determinar
el contenido darán lugar a un con-
junto de aspectos e indicadores
sobre los que la organización de-
berá informar. No obstante, aspec-
tos tales como la disponibilidad
de los datos, el coste de recopi-
larlos, la confidencialidad o fiabili-
dad de la información, la
privacidad u otros asuntos lega-
les, pueden tener como resultado
la decisión legítima de no revelar
cierta información. En caso de que
se omita información material por
tales razones, el informe deberá
indicarlo claramente y explicar los
motivos.
AGREGACION O
DESAGREGACIÓN DE DATOS

Las organizaciones informan-
tes tienen que determinar el nivel
de agregación en el que se pre-
senta la información. Esto requie-
re sopesar el esfuerzo exigido ver-
sus la calidad añadida que pro-
porciona la información
desagregada (por ejemplo, por
país o planta). La agregación de
información puede dar lugar a la
pérdida de una cantidad importan-
te de significado, y también puede
no cumplir el objetivo de destacar
un desempeño particularmente
fuerte o deficiente en áreas espe-
cíficas. Por otro lado, la
desagregación innecesaria de
datos puede afectar a la facilidad
de comprensión de la información.
Las organizaciones informantes
deberán desagregar la informa-
ción a un nivel adecuado, utilizan-
do los principios e orientaciones
recogidos en los indicadores so-
bre que se informa. La
desagregación podrá variar según
el Indicador, pero normalmente
deberá estar pensada para infor-
mación más relevante.
Formato y frecuencia
de la memoria
DEFINICIÓN DE MEMORIA
DE SOSTENIBILIDAD

Una memoria de sostenibili-
dad hace referencia a la presen-
tación, en un único documento, de
información consolidada que pro-
porciona una representación razo-
nable y equilibrada del desempe-
ño de una organización durante un
período determinado. Los grupos

de interés deberán poder acceder
directamente a toda la información
de la memoria desde una única
ubicación. Por ejemplo, desde un
índice de contenidos GRI. No se
deberá hacer referencia a otras
publicaciones como fuente de in-
formación de un elemento de una
Sección Estándar del GRI (p. ej.,
un indicador del desempeño) a
menos que se divulguen los me-
dios por los que los grupos de in-
terés puedan acceder directamen-
te a la información (p. ej. un enla-
ce a una página web específica o
el número de la página de la pu-
blicación correspondiente). No
existe una extensión mínima para
que una memoria pueda utilizar el
marco del GRI, siempre que la or-
ganización haya aplicado de ma-
nera adecuada la Guía y el Marco
GRI que ha decidido utilizar.
MEDIOS DE PUBLICACIÓN
DE LA MEMORIA

Los medios recomendados
para la divulgación de la memoria
son soportes electrónicos (p. ej.,
CD-ROM) vía web o en papel. Las
organizaciones podrán optar por
utilizar una combinación de sopor-
tes (web y papel) o usar sólo uno
de ellos. Por ejemplo, una organi-
zación puede optar por publicar
una memoria detallada en su si-
tio web y, al mismo tiempo, facili-
tar un resumen ejecutivo que in-
cluya su estrategia, análisis e in-
formación sobre el desempeño en
soporte papel. Probablemente, la
elección dependerá de las deci-
siones que tome la organización
sobre su período informativo, sus
planes para la actualización del
contenido, los usuarios potencia-
les de la memoria, y otros facto-
res prácticos como, por ejemplo,
su estrategia de distribución. Se
deberá proporcionar al menos un
medio a los usuarios (vía web o
en papel) con acceso al conjunto
completo de información sobre el
período informativo de la memo-
ria.
FRECUENCIA DE
PRESENTACION
DE LA MEMORIA

Las organizaciones deberán
definir un ciclo periódico y unifor-
me para la publicación de memo-
rias. Para muchas de las organi-
zaciones dicho ciclo será de un
año, aunque algunas organizacio-
nes podrían elaborar memorias
cada dos años. Una organización
podría decidirse por actualizar la
información con regularidad con
arreglo a los intervalos de publi-
cación de los estados financieros.
Esta práctica presenta ventajas a
la hora de proporcionar a los gru-
pos de interés un acceso más di-
recto a la información, pero tam-

bién conlleva desventajas relativas
a la comparabilidad la informa-
ción. No obstante, las organizacio-
nes deberán mantener un ciclo
previsible en el que toda la infor-
mación que se divulgue cubra un
período de tiempo específico.

La presentación de memorias
o informes relativos al desempe-
ño social, medioambiental y eco-
nómico podría coincidir o integrar-
se con otro tipo de información de
la organización, como puedan ser
los estados financieros anuales.
Este tipo de sincronización refor-
zará los vínculos entre el rendi-
miento financiero y el desempeño
económico, medioambiental y so-
cial.
ACTUALIZACION DEL
CONTENIDO DE LA MEMORIA

A la hora de confeccionar una
nueva memoria, una organización
puede identificar áreas de infor-
mación que no han cambiado des-
de la publicación de la anterior (p.
ej. una política que no haya sido
modificada). La organización pue-
de optar únicamente por actuali-
zar los asuntos e Indicadores que
hayan cambiado y volver a publi-
car la Información que no haya
cambiado. Por ejemplo, una orga-
nización puede decidirse por re-
producir la información relativa a
las políticas que no hayan cam-
biado y actualizar sólo los Indica-
dores del desempeño. La flexibili-
dad para llevar a cabo este enfo-
que dependerá en gran parte del
medio de divulgación escogido
por la organización. Es probable
que aspectos como la estrategia,
los análisis y los indicadores del
desempeño muestren cambios
en cada período informativo, si
bien otros asuntos como el perfil
de la organización o el gobierno
corporativo podrían cambiar a un
ritmo menor. Con independencia
de la estrategia utilizada, el con-
junto de la información aplicable
al período informativo deberá es-
tar disponible en un único punto
(ya sea en papel o en un docu-
mento electrónico vía web).
Verificación
DECISIONES ACERCA
DE LA VERIFICACIÓN

Las organizaciones utilizan di-
versos enfoques para mejorar la
credibilidad de sus memorias.
Las organizaciones pueden con-
tar con sistemas de control inter-
no, incluidas funciones de audito-
ría interna, como parte de sus pro-
cesos para gestionar y divulgar la
información. Estos sistemas inter-
nos son importantes para la inte-
gridad y credibilidad generales de
una memoria. Sin embargo, GRI
recomienda, además del uso de
los recursos internos, recurrir a la

verificación externa de las memo-
rias de sostenibilidad.

En la actualidad, los encarga-
dos de elaborar las memorias uti-
lizan diversos enfoques para im-
plantar la verificación externa, in-
cluido el uso de firmas de servi-
cios profesionales de verificación,
comisiones compuestas y pane-
les de grupos de interés, así
como otros grupos o Individuos
externos. No obstante indepen-
dientemente del enfoque selec-
cionado, los encargados de la ve-
rificación deberán ser grupos o
individuos competentes externos
a la organización. Los encargados
de verificación deben tener nor-
mas profesionales de verificación,
o bien se podrán adoptar enfo-
ques que, a pesar de no estar re-
gidos por una norma concreta, se
ajusten a procesos sistemáticos,
documentados, así como proce-
sos basados en comprobacio-
nes.

El GRI utiliza el término 'verifi-
cación externa' para referirse a las
actividades destinadas a presen-
tar la publicación de conclusiones
en relación con la calidad de la
memoria y de la información en
ella contenida. Esto incluye, sin li-
mitarse a ello, la consideración de
procesos subyacentes para pre-
parar esta información, y en cam-
bio difiere de las actividades des-
tinadas a verificar o validar la cali-
dad o nivel del desempeño de una
organización, tales como la emi-
sión de certificados de desempe-
ño o valoraciones de cumplimien-
to normativo.

En general, las principales
cualidades de una verificación ex-
terna de memorias según el mar-
co que proporciona GRI son:
• Que la verificación sea llevada a

cabo por grupos o individuos
externos a la organización con
conocimientos demostrables
tanto en la materia objeto de ve-
rificación como en prácticas de
verificación

• Que se lleve a cabo de un modo
sistemático, documentado, ba-
sado en comprobaciones y que
se caracterice por disponer de
procedimientos definidos

• Que valore si la memoria pro-
porciona una imagen razonable
y equilibrada del desempeño, te-
niendo en cuenta tanto la veraci-
dad de los datos de la memoria
como en la selección general del
contenido

• Que recurra a grupos o indivi-
duos para llevar a cabo la verifi-
cación que no se encuentren li-
mitados, para poder lograr y pu-
blicar una conclusión de la me-
moria imparcial e independien-
te, por su relación con la organi-
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zación o con los grupos de inte-
rés

• Que evalúe en qué medida los
encargados de la preparación
de la memoria han aplicado el
Marco de elaboración de memo-
rias de GRI (incluidos los Princi-
pios de elaboración de memo-
rias) con el fin de alcanzar sus
conclusiones

• Que dé como resultado una opi-
nión o un conjunto de conclusio-
nes que estén disponibles para
el público por escrito, así como
una declaración por parte del
verificador sobre su relación con
el responsable de la elaboración
de la memoria

Según lo indicado en el apar-
tado 3.13 Información sobre el
Perfil, las organizaciones deberán
informar sobre el método segui-
do para la verificación externa.
Glosario de términos
Indicadores adicionales

Los indicadores adicionales
son aquellos indicadores identifi-
cados en la Guía del GRI que re-
presentan prácticas emergentes
o que tratan aspectos que pueden
ser materiales para determinadas
organizaciones pero que general-
mente no lo son para la mayoría
de ellas.
Cobertura

Por Cobertura de una memo-
ria de sostenibilidad se entiende
las entidades de diferente tipo (fi-
liales, subsidiarias,..) cuyo des-
empeño se encuentra recogido en
una memoria de sostenibilidad.
Indice de contenidos

Un índice de contenidos del
GRI es una tabla o matriz que enu-
mera todas las secciones
estándar y donde se pueden en-
contrar las respuestas a las infor-
maciones en cuestión (por núme-
ro de página o URL). Las organi-
zaciones informantes también
pueden añadir referencias en re-
lación a indicadores específicos
de la organización (que no se en-
cuentren en la Guía del GRI). El
índice de contenidos ofrece a los
usuarios una visión general rápi-
da sobre lo que se ha informado y
aumenta la facilidad del uso de la
memoria. El índice de contenidos
es especialmente importante si
parte de la información aparece en
otros informes o memorias, como
puedan ser informes financieros
o memorias de sostenibilidad an-
teriores.
Indicador central

Los indicadores centrales son
aquellos que la Guía del GRI iden-
tifica como los que tienen más re-
levancia para la mayoría de los
grupos de interés y se los consi-
dera materiales a menos que,
sobre la base de los Principios de

elaboración de memorias del GRI,
se estime lo contrario.
Downstream

El término 'entidades
downstream' se basa en el con-
cepto de una cadena de produc-
ción que vaya desde la extracción
de materias primas hasta el uso
de un bien o servicio por parte de
un usuario final. 'Downstream'
hace referencia a aquellas orga-
nizaciones que desempeñan un
papel en la distribución o uso de
bienes y servicios proporcionados
por la propia organización infor-
mante, o con carácter más gene-
ral, que desempeñan un papel en
una fase de la cadena de produc-
ción posterior a la que ocupa la
propia organización.
Global Reporting Initiative (GRI)

La visión del GRI es una eco-
nomía global sostenible donde
las organizaciones gestionan los
impactos y su desempeño econó-
mico, medioambiental, social y en
materia de gobierno de forma res-
ponsable e informan al respecto
de forma transparente. El GRI lle-
va a cabo esta visión al proporcio-
nar orientación y apoyo que per-
mite a las organizaciones informar
de forma transparente y respon-
sable, y fomenta el cambio a una
economía global sostenible. To-
dos los componentes del Marco
de elaboración de memorias del
GRI se desarrollan con un enfo-
que global y participativo de bús-
queda de consenso entre los gru-
pos de interés.
El Marco de elaboración
de memorias del GRI

El marco de elaboración de
memorias del GRI tiene como ob-
jetivo proporcionar un marco ge-
neralmente aceptado para infor-
mar acerca del desempeño eco-
nómico, medioambiental y social
de una organización. El Marco
está compuesto por la Guía de ela-
boración de memorias de soste-
nibilidad, los Protocolos de
indicadores, los Protocolos técni-
cos y los Suplementos sectoria-
les.
Miembro independiente
del consejo (o consejero
independiente)

Las definiciones de "indepen-
diente" pueden variar según las
jurisdicciones. "Independiente"
normalmente implica que el
miembro en cuestión no tiene un
interés económico en la organiza-
ción, ni ningún otro beneficio po-
tencial que pudiera generar un
conflicto de intereses. Las organi-
zaciones que utilicen la Guía de-
berán indicar la definición que
usan para el término "indepen-
diente".
Categorías de indicadores

Grandes áreas o grupos de
aspectos de sostenibilidad. Las
dimensiones que se incluyen en
la Guía del GRI son: económicas,
medioambientales y sociales. El
grupo de la dimensión social se
distribuye en los términos de las
categorías Prácticas laborales,
Derechos Humanos, Sociedad y
Responsabilidad de producto.
Una categoría determinada pue-
de tener diversos Aspectos de
indicadores.
Aspectos de indicadores

Tipos generales de informa-
ción que guardan relación con una
categoría específica de
indicadores (por ejemplo, el con-
sumo de energía, la explotación
infantil o los consumidores).
Indicador del desempeño

Información cualitativa o cuan-
titativa, sobre resultados o efectos
de una organización, que es com-
parable y que muestran el cambio
a través del tiempo.
Información sobre el perfil

Los requisitos de información
enumerados en la Parte 2 de la
Guía que establecen el contexto
general para informar y compren-
der el desempeño de la organiza-
ción (p. ej., véase 2.1 ó 3.13).
Principios de elaboración
de memorias

Conceptos que describen el
resultado que una memoria debe-
ría alcanzar y que guían las deci-
siones tomadas durante el proce-
so de información, tales como a
qué indicadores responder y
cómo responder a ellos.
Suplemento sectorial

Los suplementos sectoriales
son versiones de la guía del GRI
adaptadas a sectores particula-
res. Algunos, sectores deben ha-
cer frente a cuestiones específi-
cas. Los suplementos sectoriales
captan esas cuestiones, que po-
drían no estar incluidas en la guía
original. Los suplementos secto-
riales contienen comentarios in-
tegrados y nuevos indicadores de
desempeño para garantizar que
las memorias de sostenibilidad
abarcan las principales preocupa-
ciones del sector en cuestión.
Grupos de interés

Se entiende por grupos de in-
terés aquellos grupos o particula-
res: (a) que pueda esperarse, den-
tro de lo razonable, sean afecta-
dos de manera significativa las ac-
tividades, productos y/o servicios
de la organización; o (b) cuyas ac-
ciones pueden esperarse, dentro
de lo razonable, que afecten a la
capacidad de la organización para
implantar con éxito sus estrate-
gias y alcanzar sus objetivos.
Contenidos básicos

La Guía presenta aspectos y

contenidos Informativos que son
materiales para la mayoría de las
organizaciones y de interés para
la mayoría de los grupos de inte-
rés. Existen tres tipos de Conteni-
dos básicos:
• Estrategia y Perfil - establece el

contexto general de la informa-
ción y de la comprensión del
desempeño de la organización,
tales como su estrategia, perfil,
gobierno corporativo y enfoque
de la dirección.

• Información sobre el enfoque de
gestión- explica cómo una orga-
nización trata un conjunto con-
creto de aspectos para
contextualizarlos y facilitar la
comprensión del desempeño
en un área específica.

• Indicadores del desempeño -
ofrecen información comparable
sobre el desempeño económi-
co, medioambiental y social de
la organización.

Memoria de sostenibilidad
Una memoria de sostenibili-

dad es la práctica de medir, infor-
mar y asumir responsabilidades
sobre el desempeño de la organi-
zación al tiempo que se trabaja
hacia el objetivo del desarrollo
sostenible. Una memoria de sos-
tenibilidad ofrece una imagen
equilibrada y razonable del des-
empeño de sostenibilidad de la
organización informante, incluyen-
do aportaciones tanto positivas
como negativas.
Protocolos de indicadores

Un Protocolo de indicadores
ofrece definiciones, pautas sobre
la recopilación de datos y otra in-
formación con el fin de ayudar a
los que preparan la memoria y
asegurar la consistencia de la in-
terpretación de los Indicadores del
desempeño. Existe un Protocolo
de indicadores para cada uno de
los indicadores de desempeño
que contiene la Guía.
Dirección unitaria

Se refiere a una estructura di-
rectiva que sólo tiene un órgano
de gobierno responsable de la or-
ganización.
Upstream

El término entidades
'upstream' se basa en el concep-
to de una cadena de producción
que vaya desde la extracción de
materias primas hasta el uso de
un bien o servicio por parte de un
usuario final. Upstream hace re-
ferencia a aquellas organizacio-
nes que desempeñan un papel en
la cadena de suministro de la or-
ganización informante o, con ca-
rácter más general, que desem-
peñan un papel en una fase de la
cadena de producción anterior a
la que ocupa la propia organiza-
ción.
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Para obtener definiciones de
palabras o conceptos que aparez-
can en la terminología de los Indi-
cadores, consulte los Protocolos
de Indicadores.
Reconocimientos de la Guía G3:
un esfuerzo global

Las siguientes organizacio-

Desarrollo del contenido
de Protocolos y de la Guía

Se han reunido voluntarios de
organizaciones no gubernamen-
tales, de la comunidad empresa-
rial, laboral, contable, inversora y
académica, entre otros, para ela-
borar conjuntamente todos los as-
pectos de los Protocolos y la Guía
G3. Los siguientes grupos de tra-
bajo técnicos en los que han par-
ticipado diferentes grupos de in-
terés se han reunido entre enero y
noviembre de 2005, y cada uno de
ellos ha elaborado una parte del
contenido de la Guía G3.
gajo
Miembros del Grupo de Trabajo
de Indicadores (IWG).

El Grupo de Trabajo de Indica-
dores se encargó de la revisión
de todos los indicadores, garanti-

nes han realizado aportes econó-
micas o en especie para el proce-
so de desarrollo de la Guía G3.
Consorcio G3:

Las siguientes entidades han
proporcionado un apoyo impor-
tante durante el proceso de desa-
rrollo de la presente Guía G3

Your potential. Our

G3 Impreso por:

ModoVanGelder

Respaldo a la Guía G3:
El Departamento Británico para los Asuntos Medioambientales, Ali-

mentarios y Rurales (Department of Environment, Food and Rural Affairs
-DEFRA) y el Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores también han
contribuido al desarrollo de la Guía G3.
G3 Soporte online:

zando la calidad y consistencia del
diseño de los indicadores; de for-
ma que se ajustasen a la guía
TAC.
• Sr. Neil Anderson, Union Network

International, UNI
• Sr. David Bent, Forum for the Fu-

turo
• Sr. William R. Blackburn, William

Blackburn Consulting
• Sra. Julie-Anne Braithwaite,

RioTinto/ICMM
• Sra. Sarah Forrest, Goldman

Sachs International
• Sra. Somporn

K a m o l s i r i p i c h a i p o r n ,
Chulalongkorn University

• Sr. Robert Langford, The
Federation des Experts
Comptables Europeens (FEE)

• Sra. Stephanie Maier, Ethical
Investment Research Service

(EIRIS)
• Sra. Asako Nagai, Sony

Corporation
• Sr. Ron Nielsen, Alcan Inc.
• Sr. Michael Rae, World Wide

Fund Australia
• Sra. Ulla Rehell, Kesko

Corporation
• Sr. George Nagle, Bristol-Myers

Squibb
• Sra. Filippa Bergin, Amnesty

International
• Sra. Giuliana Ortega Bruno,

Ethos Instituto
El IWG trabajó con seis Gru-

pos Asesores especializados en
distintas materias, que se encar-
garon de revisar los indicadores y
de crear los protocolos técnicos
de los indicadores pertenecientes
al campo de su especialidad.
Miembros del Grupo Asesor
de Sociedad
• Sra. Anne Gambling, Holcim
• Sr. Sachin Joshi, Center For So-

cial Markets (CSM)
• Sr. Craig Metrick, Investor

Responsibility Research Center
(IRRC)

• Sr. Keith Miller, 3M
• Sra. Ruth Rosenbaum, Center

for Reflection, Education and
Action (CREA)

• Sra. Glaucia Terreo, Instituto
Ethos

• Sr. Peter Wilkinson,
Transparency International

Miembros del Grupo Asesor
de Derechos Humanos
• Sra. Marina d'Engelbronner,

Humanist Committee on Human
Rights (HOM)

• Sra. Bethany Heath, Chiquita
Brands

• Sr. Jorge Daniel Taillant, The
Center for Human Rights and
Environement (CEDHA)

• Rev. Sr. David M. Schilling,
Interfaith Center on Corporate
Responsibility

• Sra. Susan Todd, Solstice
Sustainability Works Inc.

• Sr. Hirose Chuichiro, Canon
• Sr. Steve Ouma, Kenyan Human

Rights Commission
• Sr. Björn Edlund, ABB Ltd.
• Sra. Marleen van Ruijven,

Amnesty International
Grupo Asesor en Medioambiente
(Biodiversidad y Agua)
• Sr. lan Blythe, Boots Group PLC
• Sr. lan Dutton, The Nature

Conservancy
• Sra. Annelisa Grigg, Fauna & Flo-

ra International
• Sra. Nancy Kamp-Roelands,

Ernst & Young Netherlands/
Royal NIVRA

• Sra. Erin Musk, City West Water
• Sr. Mike Rose, SASOL
• Sr. Fernando Toledo, Codelco
Grupo Asesor de Aspectos
Medioambientales

(Contaminación)
• Sra. Tanja D. Carroll, Coalition

for Environmentally Responsible
Economies (CERES)

• Sr. Yutaka Okayama, Toyota Mo-
tor Corporation

• Sra. María Fatima Reyes,
Philippine Instituto of Certified
Public Accountants (PICPA)

• Sr. Yogendra Kumar Saxena,
Gujarat Ambuja Cements

• Sr. David Stangis, Intel
Corporation

• Sra. Sonia Valdivia, The Catholic
University of Peru

• Sr. Eric Shostal, Instítutional
Shareholder Services

• Sra. Lucían Turk, Dell, Inc.
Miembros del Grupo Asesor
de Aspectos Laborales
• Sra. Michiko Arikawa, Matsushita

Electric Industrial (Panasonic)
• Sr. Stephen Frost, Southeast

Asia Research Centre
• Sra. Kyoko Sakuma,

Sustainability Analysis & Consul-
ting

• Sr. Sean Ansett, Gap Inc.
• Sra. Deborah Evans, Lloyd's

Register of Quality Assurance
(LRQA)

• Sr. Pierre Mazeau, Electricité de
Franco (EDF)

• Sr. Dan Viederman, Verité
Miembros del Grupo Asesor
de Aspectos Económicos
• Sra. Christine Jasch, Institute for

Environmental Management and
Economics (IOEW)

• Sr. MartinTanner, Novartis Inter-
nacional AG

• Sra. Halen Campbell, former
AccountAbility

• Sr. Eric Israel, KPMG LLP
• Sra. Martina Japy, BMJ

CoreRatings
• Sra. Michelle Smith, Rohm and

Haas
• Sra. Lisa Acree, Business for

Social Responsibility
• Sr. Johan Verburg, NOVIB/Oxfam

Netherlands
Miembros del Grupo de Trabajo
"Información en Proceso" (RPWG)

Este Grupo de Trabajo se en-
cargó de la actualización y elabo-
ración más detallada de los prin-
cipios de elaboración de memo-
rias y de otras pautas sobre el pro-
ceso de aplicación de la Guía G3.
• Sra. Amy Anderson, Starbucks

Coffee
• Sr. Pankaj Bhatia, World

Resources Instituto (WRI)
• Sr. Bill Boyle, BP
• Dr. Uwe Brekau, Bayer AG
• Sra. Debra Hall, Coalition for

Environmentally Responsible
Economías (CERES)

• Sr. Dunstan Hope, Business for
Social Responsibility

• Dr. Aqueel Khan, Association for
Stimulating Know How (ASK)
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• Sra. Judy Kuszewski,
SustainAbility Ltd.

• Mr Brian Kohler,
Communications, Energy &
Paperworkers Union of Canada

• Mr Ken Larson, Hewlett Packard
• Sr. Steve Lippman, Trillium

Invest
• Mr Luis Perera,

PriceWaterHouseCoopers
• Sr. Dance Pesce, Vincular,

Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso

• Ms Mizue Unno, So-Tech Con-
sulting, Inc.

• Mr Cornis van der Lugt, UNEP
Division of Technology, Industry,
and Economice (DTIE)

• Sr. Robert Walker, The Ethical
Funde Company

• Sr. lan Whitehouse, Manaaki
Whenua Landcare Research

• Sr. Alan Willis, Alan Willis &
Associates

• A pesar de que no es miembro
del grupo, Jennifer lansen-
Rogers, de KPMG Netherlands,
proporcionó un asesoramiento
continuo en materia de proce-
sos

Consulta pública
Se recibieron 270 propuestas

en respuesta a la solicitud de co-
mentarios que se hizo sobre el bo-
rrador de la Guía G3 entre enero y
marzo de 2006. Todos estos co-
mentarios contribuyeron a dar for-
ma a lo que ha sido la Guía G3
final.
Organos de Gobierno del GRI

Si desea obtener más infor-
mación sobre los órganos de go-
bierno, incluidos los miembros y
el papel de cada uno, visite la pá-
gina web www.globalreporting.org.

Comité Asesor Técnico: Este
grupo que consta de 12 especia-
listas ayuda a mantener la cohe-
rencia y la calidad global del Mar-
co de elaboración de memorias
del GRI proporcionando una expe-
riencia y un asesoramiento técni-
co de alto nivel. Su función princi-
pal en el proceso de elaboración
de la Guía G3 ha sido la de reco-
mendar la dirección a seguir en la
elaboración del proyecto, resolver
aquellos asuntos importantes que
han surgido durante la elabora-
ción del contenido de la Guía; ga-
rantizar que se ha elaborado con-
forme a un proceso sólido y buen
fundado; presentar una recomen-
dación al Consejo a favor o en con-
tra de si se debe o no aprobar la
versión de la Guía G3 para que sea
publicada. Los miembros Lo apro-
baron por mayoría.

Consejo de Partes Interesadas
(TAC): Formado por 48 miembros,
constituye un foro formal de grupos
de interés dentro de la estructura
de gobierno del GRI. El Consejo

asesora a la Junta Directiva en
asuntos estratégicos y de políticas
y ayuda a establecer la trayectoria
general para el proceso de elabo-
ración de la Guía G3. Algunos miem-
bros individuales del Consejo han
participado directamente en los gru-
pos de trabajo de la Guía. El Con-
sejo aprobó la publicación de la
Guía G3 por mayoría.

Junta Directiva: Compuesta por
16 miembros, tiene la máxima res-
ponsabilidad legal, financiera y fi-
duciaria del GRI; es la autoridad
que toma las decisiones finales
sobre las revisiones de la Guía G3,
da forma a la estrategia de la orga-
nización y realiza los planes de tra-
bajo. Después de proporcionar las
pautas y las orientaciones nece-
sarias durante todo el proceso de
elaboración de la guía G3, y recibir
las recomendaciones del TAC y del
Consejo de Partes Interesadas, la
Junta aprobó por unanimidad la
Guía G3 y su posterior publicación.

Secretaría del GRI: Está dirigi-
da por el Director General y se en-
carga de implementar la Guía y el
plan de trabajo técnico aprobado
por la Junta Directiva del GRI. Tam-
bién dirige las comunicaciones,
las relaciones entre los grupos de
interés y la administración finan-
ciera. La Secretaría da apoyo a las
actividades de la Junta Directiva,
al Consejo de Partes Interesadas
y al Comité AsesorTécnico.
Asesores

La Secretaría del GRI se en-
cargó de conseguir la ayuda (re-
munerada) de los siguientes ase-
sores durante el proceso de ela-
boración de la guía G3:
• csrnetwork (Asesor principal v -

Mark Line)
• Just Solutions (Asesor principal.

- Vic Thorpe)
• onValues (Asesor principal. - Ivo

Knoepfel)
• Ove Arup (Asesor principal. -

Jean Rogers)
• Responsibility Matters (Asesor

principal - Mark Brownlie)
• Sandra Pederson, Editor
• Source-Asia (Asesor principal. -

Paul Wenman)
• Triple Innova (Asesor principal. -

Michael Kundt)
• University of Amsterdam (Asesor

principal - Jeffrey Harrod)
G3.1 Reconocimientos:
Grupo de Trabajo sobre
Impactos en la Comunidad
• Sra. Luz Barragan, CEMEX
• Sr. Derk Byvanck, Oxfam/Novib
• Sr. Pierre Habbard, TUAC (Trade

Union Advisory Committee to the
OECD)

• Sra. Constance Kane, World
Education

• Sra. Helen Macdonald, Newmont
Mining Corporation

• Sra. Liane Lohde, Internacional
Finance Corporation, United
States of America

• Sr. Manohar Paralkar, Tata
Motors

• Sr. Claude Perras, Rio Tinto
• Sr. Johan Verburg, Oxfam/Novib
Grupo de Trabajo
de Derechos Humanos
• Sr. Tom Etty, Former FNV

Netherlands
• Sra. Karin Ireton, Standard Bank
• Sra. Margaret Jungk, The Danish

Instituto for Human Rights
• Sr. Stephen Ouma Akoth, For-

men Human Rights
Commission, Kenya

• Sra. Jeehye Park, SK Telecom
• Sr. Dante Peste, Vincular: Cen-

tre for CSR - Chile
• Sra. Anna Pot, APG All Pensions

Group
• Sr. Ed Potter, Coca-Cola

Company
• Sra. Soraya Ramoul,

NovoNordisk
• Sra. Jo Render, Newmont Mining

Corporation / ERM
• Sr. Martín Summers, British

AmericanTobacco
• Sra. Jet Urmeneta, Verité

Southeast Asia
• Sr. Bob Walker Northwest &

Ethical lnvestments
• Sr. John Wilson, TIAA-CREF
Grupo de Trabajo
de Cuestiones de Sexo,
• Sra. Gemma Adaba, International

Confederation of Free Trade
Unions (ICFTU)

• Sra. Amy Augustine, Calvert /
CERES

• Sr. Stefan Chojnicki, Standard
Chartered Bank

• Sra. Heloisa Covolan, Itaipu
Binacional

• Sra. Janet Geddes, KPMG India
• Sra. Jane Gronow, Río Tinto
• Sra. Kate Grosser, Nottingham

University Business School
• Sra. Cecily Joseph, Symantec
• Sra. Tahereh Kharestani, CSR Iran
• Sr. Tur-Od Lkhagvajav, XacBank
• Sra. Jyoti Macwan, SEWA
• Sra. Laraine Milis, UNIFEM
• Sra. Alisha Miranda, Standard

Chartered Bank
• Sra. Carmen Methammer,

International Finance
Corporation (IFC)

• Sra. Pratibha Pandya, SEWA
• Sra. Liz Potter, LendLease
• Sra. Srimathi Shivashankar,

Infosys Technologies India
• Sra. Ines Smyth, Oxfam GB
• Sra. Anne Stenhammer, UNIFEM
• Sra. Annie Tennant, LendLease
• Sra. Noortje Verhart, KIT Royal

Tropical Instituto
• Sr. Vusa Vundla, AMSCO
• Sr. Jean-Paul Zalaquett Falaha,

Chilectra
• Sra. Jo Zaremba, Oxfam GB

Consuta pública
El desarrollo de la guía G3.1 si-

guió el proceso establecido, inclui-
da la solicitud de comentarios al
público. Se recibieron 358 respues-
tas durante el período abierto a con-
sulta pública. Los grupos de traba-
jo y los órganos de gobierno del GRI
consideraron y abordaron las reco-
mendaciones y preocupaciones ex-
presadas para diseñar la guía G3.1.
Reconocimientos
del protocolo técnico:
Grupo de Trabajo sobre Materiali-
dad y Contenido de la Memoria
• Sr. Glenn Frommer, MTR

Corporation
• Sr. Bradley Googins, Carroll

School of Management - Boston
College

• Sr. Jong Ho Hong, Graduate
School of Environmental Studies
Seoul National University

• Sra. Daisy Kambalame, African
Institute of Corporate Cítizenship
(AICC)

• Sr. David Kingma, Holcim
• Sr. Carlos Eduardo Lessa

Brandáo - Brazilian Institute of
Corporate Governance

• Sr. Jason Morrison, Pacific Institute
• Sr. Graham Terry, The South

African Institute of Chartered
Accountants (SAICA)

• Sr. Luis Perera, Price Water
House Coopers

• Sr. Cornis van der Lugt - United
Nations Environment Programme
(UNEP)

• Sra. Janet Williamson, TUC
Consulta pública

El desarrollo del Protocolo téc-
nico - Aplicación de los principios
para la definición del contenido de
la memoria siguió el proceso es-
tablecido, incluida la solicitud de
comentarios al público.

Se recibieron 40 respuestas
durante el período abierto a con-
sulta pública. El grupo de trabajo y
los órganos de gobierno del GRI
consideraron y abordaron las re-
comendaciones y preocupacio-
nes expresadas para diseñar el
protocolo técnico.
Organos de gobierno del GRI:
Comité Asesor Técnico

Este grupo, compuesto por 15
miembros como máximo, ayuda a
mantener la coherencia y la cali-
dad global del Marco de elabora-
ción de memorias del GRI propor-
cionando una experiencia y un ase-
soramiento técnico de alto nivel. Su
función principal en el proceso de
elaboración de la guía ha sido la
de recomendar la dirección a se-
guir en la elaboración del proyecto,
resolver aquellos asuntos impor-
tantes que han surgido sobre el
contenido, garantizar que se ha ela-
borado conforme a un proceso só-
lido y bien fundado y presentar una
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recomendación a la Junta Directi-
va a favor o en contra de si se debe
o no aprobar la versión de la guía
para que sea publicada.
Consejo de Partes Interesadas

Este grupo, compuesto por 50
miembros como máximo, consti-
tuye un foro formal de grupos de
interés dentro de la estructura de
gobierno del GRI. El Consejo ase-
sora a la Junta Directiva en asun-
tos estratégicos. Algunos miem-
bros individuales del Consejo han
participado directamente en los
grupos de trabajo de la guía.
Junta Directiva:

Este grupo, compuesto por 16
miembros como máximo, tiene la
máxima responsabilidad legal, fi-
nanciera y fiduciaria del GRI; es la
autoridad que toma las decisio-
nes finales sobre las revisiones
de la Guía, la estrategia de la or-
ganización y los planes de traba-
jo.
Secretaría del GRI:

La Secretaría trabaja para im-
pulsar la misión del GRI para que
la elaboración de memorias de
sostenibilidad sea una práctica
habitual. La Secretaría implanta la
guía y el plan de trabajo técnico
aprobado por la Junta Directiva.
También gestiona las comunica-
ciones, el alcance, las relaciones
con los grupos de interés, los ser-
vicios de aprendizaje e investiga-
ción y la administración financie-
ra. La Secretaría apoya las opera-
ciones de la Junta Directiva, el
Consejo de Partes Interesadas y
el Comité Asesor Técnico.
Traducción

La versión en Español de la
Guía para la Elaboración de me-
morias de Sostenibilidad ha sido
realizada por KPMG Climate
Change and Sustainability
Services España, por un equipo
de traductores y profesionales
liderado por José Luis Blasco,
socio responsable de esta área
para Europa, Oriente próximo y Afri-
ca.

Han actuado como revisores
de la traducción: Santiago
Madriñán de la Torre, Director Eje-
cutivo del Consejo Empresarial
Colombiano para el Desarrollo
Sostenible en Bogotá, Jesús
González y Lucila García de KPMG
Cárdenas Dosal, S.C. en México
D.F. y Angela Marquina de KPMG
en España.
Sobre la traducción

La Guía para la Elaboración de
Memorias de Sostenibilidad se ha
desarrollado y ha sido preparada
originalmente en inglés. Se han
realizado esfuerzos para asegu-
rar que las traducciones autoriza-
das de la Guía sean exactas, sin
embargo, el texto en ingles sigue

siendo el texto base. La última ver-
sión de la Guía, versión inglesa,
se pueden encontrar en
www.globalreporting.org
Notas del equipo de traducción:
1. Se ha traducido "Report" como

"Memoria", sin embargo hace
notar que existen organizacio-
nes que han adoptado el térmi-
no "Informe" o "Reporte" para
nombrar al documento siguien-
do las directrices de la Guía GRI.

2. El término "Sustainability" se ha
traducido como sostenibilidad,
de igual forma, se hace notar que
hay organizaciones que utilizan
la palabra "Sustentabilidad".

Responsabilidad legal
Este documento, que ha sido

diseñado para promover la reali-
zación de memorias de sosteni-
bilidad, ha sido desarrollado a tra-
vés de un singular proceso con-
sultivo de carácter participativo que
incluye a representantes de las or-
ganizaciones informantes y a los
usuarios de estos informes en
todo el mundo. Aunque la Junta
Directiva del GRI fomenta el uso
de la Guía de elaboración de me-
morias de sostenibilidad del GRI
(en adelante, la Guía del GRI) por
parte de todas las organizaciones,
la elaboración y la presentación de
las memorias basadas, total o
parcialmente, en la Guía del GRI,
son responsabilidad absoluta de
quienes elaboren dicha memoria.
Ni la Junta Directiva del GRI ni
Stichting Global Reporting Initiative
asumirán ninguna responsabili-
dad con respecto a daños o per-
juicios ocasionados, de forma di-
recta o indirecta, por el uso de la
Guía del GRI en la elaboración de
memorias o por el uso de memo-
rias realizadas en base a la Guía
del GRI.
Solicitud de notificación de uso

Se solicita a las organizacio-
nes que hayan utilizado la Guía u
otros elementos del Marco de ela-
boración de memorias del GRI
como base para realizar sus me-
morias, que notifiquen a Global
Reporting Initiative su publicación.
Para realizar la notificación al GRI,
las organizaciones pueden elegir
cualquiera de las siguientes op-
ciones:
• Registrar su memoria en la

base de datos de datos online
del GRI

• Solicitar al GRI que promocione
su memoria mediante el servi-
cio "Featured Report Service"

"Solicitar una comprobación del
Nivel de Aplicación del GRI para
confirmar su Nivel de Aplicación
autodeclarado.

Aviso sobre el copyright
y las marcas registradas

Este documento está protegi-

do mediante copyright por Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).
La reproducción y distribución del
presente documento a efectos in-
formativos y/o su uso para elabo-
rar memorias de sostenibilidad
está permitido sin autorización
previa del GRI. Sin embargo, este
documento no puede ser reprodu-
cido, almacenado, traducido o
transferido, total o parcialmente,
en modo alguno y en ningún tipo
de formato (ya sea electrónico,
mecánico, por grabación ni de
cualquier otro modo) ni con nin-
gún otro fin, sin la autorización pre-
via y por escrito del GRI.

Global Reporting Initiative, el
logotipo de Global Reporting
Initiative, Sustainability Reporting
Guidelines (la guía de elaboración
de memorias de sostenibilidad),
y GRI son marcas registradas de
Global Reporting Initiative.

______

DECRETO Nº 2.075

Mendoza, 7 de noviembre de
2012

Visto el Expediente N° 13233-
H-2012-00020, en el que a fs. 1
obra nota de la H. Cámara de Di-
putados de la Provincia, recepcio-
nada por el Poder Ejecutivo con
fecha 31 de octubre de 2012, me-
diante la cual comunica la San-
ción Nº 8488,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley

de la Provincia la Sanción N° 8488.
Artículo 2º - Comuníquese, pu-

blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Marcelo Daniel Barg

 DECRETOS

MINISTERIO
DE HACIENDA Y FINANZAS

______

DECRETO N° 1.675

Mendoza, 27 de setiembre de
2012
CONSIDERANDO:

Que en las presentes actua-
ciones se tramita la asignación de
funciones, a través del Suplemen-
to por Subrogancia, del cargo Cla-
se 012 - Subdirector, Código Es-
calafonario: 05-1-04-02, al Inge-
niero Agrimensor Eduardo Angel
Abihaggle, C.U.I.L. N° 20-
10274243-3, quien presta servi-
cios en la Delegación Zona Sur de
la Dirección Provincial de Catas-
tro del Ministerio de Hacienda y

Finanzas y la incorporación del
mencionado profesional en el
Régimen del Adicional por Mayor
Dedicación, establecido por el Ar-
tículo 59 de la Ley N° 5126 y sus
modificatorias con un porcentaje
del cincuenta por ciento (50%).

Que se ha dado cumplimiento
a las disposiciones de los Decre-
tos-Acuerdo N° 1/12 y N° 868/12 y
Artículo 50 de la Ley N° 8399.

Que el Suplemento por Subro-
gancia se encuentra legislado por
el Artículo 64 de la Ley N° 5126 y
sus modificatorias.

Que lo solicitado se encuadra
dentro de las disposiciones de los
Decretos-Acuerdo N° 565/08 y
modificatorio y N° 608/08.

Por ello, en virtud de la facul-
tad conferida por los Artículos 49 y
52 inciso a) de la Ley N° 8399 Pre-
supuesto vigente Año 2012 y por
los Artículos 21 y 24, inciso a) del
Decreto-Acuerdo N° 110/12,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Exceptúese el pre-

sente decreto del congelamiento
dispuesto por el Artículo 49 de la
Ley N° 8399 y su Reglamentario
Artículo 21 del Decreto-Acuerdo N°
110/12.

Artículo 2° - Asígnense las fun-
ciones y autorícese el pago del
Suplemento por Subrogancia, a
partir de la fecha del dictado de la
presente norma legal y hasta el
30 de septiembre de 2012, al pro-
fesional de la Dirección Provincial
de Catastro, dependiente del Mi-
nisterio de Hacienda y Finanzas,
que figura en Planilla Anexa, que
forma parte integrante del presen-
te decreto, conforme lo previsto
por el Artículo 64 de la Ley N° 5126
y sus modificatorias.

Artículo 3° - Incorpórese a partir
de la fecha del presente decreto y
hasta el 30 de septiembre de 2012,
al Régimen del Adicional por Ma-
yor Dedicación que establece el
Artículo 59 de la Ley N° 5126 y sus
modificatorias, al Ingeniero Agri-
mensor Eduardo Angel Abihaggle,
C.U.I.L. N° 20-10274243-3, Clase:
011 - Jefe de Departamento, Códi-
go Escalafonario: 05-1-03-09 de la
U.O.: 08 - Dirección Provincial de
Catastro, con un porcentaje del cin-
cuenta por ciento (50%).

Artículo 4° - El gasto que oca-
sione lo dispuesto en la presente
norma legal será atendido con
cargo a la Cuenta General: H96112
41101 000 - U.G.C. H10806 - Pre-
supuesto vigente Año 2012.

Artículo 5° - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Marcelo Fabián Costa
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MINISTERIO DE SALUD
______

DECRETO N° 1.398

Mendoza, 14 de agosto de
2012

Visto el expediente 545-C-
12-77770, en el cual se solicita
se otorgue en carácter de sub-
sidio la suma de $ 40.000,00, a
favor del "Consejo de Recupe-
ración del Incapacitado Cardía-
co" - C.O.R.D.I.C. (Mendoza),
con destino a solventar parte de
los gastos y deudas contraídas
provenientes del funcionamien-
to de la Institución y atención de
personas con problemas car-
díacos, sin recursos y sin obra
social.

Por el lo, habiéndose di l i -
genciado el pertinente volante
de imputación, lo dictaminado
por la Subdirección de Aseso-
ría Letrada y de acuerdo con lo
establec ido por  e l  Decreto-
Acuerdo N° 2074/03, Art. 4° inc.
c) y d) y Decreto-Acuerdo N°
4096/07.

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Autorícese a la

Dirección General de Adminis-
tración del Ministerio de Salud,
a transferir al "Consejo de Re-
cuperación del Incapacitado
Cardíaco" - C.O.R.D.I.C. (Mendo-
za), la suma total de Pesos cua-
renta mil ($ 40.000,00), en con-
cepto de subsidio, con destino
a solventar parte de los gastos
y deudas contraídas provenien-
tes del funcionamiento de la Ins-
titución y atención de personas
con problemas cardíacos, sin
recursos y sin obra social, el que
será transferido de acuerdo al
siguiente detalle:
1 cuota de
Pesos veinte mil ($ 20.000,00)
5 cuotas de Pesos
tres mil trescientos
treinta y tres ($ 3.333,00)
1 cuota de Pesos
tres mil trescientos
treinta y cinco ($ 3.335,00)

Artículo 2° - El gasto autori-

C.U.I.L. Nº Apellido y
Nombres

Revista Presupuestariamente Subrogancia

Jur. U.O. Rep. R.S. Ag. Tr. Subt.

C
la

se

PLANILLA ANEXA
Expediente N° 06101-D-12-01225 - Decreto N° 1.675

Jur.U.O. Rep. R.S. Ag. Tr. Subt. Legajo del Agente
Subrogado

20-10274243-3 Abihaggle, 1 06 08 005 05 1 03 09 011* 1 06 08 005 05 1 04 02 012 Vacante Subdirector

Eduardo A. U.G. H30821

*Efectiva Decreto N° 931/091

Cargo a SubrogarCar. Car.

C
la

se

zado precedentemente, será
abonado por Tesorería del Mi-
nisterio de Salud, con cargo a la
siguiente partida - Presupuesto
2012:
Cuenta General: S96100 43104
176 - Unidad de Gestión: S01001

Artículo 3° - Establézcase que
la Sra. Olga Susana Romanella
de Zavala Jurado, DNI N° F
8.322.252, Presidenta del "Con-
sejo de Recuperación del Inca-
pacitado Cardíaco"- C.O.R.D.I.C.
(Mendoza), deberá rendir cuenta
documentada de los fondos
transferidos en un plazo de trein-
ta (30) días conforme a lo esta-
blecido en el Acuerdo 2514 del
Honorable Tribunal de Cuentas,
en el Decreto-Acuerdo N° 2074/
03, Art. 4° inc. c) y d) y la Resolu-
ción N° 5/04 de la Contaduría
General de la Provincia del Mi-
nisterio de Hacienda y Finanzas.
El no cumplimiento de lo esta-
blecido en la normativa vigente,
ocasionará la suspensión de la
transferencia de los fondos.

Artículo 4° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Carlos Washington Díaz
_________________________________

DECRETO N° 1.507

Mendoza, 5 de setiembre de
2012

Visto el expediente 6641-M-10-
77770, en el cual se solicita ratifi-
car la Resolución N° 950 de fecha
16 de mayo de 2011, del Ministe-
rio de Salud; y
CONSIDERANDO:

Que por la norma legal cita-
da se reconoce como legítimo
abono la suma total de Pesos
noventa y siete mil novecientos
setenta y cinco con ochenta y cin-
co centavos ($ 97.975,85) en
concepto de pago por horas cá-
tedra, a favor de diversos docen-
tes de la Escuela de Técnicos de
Salud, dentro del Convenio Mar-
co de Colaboración Mutua
suscripto con la Universidad Na-
cional de Cuyo, durante el perío-
do abril de 2009 a diciembre de

2010 y diferencia salarial, según
lo dispuesto por Decreto N°
1711/10, desde abril a julio de
2010;

Que teniendo en cuenta que
se ha solicitado la ratificación de
la Resolución N° 950/11, y atento
a constancias de los obrados, es
necesario enmendar lo actuado
para su subsanación, en los tér-
minos de los Art. 77 Incs. b), c) y
concordantes y 78 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo N° 3909
y modificatorias.

Por ello, en razón del pedido
formulado y lo dictaminado por la
Subdirección de Asesoría Legal
del Ministerio de Salud,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Ratifíquese la Re-

solución N° 950 de fecha 16 de
mayo de 2011, mediante la cual
se reconoce como legítimo abo-
no la suma total de Pesos noven-
ta y siete mil novecientos setenta
y cinco con ochenta y cinco centa-
vos ($ 97.975,85) a favor de diver-
sos docentes de la Escuela de
Técnicos de Salud, en concepto
de pago por horas cátedra, dentro
del Convenio Marco de Colabora-
ción Mutua suscripto con la Uni-
versidad Nacional de Cuyo y que
como Anexo forma parte integran-
te del presente decreto.

Artículo 2° - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Carlos Washington Díaz

______

ANEXO

RESOLUCION N° 950

Mendoza, 16 de mayo de 2011
Visto el expediente 6641-M-

2010-77770, en el cual se solici-
ta se reconozca de legítimo abo-
no, la suma total de $ 97.975,85,
a favor de diversos docentes de
la Escuela de Técnicos en Salud,
en concepto de pago por horas
cátedra, dentro del Convenio Mar-
co de Colaboración Mutua
suscripto con la Universidad Na-

cional de Cuyo, durante el perío-
do de abril de 2009 a diciembre
de 2010 y diferencia salarial De-
creto N° 1711/10, desde abril a
julio de 2010, y
CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 obran los funda-
mentos por los cuales se produ-
ce dicho reconocimiento;

Que a fs. 4 obra planilla de
horas pendientes de pago por los
períodos ya mencionados;

Por ello, habiéndose diligen-
ciado el pertinente volante de im-
putación, lo dictaminado por la
Subdirección de Asesoría Letrada
y lo solicitado por la Dirección Ge-
neral de Administración, lo dis-
puesto por el Art. 15° de la Ley N°
3799 de Contabilidad y sus modi-
ficatorias, en correlación con el Art.
29° inc. B) apartado 4 por el con-
venio y actas, enmarcado en la Ley
de Ministerio N° 7826 (Arts. 17° y
18°),

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

Artículo 1° - Reconocer de le-
gítimo abono, la suma total de
Pesos noventa y siete mil nove-
cientos setenta y cinco con ochen-
ta y cinco centavos ($ 97.975,85),
a favor de diversos docentes de la
Escuela de Técnicos en Salud, en
concepto de pago por horas cáte-
dra, dentro del Convenio Marco de
Colaboración Mutua suscripto con
la Universidad Nacional de Cuyo,
durante el período de abril de 2009
a diciembre de 2010 y diferencia
salarial Decreto N° 1711/10, des-
de abril a julio de 2010, según
detalle en Anexo que forma parte
integrante de la presente resolu-
ción.

Artículo 2° - El gasto reconoci-
do por el Art. 1° de la presente re-
solución, será abonado por Teso-
rería General de la Provincia, en
los términos legales vigentes de
acuerdo con el Decreto-Acuerdo
N° 66/82 y modificatorios, con car-
go a la siguiente partida - Presu-
puesto 2011:
Cuenta General: S96100 41302
000 - Unidad de Gestión: S01001

Artículo 3° - Comuníquese a
quienes corresponda y archívese.
Carlos Washington Díaz
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ACORDADA N° 24.618

Mendoza, 30 de octubre de
2012

Visto: En cumplimiento de lo
dispuesto por los arts. 144 inc. 8°
de la Constitución Provincial, 13
inc. 11 de la Ley Orgánica de Tri-
bunales, y 131 del Reglamento del
Poder Judicial y por Ley 4.969, la
Sala III de la Suprema Corte de
Justicia,

RESUELVE:
I.- Fijar los días cuatro (04), cin-

co (05), seis (06), siete (07), diez
(10), once (11), doce (12) de di-
ciembre próximos, para que ten-
ga lugar la Segunda Visita de Cár-
cel del corriente año dos mil doce.

II.- Constituir las Mesas de Ré-
gimen Interno, para los días:

– Cuatro (04) de diciembre próxi-
mo a las nueve horas, en Peniten-
ciaría Provincial Complejo Peni-
tenciario I "Boulogne Sur Mer";
– Cinco (05) de diciembre, a las
nueve horas, en Complejo Peni-
tenciario III "Almafuerte",
Cacheuta, Luján de Cuyo; y a las
once horas, en Unidad N° 3 "Al-
caldía de Mujeres" El Borbollón
Las Heras.
– Siete (07) de diciembre, a las
nueve horas, en Complejo Peni-
tenciario IV Penitenciaría y Cárcel
de Detenidos de San Rafael;

III.- Constituir las restantes
Mesas para los días seis (06), diez
(10), once (11) y doce (12) de di-
ciembre, a las nueve horas.

Regístrese, comuníquese y
archívese.

Pedro Jorge Llorente
Presidente

Jorge Horacio Jesús Nanclares
Ministro

Herman Amilton Salvini
Ministro

Acordadas

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA

_____

Resolución de
Presidencia

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA
___________

RESOLUCION
DE PRESIDENCIA N° 29.359

Mendoza, 30 de octubre de
2012

Visto: Que por Acordada N°
24.618, del día de la fecha, se ha
dispuesto la Segunda Visita de
Cárcel del corriente año, para la

cual se constituirán: la Mesa de
Régimen Interno de la Excma.
Suprema Corte de Justicia: en
Complejo Penitenciario I Peniten-
ciaría Provincial "Boulogne Sur
Mer", el día cuatro (04) de diciem-
bre próximo a las nueve horas; el
día cinco (05) de diciembre en
Complejo Penitenciario III
"Almafuerte" a las nueve horas, y
en Unidad N° 3 Alcaidía de Muje-
res "El Borbollón" a las once ho-
ras; y en Complejo Penitenciario
IV "Penitenciaría y Cárcel de Dete-
nidos de San Rafael" el día siete
(07) de diciembre próximo a las
nueve horas; y las Mesas restan-
tes los días seis (06), diez (10),
once (11), y doce (12) de diciem-
bre próximo.

Por ello el señor Presidente de
la Suprema Corte de Justicia,

RESUELVE:
Disponer la constitución de las

siguientes mesas:
Días 04, 05 y 07 de diciembre:

Mesa N° 1: - REGIMEN INTERNO
Presidente: Dr. Pedro Jorge
Llorente Presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia, Dr. Rodolfo
González Procurador General de
la Suprema Corte de Justicia, Dr.
Miguel A. Marcuzzi Secretario Judi-
cial de la Suprema Corte de Justi-
cia; y Dr. Diego E. Jarén Miret En-
cargado de la Oficina de Asuntos
Carcelarios.
Secretario: Encargado de Oficina
de Asuntos Carcelarios.

Día 06 de diciembre:
Mesa N° 2: PRIMERA CAMARA DEL
CRIMEN y PRIMERA FISCALIA DE
CAMARA DEL CRIMEN.
Presidente: Dr. Jorge Horacio Je-
sús Nanclares Ministro de la Su-
prema Corte de Justicia; Dra. Lilia
María Vila Presidente de la Prime-
ra Cámara del Crimen y Dr. Javier
Francisco Pascua Fiscal de la Pri-
mera Cámara del Crimen.
Secretario: Relatora de la Prime-
ra Cámara del Crimen.
Mesa N° 3: SEGUNDA CAMARA
DEL CRIMEN y SEGUNDA FISCA-
LIA DE CAMARA DEL CRIMEN.
Presidente: Dr. Alejandro Pérez
Hualde Ministro de la Suprema
Corte de Justicia, Dr. Arlington Ro-
berto Uliarte Presidente de la Se-
gunda Cámara del Crimen, y Dr.
Darío Leopoldo Tagua Fiscal de
la Segunda Fiscalía de Cámara
del Crimen.
Secretaria: Relatora de la Segun-
da Cámara del Crimen.
Mesa N° 4: TERCERA CAMARA
DEL CRIMEN y TERCERA FISCA-
LIA DE CAMARA DEL CRIMEN.
Presidente: Dr. Mario Daniel Adaro
Ministro de la Suprema Corte de
Justicia, Dra. María Laura
Guajardo Presidente de la Terce-
ra Cámara del Crimen, y Fiscal

Subrogante de la Tercera Fiscalía
de Cámara del Crimen.
Secretario: Relatora de la Terce-
ra Cámara del Crimen.
Mesa N° 5: CUARTA CAMARA DEL
CRIMEN y CUARTA FISCALIA DE
CAMARA DEL CRIMEN.
Presidente: Dr. Carlos Böhm Mi-
nistro de la Suprema Corte de
Justicia, Dr. Jorge Alfredo
Coussirat Núñez Presidente de la
Cuarta Cámara del Crimen, y Dr.
Fernando Alfredo Guzzo Villegas
Fiscal de la Cuarta Fiscalía de
Cámara del Crimen.
Secretario: Relatora de la Cuarta
Cámara del Crimen.
Mesa N° 6: QUINTA CAMARA DEL
CRIMEN y QUINTA FISCALIA DE
CAMARA DEL CRIMEN.
Presidente: Dr. Rafael Alfonso
Escot Ragazzone Presidente de la
Quinta Cámara del Crimen, y Fis-
cal Subrogante de la Quinta Fis-
calía de Cámara del Crimen.
Secretario: Relatora de la Quinta
Cámara del Crimen.
Mesa N° 7: SEXTA CAMARA DEL
CRIMEN y SEXTA FISCALIA DE
CAMARA DEL CRIMEN.
Presidente: Dr. Herman A. Salvini
Ministro de la Suprema Corte de
Justicia, Dra. María Liliana De
Paolis Montegini Presidente de la
Sexta Cámara del Crimen, y Fis-
cal Subrogante de la Sexta Fisca-
lía de Cámara del Crimen.
Secretario: Relatora de la Sexta
Cámara del Crimen.
Mesa N° 8: SEPTIMA CAMARA DEL
CRIMEN y SEPTIMA FISCALIA DE
CAMARA DEL CRIMEN.
Presidente: Dra. Gabriela
Urciuolo Muratti Presidente de la
Séptima Cámara del Crimen, y
Dra. Susana Graciela García Fis-
cal de la Séptima Fiscalía de Cá-
mara del Crimen.
Secretario: Relatora de la Sépti-
ma Cámara del Crimen.
Mesa N° 9: CAMARA DE APELA-
CIONES DEL CRIMEN y FISCALIA
DE CAMARA DE APELACIONES
DEL CRIMEN.
Presidente: Dr. Luis Rafael Co-
rrea Llano Cascallares Presiden-
te de la Cámara de Apelaciones
del Crimen, y Dra. María Paula
Quiroga Fiscal de la Fiscalía de
Cámara de Apelaciones del Cri-
men.
Secretario: Secretaria de la Cá-
mara de Apelaciones del Crimen.

Día 10 de diciembre:
Mesa N° 10: PRIMERO, SEGUN-
DO, TERCERO, CUARTO, QUIN-
TO y SEXTO JUZGADOS DE GA-
RANTIAS y PRIMER JUZGADO DE
GARANTIA EN FLAGRANCIA.
Presidente: Dr. Marcos Alberto
Pereira Juez del Quinto Juzgado
de Garantías; Dr. David Gabriel
Mangiafico Juez del Sexto Juzga-

do de Garantías; Dr. Alejandro A.
Iturbide Azcárate Juez del Primer
Juzgado de Garantía en
Flagrancia, Dr. Manuel Cruz Videla
Juez del Primer Juzgado de Ga-
rantía en Flagrancia y Dra. Nancy
Alejandra Lecek Suárez Juez del
Primer Juzgado de Garantía en
Flagrancia, Dr. Ramón Ariel
Spektor Juez del Primer Juzgado
de Garantías, Dr. Aníbal Ezequiel
Crivelli Femenía Juez del Segun-
do Juzgado de Garantías; Dra.
María Alejandra Mauricio Juez del
Tercer Juzgado de Garantías; Dra.
Patricia Alejandra Alonso Valot
Juez del Cuarto Juzgado de Ga-
rantías.
Secretario: Secretario del Sexto
Juzgado de Garantías.
Mesa N° 11: PRIMERO, SEGUN-
DO, TERCERO, CUARTO, QUIN-
TO, SEXTO JUZGADOS
CORRECCIONALES, y PRIMERA,
SEGUNDA, TERCERA, CUARTA,
QUINTA, SEXTA FISCALIAS
CORRECCIONALES.
Presidente: Dra. Miriam Norma
Molto Juez del Quinto Juzgado
Correccional; Dra. Sofía Carolina
Rivera Juez del Sexto Juzgado
Correccional; Dra. María Luisa
Cannata Andia Fiscal de la Prime-
ra Fiscalía Correccional, Dra.
Anabel Matilde Orozco Fiscal de la
Segunda Fiscalía Correccional; Dr.
Mauricio Javier Juan Valdivia Fis-
cal de la Tercera Fiscalía Correc-
cional; Dra. Rosa Liliana Giner
Martín Fiscal de la Cuarta Fiscalía
Correccional, Dra. Girma Silvia
Domínguez Guzmán Fiscal de la
Quinta Fiscalía Correccional; Dra.
Patricia Laila Atur Baz Fiscal de la
Sexta Fiscalía Correccional; y Dr.
Orlando Juan Vargas Juez del Pri-
mer Juzgado Correccional, Dr.
Sebastián Andrés Capizzi
Pettignano Juez del Segundo Juz-
gado Correccional; Juez Subro-
gante del Tercer Juzgado Correc-
cional; Dra. Lucía Cesira Motta
Juez del Cuarto Juzgado Correc-
cional.
Secretario: Secretario de la Sexta
Fiscalía Correccional.

Día 11 de diciembre:
Mesa N° 12: UNIDAD FISCAL DE-
PARTAMENTAL DE CAPITAL, FIS-
CALIAS DE INSTRUCCION N° 1,
N° 2, N° 3, N° 19 y N° 20; UNIDAD
FISCAL DEPARTAMENTAL DE LAS
HERAS - LAVALLE, FISCALIAS DE
INSTRUCCION N° 7, N° 8, N° 9 y
N° 22.
Presidente: Dra. Gabriela Alicia
Chávez Mazzeo Fiscal de la Fisca-
lía de Instrucción N° 7; Fiscal Su-
brogante de la Fiscalía de Instruc-
ción N° 8; Dr. Darío José Nora Fis-
cal de la Fiscalía de Instrucción N°
9; Dr. Fernando Giunta Baglini Fis-
cal de la Fiscalía de Instrucción N°
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22; Dra. Orieta Daniela Chaler
Sanhueza Fiscal de la Fiscalía de
Instrucción N° 3 y Dr. Gonzalo
Nazar Boulín Fiscal de la Fiscalía
de Instrucción N° 2; Dr. Gustavo
Miguel Pirrello Simioni Fiscal de
la Fiscalía de Instrucción N° 19;
Dr. Carlos Daniel Torres Montiel
Fiscal de la Fiscalía de Instrucción
N° 1; Dra. Laura Rousselle Reina
Fiscal de la Fiscalía de Instrucción
N° 20.
Secretario: Secretario Correccio-
nal Vespertino Unidad Fiscal Las
Heras Lavalle.
Mesa N° 13: UNIDAD FISCAL DE-
PARTAMENTAL DE GODOY CRUZ,
FISCALIAS DE INSTRUCCION N°
4, N° 5, N° 6, y N° 21 y UNIDADES
FISCALES EN FLAGRANCIA, FIS-
CALIAS DE INSTRUCCION N° 26,
N° 27, y N° 28.
Presidente: Dra. Mariana Belén
Pedot Heredia Fiscal de la Fisca-
lía en Flagrancia N° 26; Dr. Tomás
Raúl Guevara Caballero Fiscal de
la Fiscalía en Flagrancia N° 27 y
Dr. Gabriel Fabián Blanco Zavi Fis-
cal Sustituto de la Fiscalía en
Flagrancia N° 28, Dr. Gustavo
Fehlmann Parache Fiscal de la
Fiscalía de Instrucción N° 4 y Dr.
Juan Carlos Alessandra Inzirillo
Fiscal de la Fiscalía de Instrucción
N° 5, Dr. Lauro Pablo Monticone
Fiscal de la Fiscalía de Instrucción
N° 6; Dr. Horacio Alfredo Cadile
García Fiscal de la Fiscalía de Ins-
trucción N° 21.
Secretario: Secretario de la Uni-
dad Fiscal Godoy Cruz, Secretaría
Matutino.
Mesa N° 14: UNIDAD FISCAL DE-
PARTAMENTAL DE GUAYMALLEN,
FISCALIAS DE INSTRUCCION N°
10, N° 11, N° 12, N° 23 y N° 24;
UNIDAD FISCAL DEPARTAMEN-
TAL DE MAIPU - LUJAN, FISCA-
LIAS DE INSTRUCCION N° 13, N°
14, N° 15 y N° 25; y UNIDADES
FISCALES ESPECIALES N° 16, N°
17 y N° 18.
Presidente: Dr. Diego Alejandro
José Lusverti Ferreyra Fiscal de la
Fiscalía de Instrucción N° 24; Dra.
Susana Catalina Muscianisi Fis-
cal de la Fiscalía de Instrucción N°
13; Dra. María de las Mercedes
Moya Fiscal de la Fiscalía de Ins-
trucción N° 14; Dr. Diego Hernán
Ríos Ruiz Fiscal de la Fiscalía de
Instrucción N° 15; Dr. Juan Gabriel
Ticheli Germanó Fiscal de la Fis-
calía de Instrucción N° 25; Dr. Da-
niel Eduardo Carniello Fiscal de
Instrucción N° 16 Unidad Fiscal
Especial; Dra. Claudia Alejandra
Ríos Ortiz Fiscal de Instrucción N°
18 Unidad Fiscal Especial; Dr.
Santiago Maximiliano Garay
Boemi Fiscal de Instrucción N° 17
Unidad Fiscal Especial y Dr. Jorge
Adolfo Calle Martínez Fiscal de la

Fiscalía de Instrucción N° 10 y Dr.
Mauro Hernán Perassi Picirilli Fis-
cal de la Fiscalía de Instrucción N°
11 y Dr. Juan Manuel Bancalari Fis-
cal de la Fiscalía de Instrucción N°
12; Dr. Julio Eduardo Mila Rovere
Fiscal de la Fiscalía de Instrucción
N° 23.
Secretario: Secretario Unidad Fis-
cal Especial.

Día 12 de diciembre:
Mesa N° 15: JUSTICIA EN LO PE-
NAL DE LA TERCERA Y CUARTA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL.
Presidente: Dr. Salvador Antonio
Arnal Dascenzi Presidente de la
Cámara del Crimen. TERCERA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL:
Dr. Armando Cecilio Martínez Pre-
sidente de la Segunda Cámara del
Crimen; Dr. Alberto César Acevedo
López Fiscal de la Primera Fisca-
lía de Cámara del Crimen; Dr.
Mariano Francisco Carabajal
Molina Fiscal de la Segunda Fis-
calía de Cámara del Crimen, Dr.
Ricardo Daniel Schulz Juez del
Primer Juzgado de Garantías, Dr.
Carlos Dalton Martínez Juez del
Segundo Juzgado de Garantías;
Dra. María Cristina Pietrasanta
Digregorio Juez del Segundo Juz-
gado de Garantías; María Laura
Cuatrini Vidal Juez del Primer Juz-
gado Correccional; Juez a cargo
del Segundo Juzgado Correccio-
nal; Fiscal Subrogante de la Pri-
mera Fiscalía de Instrucción; Dr.
Raúl Mario Fernando Buscema
Lavini Fiscal de la Segunda Fis-
calía Correccional y Civil; Fiscal a
cargo de la Tercera Fiscalía de Ins-
trucción; Dr. Martín Horacio
Scattareggi Fiscal de Fiscalía de
Instrucción de San Martín N° 1;
Dra. María Florencia Díaz Peralta
Fiscal de la Fiscalía de Instrucción
de San Martín N° 2; Dra. María
Mónica Fernández Poblet Fiscal
de la Fiscalía de Instrucción de
San Martín N° 3. Dr. Carlos Alberto
Giuliani Fiscal de la Fiscalía de
Instrucción de Rivadavia N° 1; Dra.
Valeria Inés Bottini Fiscal de la Fis-
calía de Instrucción de Rivadavia
N° 2; Dr. Héctor Gustavo Rosas
Fiscal de la Fiscalía de Instrucción
de Santa Rosa N° 1; Dra. Mariana
Inés Cahiza Fiscal de la Fiscalía
de Instrucción de Santa Rosa N°
2; y CUARTA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL: Dr. Fernando Javier
Ugarte Juez del Primer Juzgado
Correccional y de Faltas; Dr. Alber-
to Jorge Giuberti Fiscal de la Pri-
mera Fiscalía de Instrucción, Co-
rreccional y Civil, Dra. Mónica Sonia
Ferreyra Fiscal de la Primera Fis-
calía de Instrucción, Correccional
y Civil y Dra. Carla Vanesa Cruza-
do Fiscal de la Segunda Fiscalía
de Instrucción, Correccional y Ci-
vil; Dra. María Irene Rousseau

Correa Co-Fiscal de la Segunda
Fiscalía de Instrucción, Correccio-
nal y Civil y Dr. Oscar Enrique
Balmes Romano Juez del Primer
Juzgador de Instrucción.
Secretario: Relator de la Segun-
da Cámara del Crimen de la Ter-
cera Circunscripción Judicial.
Mesa N° 16: TRIBUNAL PENAL DE
MENORES; PRIMER, SEGUNDO
y TERCER JUZGADO EN LO PE-
NAL DE MENORES; PRIMERA,
SEGUNDA y TERCERA FISCALIAS
EN LO PENAL DE MENORES.
Presidente: Dr. Carlos Alberto
Parma Presidente del Tribunal
Penal de Menores; Dra. María Inés
Lona Juez del Primer Juzgado en
lo Penal de Menores; Dr. Ismael
Ernesto Jadur Juez del Segundo
Juzgado en lo Penal de Menores;
Dra. María Amanda Fontemachi
Cornejo Juez del Tercer Juzgado
en lo Penal de Menores; Dra.
Valeria; Dra. María Virginia Rum-
bo Ponce Fiscal de la Primera Fis-
calía en lo Penal de Menores; Dra.
Liliana Patricia Curri Barli Fiscal
de la Segunda Fiscalía en lo Pe-
nal de Menores; y Dr. Gustavo
Gabriel Farmache Tempia Fiscal
de la Tercera Fiscalía en lo Penal
de Menores.
Secretario: Secretaria del Tribu-
nal Oral Penal de Menores.
Mesa N° 17: JUZGADOS DE EJE-
CUCION N° 1.
Presidente: Juez a cargo del Pri-
mer Juzgado de Ejecución Penal.
Secretario: Secretario del Juzga-
do de Ejecución Penal N° 1.
Mesa N° 18: JUZGADOS DE EJE-
CUCION N° 2.
Presidente: Dra. María Inés
Vargas Romero Juez del Segun-
do Juzgado de Ejecución Penal.
Secretario: Secretaria del Juzga-
do de Ejecución Penal N° 2.

Respecto a los señores Defen-
sores de Pobres y Ausentes de la
Primera, Tercera y Cuarta Circuns-
cripción Judicial; deberán consti-
tuirse en las mesas fijadas en
Complejo Penitenciario I Peniten-
ciaría Provincial, y en Complejo
Penitenciario III "Almafuerte"; y los
de la Segunda Circunscripción
Judicial deberán constituirse en la
mesa fijada en Complejo Peniten-
ciario IV Penitenciaría de San Ra-
fael, para las respectivas Visitas
de Cárcel, a fin de presentarse
cuando sus intervenciones así lo
requieran.

Los señores Magistrados y
Funcionarios intervinientes en la
visita carcelaria, deben dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el art.
131 del Reglamento del Poder
Judicial. A tales fines los señores
Secretarios de los Tribunales res-
pectivos suministrarán, a los Se-
cretarios de las mesas constitui-

das precedentemente, el resu-
men que determina el art. 132 del
citado texto legal.

Regístrese, comuníquese y
archívese.

Firmado: Dr. Pedro Jorge
Llorente, Presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia.

MINISTERIO DE SEGURIDAD
______

RESOLUCION N° PM 017

Mendoza, 8 de enero de 2012
Y Vistos: El sumario adminis-

trativo N° 7863-P-99-00105 cara-
tulados "Reunido en Av. Infracción
de la Ley 4747/83 atribuible al
Agente CC. Miguel Angel Farías
Valdez por el hecho ocurrido para
fecha 24/04/98", incoado al Agen-
te CC. Miguel Angel Farías Valdez,
en averiguación infracción "prima
facie" al art. 269 inc. a) en función
con el art. 159 y 160 de la Ley 4747/
83;
CONSIDERANDO:

Que en estas actuaciones
administrativas se investiga un
hecho ocurrido para fecha 28 de
julio de 1.998, a raíz del informe
labrado por el Oficial Principal
CC. Víctor Ricardo Mole, dando
cuenta que al realizar el control
de planillas de servicios extraor-
dinarios correspondiente a la
Tercera Liquidación del mes de
julio del año 1998, constata en
la foja uno que se acreditan la
cantidad de cinco períodos por
el total de Noventa pesos, al
Agente CC. Miguel Angel Farías
Valdez correspondiente a servi-
cios prestados en el supermer-
cado Carrefour, los cuales has-
ta el momento el efectivo no
pago ni se apersonó en esta uni-
dad.

Por registros internos se de-
tecta que el funcionario policial se
encontraba de licencia por trata-
miento de salud desde el 24 de
abril hasta el 27 de junio, con un
diagnóstico de Síndrome Depre-
sivo.

Durante los meses de julio y
agosto siguió con licencias por tra-
tamiento de salud.

La Resolución dictada por el
Directorio de la Inspección Gene-
ral de Seguridad, es notificada al
imputado a través de la publica-
ción edictal en el Boletín Oficial de
la Provincia de Mendoza, y cuyas
constancias obran a fs. 131/134.

CONCLUSION:
Del análisis efectuado sobre

los presentes obrados, esta Jun-
ta de Disciplina comparte las con-

Resoluciones
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clusiones a las que ha arribado el
instructor sumariante en cuanto se
ha comprobado la infracción al
régimen disciplinario policial por
parte del imputado y también com-
parte lo expresado por el Directo-
rio de la Inspección General de
Seguridad en cuanto se ha produ-
cido al prescripción de la acción
que dio lagar al inicio de sumario
administrativo y por ello debe re-
solverse en ese sentido y poste-
riormente ordenar el archivo de
estas actuaciones administrati-
vas.

En efecto, en las presentes ac-
tuaciones administrativas, se in-
vestigó un hecho que ocurrió para
fecha 28 de julio de 1998, y luego
de efectuarse toda la tramitación
por parte de su instructor, éste con
fecha 6 de abril de 1999 concluye
el sumario, elevándolo a las auto-
ridades correspondientes a los
efectos de que se proceda a dic-
tar la sanción o no de conformi-
dad a las conclusiones arribadas.

Luego de una serie de trami-
taciones internas y con fecha 28
de junio de 2006 de 2011, se
recepcionan las actuaciones ad-
ministrativas en esta Junta de Dis-
ciplina, conforme a lo normado por
el art. 139 de la Ley 6722/99.

LA JUNTA DE DISCIPLINA
DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD

RESUELVE:
Primero: Dictar la Prescripción

de la acción disciplinaria adminis-
trativa en las presentes actuacio-

nes por aplicación de lo normado
en el art. 105 de la Ley 6722/99 y
en consecuencia posteriormente
a su notificación, procédase al Ar-
chivo de estas actuaciones admi-
nistrativas.

Segundo: Por Procesos Admi-
nistrativos de la Policía Distrital
Gran Mendoza, procédase a la for-
mal notificación del causante, con
las formalidades correspondien-
tes.

Tercero: Comuníquese a la Di-
rección de Recursos Humanos y
Desarrollo Organizacional, notifí-
quese e insértese en el Libro de
Resoluciones.

María Laura Rodríguez
Presidente

Rosana Battistelli
Represent. Subs. de Seguridad

28/29/30/11/2012 (3 P.) S/Cargo
_______________________________

MINISTERIO DE SALUD
_______

RESOLUCION N° 2.077

Mendoza, 27 de setiembre de
2012

Visto el expediente 235-A-12-
04768, en el cual obra la renuncia
presentada por Da. Ana María
Soria y se solicita la designación
interina de Da. Nicolo, Laura
Verónica, con funciones en el Area
Sanitaria Godoy Cruz del Ministe-
rio, y
CONSIDERANDO:

Que se encuentra vacante un
cargo de Clase 013 - Cód. 15-2-
01-07 - Unidad Organizativa 43 -
Carácter 1.

Que la designación que se
propicia se efectúa en forma inte-
rina y hasta tanto se cubra el car-
go por concurso, en conformidad
con lo dispuesto por la Ley N°
5465 y se encuentra prevista en
las excepciones del Art. 39 del
Decreto-Acuerdo N° 110/12, regla-
mentario del Art. 103 de la Ley de
Presupuesto N° 8399.

Por ello, en razón del pedido
formulado, lo informado por la
Subdirección de Personal, la con-
formidad de la Dirección de Cen-
tros de Salud y en uso de las fa-
cultades conferidas por el Decre-
to-Acuerdo N° 845/93, según lo
dispuesto por el Art. 47 de la Ley
N° 8399 y Arts. 20 y 46 del Decre-
to-Acuerdo N° 110/12.

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

Artículo 1°- Tener por acepta-
da a partir del 01 de junio de 2012,
la renuncia presentada por la
agente que a continuación se
menciona, al cargo que se con-
signa, con funciones en la depen-
dencia del Ministerio que se es-
pecifica:
Jurisdicción 08 - Carácter 1
Area Sanitaria Godoy Cruz - Uni-
dad Organizativa 43
Clase 013 - Cód. 15-2-01-07 - Téc-
nico Asistencial (con Título Tercia-
rio) - Efectivo - Ley N° 7649.

Dn. Soria, Ana María, clase 1952,
DNI N° 10.274.106, CUIL N° 23-
10274106-4.

Artículo 2°- Modificar la Planta
de Personal prevista en el Presu-
puesto General vigente año 2012
de la Administración Pública Pro-
vincial y transfiérase al Carácter,
Jurisdicción, Unidad Organizativa,
Clasificación Presupuestaria,
Ubicación Escalafonaria, Clase y
Unidad de Gestión, el cargo va-
cante, en la forma que se indica
en la Planilla Anexa que forma
parte integrante de la presente re-
solución.

Artículo 3°- Designar interina-
mente a partir de la fecha de la
presente resolución y hasta tanto
se cubra el cargo por concurso a
la persona que se menciona, en
el cargo que se indica, en la de-
pendencia del Ministerio que se
consigna:
Jurisdicción 08 - Carácter 1
Area Sanitaria Godoy Cruz - Uni-
dad Organizativa 43
Clase 009 - Cód. 15-2-01-07 - Téc-
nica en Rayos X.
Da. Nicolo, Laura Verónica, clase
1979, DNI N° 27.411.762, CUIL N°
27-27411762-7.

Artículo 4°- La presente reso-
lución será notificada a Contadu-
ría General de la Provincia para su
registración.

Artículo 5°- Comuníquese a
quienes corresponda, publíquese
y archívese.

Carlos Washington Díaz

PLANILLA ANEXA
Expediente N° 235-A-12-04768 - Resolución N° 2077
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RESOLUCION N° 2.078

Mendoza, 27 de setiembre de
2012

Visto el expediente 1913-D-
12-77741 y su acumulado 1912-
D-12-77741, en el cual obra la
renuncia presentada por la Bioq.
Vilma Elda Siervo de Arias y se
solicita la designación interina
de la Bioq. Vanesa Erica Di San-
to, en la Dirección de Nutrición e
Higiene de la Alimentación de la
Subsecretaría de Planificación y
Control, y
CONSIDERANDO:

Que se encuentra vacante
un cargo de Clase 008 - Bio-

químico - Cód. 27-3-04-02 -
Unidad Organizativa 75 - Carác-
ter 1.

Que la designación que se
propicia se efectúa en forma inte-
rina y hasta tanto se cubra el car-
go por concurso, en conformidad
con lo dispuesto por el Decreto-
Ley N° 4874/83 y se encuentra
prevista en las excepciones del Art.
39 del Decreto-Acuerdo N° 110/12,
reglamentario del Art. 103 de la Ley
N° 8399.

Por ello, en razón del pedido
formulado, lo informado por la
Subdirección de Personal y en uso
de las facultades conferidas por
el Decreto-Acuerdo N° 845/93, se-

gún lo dispuesto por el Art. 47 de
la Ley N° 8399 y Arts. 20 y 46 del
Decreto-Acuerdo N° 110/12.

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

Artículo 1°- Tener por acepta-
da a partir del 02 de mayo de 2012,
la renuncia presentada por la pro-
fesional que a continuación se
menciona, al cargo que se con-
signa, con funciones en la depen-
dencia del Ministerio que se es-
pecifica:
Jurisdicción 08 - Carácter 1
Subsecretaría de Planificación y
Control - Unidad Organizativa 75
Clase 008 - Bioquímica - Cód. 27-
3-04-02

Bioq. Siervo de Arias, Vilma Elda,
clase 1945, L.C. N° 5.091.037,
CUIL N° 27-05091037-2.

Artículo 2°- Modificar la Plan-
ta de Personal prevista en el Pre-
supuesto General vigente año
2012 de la Administración Públi-
ca Provincial y transfiérase al
Carácter, Jurisdicción, Unidad
Organizativa, Clasificación Pre-
supuestaria, Ubicación Escala-
fonaria, Clase y Unidad de Ges-
tión, el cargo vacante, en la for-
ma que se indica en la Planilla
Anexa que forma parte integran-
te de la presente resolución.

Artículo 3°- Designar interina-
mente a partir de la fecha de la pre-
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EMPRESA PROVINCIAL
DE TRANSPORTES

DE MENDOZA
_____

RESOLUCIÓN Nº 528

Mendoza, 23 de noviembre de
2012

Visto, el Expte. N° 3577-E-

EL HONORABLE DIRECTORIO
DE LA EMPRESA PROVINCIAL

DE TRANSPORTES DE MENDOZA
RESUELVE:

Artículo Primero: Deróguese la
Resolución N° 121/05 emanada
del Honorable Directorio de la
E.P.T.M. y sus Anexos en todas las
partes, a partir de la fecha del dic-
tado de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Apruébese el
Organigrama, que como Anexo I
forma parte integrante de la pre-
sente Resolución, el que será de
cumplimiento obligatorio a partir
de la publicación de la presente,
quedando la asignación del per-
sonal a cargo de las distintas
áreas, como competencia del Ho-
norable Directorio y sujeto a rees-
tructuración, conforme el servicio
así lo requiera.

Artículo Tercero: Apruébese el
Manual de Funciones que como
Anexo II forma parte integrante
de la presente Resolución, el
que será de cumplimiento obli-
gatorio a partir de la publicación
de la presente y sujeto a modifi-
cación conforme el servicio así
lo requiera.

Artículo Cuarto: La presente
Resolución entrará en vigencia
partir de su publicación en el Bo-
letín Oficial.

Artículo Quinto: Comuníquese,
publíquese a través del Boletín
Oficial de Provincia y cumplido ar-
chívese en el Registro de Resolu-
ciones de la E.P.T.M.

Francisco Losada
Director Gerente

Federico A. Sandoval
Director

Jacinto Villegas
Director
_____

Nota: El Anexo II mencionado en
el artículo Nº 3 de la norma legal,
podrá ser consultado en la Secre-
taría Administrativa de la E.P.T.M.,
sita en calle Perú 2592 de la Ciu-
dad de Mendoza.

sente resolución y hasta tanto se
cubra el cargo por concurso a la pro-
fesional que se menciona, en el car-
go que se indica, en la dependencia
del Ministerio que se consigna:
Jurisdicción 08 - Carácter 1

Subsecretaría de Planificación y
Control - Dirección de Nutrición e
Higiene de los Alimentos - Unidad
Organizativa 75
Clase 001 - Bioquímica - Cód. 27-
3-04-02

Bioq. Di Santo, Vanesa Erica, cla-
se 1978, DNI N° 26.790.371, CUIL
N° 27-26790371-4.

Ar t ícu lo  4° -  La  presente
resolución será not i f icada a
C o n t a d u r í a  G e n e r a l  d e  l a

Prov inc ia  para  su  reg is t ra -
c ión .

Artículo 5°- Comuníquese a
quienes corresponda, publíquese
y archívese.

Carlos Washington Díaz

PLANILLA ANEXA
Expediente N° 1913-D-12-77741 - Resolución N° 2078

1 08 75 27 3 04 02 008 S96095 - 41101 1 08 75 27 3 04 02 001 S96095 - 41101
S96256 S96256
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2012-31007-0-5 "Organigrama y
Manual de Funciones de la
E.P.T.M." y
CONSIDERANDO:

Que, debido a la necesidad de
efectuar cambios en la estructura
administrativa de las distintas
áreas de la Empresa, y

Que, en vista a optimizar los
recursos humanos disponibles y
en aras de encomendar las tareas
y funciones a los agente que, por
su profesión y experiencia se en-
cuentran capacitados para llevar
a cabo con el cronograma de tra-
bajo que en cada caso se deter-
mina, y

Que, con fecha 15/03/2005, el
Honorable Directorio de la E
P.T.M. dictó la Resolución N° 121,
por la cual se aprobaba el Orga-
nigrama, derogada al igual que
sus anexos a partir del dictado
de la presente Resolución, por
resultar incompatible a las nue-
vas necesidades y dinámica que
se ha implementado en la
E.P.T.M., y

Que, el Honorable Directorio
entiende que el Organigrama y
Manual de Funciones, plasmado
en los Anexos I y II de la presente,
permitirá dar cumplimiento a los
objetivos programados, y

Que, es necesario contar con
un Organigrama que sea conse-
cuente con el Manual de Funcio-
nes, dando cuenta de la estructu-
ra de las responsabilidades y la
cadena de mandos, y

Que, es necesario contar con
un Manual de Funciones que dé
cuenta, tanto de la gestión y res-
ponsabilidades de los Funciona-
rios, como de las áreas a su car-
go, y

Que, Asesoría Letrada emite
dictamen según el cual no existen
observaciones legales que formu-
lar, y

Que, por ello de conformidad y
en uso de las atribuciones que le
son propias.

RESOLUCION N° 2.195

Mendoza, 17 de octubre de
2012

Visto el expediente 457-H-12-
04653, en el cual se solicita la
aprobación del Convenio de Ser-
vicios Personales para Presta-
ciones Indispensables, celebra-
do entre el Dr. Juan Pablo
Rodríguez, Director del Hospital
Polivalente "Ministro Dr. Ramón
Carrillo" y el Dr. Martín Edgardo
Barrera, quien se desempeñó en
el mencionado Hospital del Mi-
nisterio, y
CONSIDERANDO:

Que resultó imprescindible
contar con recursos humanos
idóneos para instrumentar diver-
sos programas y tareas imple-
mentadas por el Ministerio de
Salud.

Que no revistando en la Ju-
risdicción personal suficiente
para la implementación y funcio-
namiento de los Programas en
marcha, resultó indispensable
contratar bajo el sistema de Ser-
vicios Personales para Presta-
ciones Indispensables, a perso-
nas para la realización de las ta-
reas que posibiliten alcanzar los
objetivos que el Ministerio se ha
propuesto como metas para el
año 2012.

Por el lo, habiéndose di l i -
genciado el pertinente volante
de imputación, en razón de lo
informado por la Subdirección
de Personal, lo dictaminado por
Asesoría Letrada, lo aconseja-
do por la Dirección de Recur-
sos Humanos del Ministerio de
Salud, en conformidad con lo
dispuesto por Ley N° 7557, Arts.
2°, 3°, 4° y 5°, Ley N° 8399, Art.
93, Decreto Reglamentario N°
110/12 y demás normativas apli-
cables.

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

Artículo 1°- Aprobar por el pe-

ríodo que se detalla, el Conve-
nio de Servicios Personales para
Prestaciones Indispensables,
celebrado oportunamente entre
el Dr. Juan Pablo Rodríguez, Di-
rector del Hospital Polivalente
"Ministro Dr. Ramón Carrillo" y la
persona que se menciona, quien
se desempeñó en la siguiente
dependencia del Ministerio de
Salud:
Hospital Polivalente Ministro Dr.
Ramón Carrillo
por los días 20 y 21 de julio de
2012, por 24 hs.
Apellido y Nombre: Barrera, Martín
Edgardo; CUIT N° 20-25353141-
0; Función: Médico; Monto: $
1.838,00

Artículo 2°- Establecer que el
gasto que demande el cumpli-
miento de la presente resolución,
será atendido por Tesorería Ge-
neral de la Provincia, con cargo a
la siguiente partida del Presu-
puesto año 2012:
Cuenta General: S96025 41308
000
Unidad de Gestión: S96377

Artículo 3°- Establecer que la
presente resolución deberá ser
comunicada a las Comisiones de
Hacienda, de Salud y de Desarro-
llo Social de la H. Legislatura, al
H. Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia y a la Contaduría General
de la Provincia.

Artículo 4°- Comuníquese a
quienes corresponda, publíquese
y archívese.

Carlos Washington Díaz
________________________________
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