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Resumen

La responsabi l idad social  de las empresas es hoy en día

un tema destacado en todo lugar. Actualmente, el papel

de la empresa va más allá de la creación de lucro, siendo

necesario también vislumbrar medios de promover el bien-
estar social como un todo. Este trabajo tiene como objetivo
investigar el nivel de responsabilidad socioambiental de las

empresas a través de un estudio de caso en relación con

las cuatro mayores empresas nacionales del sector. Para

ello se realizó una investigación descriptiva con análisis de

contenido de informes de sustentabi l idad anuales publ ica-

dos por las empresas investigadas, así como un análisis del
crecimiento del sector en los últimos años, además de las

investigaciones efectuadas en diversos sitios web acerca del

sector financiero nacional y de las empresas estudiadas. Los

resultados obtenidos muestran que las empresas a lo largo

de fos años invierten cada vezmás en cuestiones relacio-
nadas con la responsabi l idad socioambiental ,  aunque aún
presentan resultados contradictorios en algunos aspectos.

Palabras clave: Sustentabilidad, Responsabilidad social,

Contabi l idad.

Abstract

The social responsibility of the companies is nowadays a

topic emphasized in any place. Nowadays, the paper of the

company goes beyond the creation of profit, being precise

also to gl impse means of promoting the social  wel l -being

as everything. This work has the aim to investigate the level

of the responsibility of social environment across a study

of case that concerns the biggest national four enterprises
of the sector. For it, was realized a descriptive investigation

with analysis of content of reports of sustainability annual

publ ished by the invest igated companies, as wel l  as an

analysis of the growth of the sector in the last years, besi-

des the investigations effected in diverse web sites about

the financial national sector and of the studied companies'
The obtained results show that the companies throughout

the years come investing increasingly, in questions related

to the responsibility social environmental, nevertheless even

so they present contradictory results in some aspects.

Keys words: Sustai nabi I iry Social responsibi I iry Accou ntabi I ity.

lntroducción

La conciencia socioambiental  de las ent idades se desta-
ca en un escenario global en el  cual la preocupación por

factores de desarrollo social y sustentabilidad ambiental es
creciente. Gobierno, inversores, consumidores, es decir,

todo ambiente en que las empresas estén insertas, valoran

las acciones que estén en sintonía con la corriente de de-
sarrollo sustentable.

Frente a esto la responsabilidad socioambiental es aho-
ra una realidad en el medio empresarial, ya que el creciente
nivel de información y concientización de la sociedad está

cambiando la gestión de las empresas y llevándolas a asu-

mir nuevos compromisos, los que sobrepasan los definidos
oor el orden económico concentrado en el mercado, donde

el objetivo es el lucro.
En este contexto, entidades que no tienen compromiso

de desarrollo humano, social y de preservación de los re-

cursos naturales tienden a perder la confianza de la pobla-

ción. Así, una preocupación cada vez mayor por lo social
se viene gestando dentro de las empresas, sea por simple

interés estratégico o cualquier otro motivo.
Por esto la actividad de gestión empresarial se volvió

más compleja, pues asuntos que no entraban en el proceso



de decisión y eran irrelevantes para el éxito del negocio se
transformaron en decisivos.

Según Mendes (2008), el actual modelo de crecimiento
económico generó enormes desequilibrios; si por un lado
nunca hubo tanta r iqueza y abundancia en el  mundo, por
otro lado la miseria, la degradación ambiental y la contami-
nación aumentan día a día. Frente a estos fenómenos surge
el concepto de desarrollo sustentable, que busca conciliar
el desarrollo económico con la preservación ambiental, e
incluso el  f in de la pobreza en el  mundo.

De acuerdo con Mendes (2008), el crecimiento no con-
duce automáticamente a la igualdad ni  a la just ic ia social
pues no considera ningún otro aspecto de la calidad de
vida, a no ser la acumulación de riquezas que está sólo en
manos de pocas personas.

El desarrollo se preocupa por Ia creación de riquezas
pero tiene como objetivo distribuirlas, mejorar la calidad
de vida de toda la población, considerando por lo tanto la
cal idad ambiental  del  planeta.

Según datos divulgados en el sitio web del Sindicato
deTrabajadores Bancarios de Bahía, el sector de los bancos
es el que más crece en el país, con beneficios de 1 28./. de
2002 hasta 2013. Por ello, el tema central de este trabajo
es el análisis de las inversiones en desarrollo sustentable.

En este sentido surge el cuestionamiento siguiente: ¿Cuál
es el nivel del compromiso de las mayores instituciones fi-
nancieras nacionales con la responsabilidad socioambiental?

Ante este problema, el objetivo general del presente
trabajo es analizar el nivel de compromiso de las cuatro
mayores empresas nacionales del sector con la responsabili-
dad socioambiental, observado en sus estados financieros y
rendición de cuentas. Al mismo tiempo, observar si está en
armonía con el enorme crecimiento económico-financiero
del sector en el país, principalmente en la última década.

De acuerdo con el objetivo general, existen los siguientes
objetivos específicos: a) investigar el desempeño financie-
ro y crecimiento del sector bancario en los últimos años,
b) investigar los informes de las empresas para revelar la
responsabilidad socioambiental, y c) investigar y relacionar
las principales medidas de responsabilidad socioambiental
adoptadas por las empresas estudiadas que puedan colaborar
con el desarrollo sustentable y evitar impactos ambientales.

Este estudio se justifica por el creciente compromiso
empresarial  en act iv idades de responsabi l idad social ,  así
como en presentar el análisis de los resultados sobre la Res-
ponsabi l idad Social  en inst i tuciones f inancieras que t ienen
como prioridad el mayor retorno financiero posible a los
socios y accionistas.

Para alcanzar los objetivos, más allá de la investigación
bibliográfica , se realizó una investigación descriptiva en la
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cual "los hechos son observados, registrados, analizados,
clasificados e interpretados sin la interferencia del investi-
gador en los resultados" (Andrade, 1998, p. 104).

Será hará, entonces, el análisis de contenido de los in-
formes y resúmenes contables publicados por las empresas
investigadas. La selección de la muestra se dio a través de la
lísta de los mayores bancos nacionales por activos totales:
Banco de Brasil, ltaú, Caja Económica Federal y Bradesco,
en el  mismo orden.

En este contexto, se realizó un estudio de caso en torno
a las empresas investigadas y procurando, dentro de la te-
mática abordada, revelar sus informes de sustentabilidad e
informaciones que respondan al problema de investigación
y que coincidan con el objetivo del estudio.

Con el fin de conseguír el objetivo que se propone en
este trabajo se emplearon procedimientos de investigación
bibliográfica sobre bases de datos disponibles en la página
web de las instituciones financieras, colectando informes y
datos que proporcionen referencias sobre cuestiones orien-
tadas a Ia responsabilidad social, así como otras informa-
ciones y datos de empresas hallados en internet, además de
la lectura de informes y libros que aportan informaciones
relacíonadas con el sector bancario y que se remitan a Ia
responsabilidad socioambiental de las empresas.

Así, en contraparte/ se efectuó un análisis de los infor-
mes que revelan datos socioambientales divulgados por las
empresas con informaciones económico-f inancieras del
sector. Las empresas estudiadas fueron escogidas teniendo
en cuenta su importancia para el sector, sus acciones orien-
tadas hacia el desarrollo sustentable, además de la facilidad
de acceso a estas informaciones que no se encontraron en
otras empresas del sector.

Las limitaciones de la investigación se dan en cuanto
a la individualidad de las empresas y del sector específico
estudiado, de manera que las conclusiones de este trabajo
no se aplican a otros sectores, ni tampoco respecto de los
periodos de Ios datos recolectados.

Otra limitación se refiere a los datos utilizados de los
informes localizados, considerando la falta de divulgación
del balance social de Bradesco e ltaú que dejaron de pu-
bl icar el  informe mencionado.

Se utilizaron principalmente datos cualitativos prove-
nientes de informes de sustentabilidad de Clobal Reporting
Initiative (CRl¡, qu. a pesar de poseer directrices para la
preparación de informes no es elaborado como modelo por
empresas, como el  Balance Social- lBASE,l  Io que di f icul tó

I  El Inst i tuto Brasi leño deAnálisis Sociales y Económicos, en asociación
con diversos representantes de empresas públicas y privadas, elaboró
un modelo simple para el balance. Este modelo del Balance Soclal
actualmente está siendo utilizado por más de 200 empresas brasileñas.

^-_
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la comparación de los datos entre las empresas estudiadas.
Se recomienda este t ipo de estudio efectuando un

anál is is no sólo de las inst i tuciones f inancieras, s ino de

cualquier empresa, con el  propósito de conocer las in-

versiones que esas empresas tienen ante la sociedad y el

medio ambiente.

2. Responsabilidad soc¡al y su apl¡cación en el

sector financiero

Dentro de una visión general, responsabilidad social es el

compromiso de ciudadanos con la promoción del desarro-

llo socioambiental y económico, mejorando la calidad de

vida de toda la sociedad.
La responsabi l idad social  empresarial  consiste en la

forma de gestión ética y transparente que tiene la empre-

sa con sus partes interesadas, participando en forma más

directa con las acciones comunitarias en la región en que

actúa y tratando de suavizar los posibles daños ambientales

resultantes del tipo de actividad que desempeña, reforzando

de esta manera las relaciones con sus empleados, clientes,

proveedores, accionistas, gobierno y sociedad.
Para el Instituto Ethos el concepto de responsabilidad

social empresarial es:

La forma de gestión que se define por la relación ética

y transparente de la empresa con todos los públicos

con los cuales se relaciona y por el  establecimiento
de metas empresariales compatibles con el desarro-

llo sustentable de la sociedad, preservando recursos

ambientales y culturales para las generaciones futuras,

respetando la diversidad y promoviendo reducción de

desigualdades sociales (lnstituto Ethos, 201 3).

Así se entiende que la empresa no puede orientarse

exclusivamente al  lucro. En su relación con la sociedad

existen diversas obligaciones sobreentendidas, como el

uso adecuado de los recursos naturales, preservando así el

medio ambiente, la creación y mantenimiento de empleos,

inversiones para el bienestar de los empleados y de la so-

ciedad, la calidad de los productos y servicios ofrecidos al

mercado, entre otras cosas que se esperan de una empresa

socialmente responsable.
Ferrel y Fraedrich (2001, p. 75) definen responsabilidad

social  como " la obl igación que la empresa asume con la

sociedad, ser socialmente responsable implica aumentar al

máximo los efectos positivos sobre la sociedad y minimizar

los negativos".

De forma semejante Melo Neto y Froes (2002, p.45)

afirman que la responsabilidad social de una empresa "con-
siste en su decisión de participar más directamente en las

acciones cornunitarias de la región en que está presente",

además de apoyar el desarrollo de la comunidad y preservar

el medio ambiente.
Según Tachizawa (2004), la responsabilidad social está

transformándose en un parámetro y una referencia de ex-

celencia para el  mundo de los negocios y para el  Brasi l

corporativo. Existe una nueva tendencia con respecto a los

objetivos económicos y sociales que están ligados intrín-

secamente y alineados con la misión de la empresa. Así,

vemos la importancia del desarrollo de temas que lleven al

cumplimiento de una gestión preocupada con esa temáti-

ca. La responsabilidad social, de acuerdo con Tachizawa,

es convergente con estrategias de sustentabilidad de largo

plazo, incluyendo la necesaria preocupación por los efectos

de actividades desarrolladas en el contexto de la comunidad

en que se insertan las emPresas.
Chiavenato (1ggg, p. 1BO) afirma que "trabajar en el

campo social, haciendo el bien, significa ventaja competi-

tiva y una diferencia de mercado". Esto lleva a pensar que

la responsabilidad social, que forma parte del planeamiento

de una empresa/ se reflejará en mejoras reales obteniendo a

cambio la confianza ofrecida por la sociedad para aquellas

empresas que son responsables socialmente.
En este contexto surgió la teoría de los stakeholders,

que propone que al asignar recursos a la empresa es im-

portante tomar en consideración los impactos de esa asig-

nación para los diversos grupos de interés fuera y dentro de

la institución. De acuerdo con Freeman (1998), esta teoría

indica que existen diversos Srupos que son afectados por

las actividades de las empresas, además de los accionistas;

de esta manera deben ser considerados en las decisiones

de los gestores, conforme se visualiza en la figura siguiente:

Figura 1

Modelo de la teoría de los Stakeholders

lrrt'1:ltllt:i:..r::tllll:rrrl,rr-fi : :rr:ilii:iiil:l:,rir.i l],,1,]r-. ¡:¡titruuur,,i.

Fuente: Freeman (2000), en lvo (201 2).

El concepto de sustentabi l idad organizacional surge

de la conceptualización del Triple Bottom llne, que son

.  , - " . . ,  r  f | .



perspectivas organizacionales en tres esferas: económica,
social y ambiental. De acuerdo con Cirelli y Kassai (2010),
el Triple Bottom Line, o trípode de la sustentabilidad, debe
interactuar de manera que haya una sinergia estructural de
la que resulte una capacidad óptima en las decisiones estra-
tégicas para mayor eficacia en sus acciones y operaciones.

Se entiende, de esta forma, que cuando se ejerce Ia
responsabilidad social fortalece su imagen y marca ante su
público estratégico, la empresa tiende a tener más notorie-
dad y así llega a resultados más satisfactorios, comprome-
tiéndose con lo social de forma exitosa. En este contexto,
de acuerdo con Lima (2005), es importante afirmar que la
responsabi l idad social  no es una moda más en el  mundo
de los negocios o, por lo menos, no debería serlo, pues lo
que está en juego es la sustentabilidad de los sistemas que
constituyen una sociedad. Tratar cuestiones sociales como
una moda es una gran tontería y un oportunismo, o sea,
explotación de la cuestión social.

3. Modelos de indicadores e índices de
responsabi lidad socioambiental corporativa

Existen diferentes modelos de evaluación para las empresas
que son utilizados en diversos países; divulgan conjuntos de
indicadores que acompañan y controlan las estrategias y prác-
ticas empresariales para obtención de lucro y competitividad.

Según Cochran y Wood (citado por Daher, 2006, p.
109),  se pueden dist inguir  dos modos de evaluación de la
responsabilidad social: las de naturaleza cuantitativa y las
de naturaleza cualitativa. La primera está basada en índices
y la segunda en análisis de contenidos. Gran parte de las
empresas presentan los resultados de la gestión de respon-
sabilidad social a través de la publicación del balance social
o del informe de sustentabilidad. De acuerdo con Ribeiro y
Rezende (2012), una de las críticas que los informes de sus-
tentabilidad han recibido es que son piezas de marketing.
No se puede negar la existencia del objetivo de visibilidad
y provecho de la imagen de las empresas que los emiten.

Considerando que no se puede dar publ ic idad a lo que
no se hizo, y que para elaborar el referido informe hay que
tener un volumen importante de realizaciones, la elabora-
ción del informe de sustentabilidad acaba incentivando la
real ización de acciones sustentables.

3.1 Balance social
El balance social  es un informe que t iene como pr incipal
f inal idad hacer públ ica la responsabi l idad social  de las em-
presas y las acciones que éstas emprenden con sus diversos
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socios comerciales, como empleados, abastecedores, clien-
tes, comunidad, medio ambiente. etc.  Es decir ,  el  balance
social  se establece en un instrumento de ei ,aluación del
desempeño de la empresa v demostración de ciudadanía
empresarial, una manera de mostrar de iorma transparente
todas las acciones sociales desarrolladas por la empresa en
un determinado periodo.

El balance social  t iene la tarea de publ icar lo que la
entidad está haciendo de positivo para la sociedad. Esto es
lo que af i rma Lima:

No obstante, con el surgimiento de otras responsabi-
lidades, las empresas se encuentran con la necesidad
de elaborar instrumentos que asocien resultados vin-
culados directamente a esas nuevas responsabilida-
des, funcionando como mecanismos de rendición de
cuentas, a ejemplo del balance contable. Sin embargo,
es necesario establecer una nueva lógica y una nueva
formación que comporte otras variables, siendo carac-
terizadas como otros tipos de acción. No significa que
el aspecto económico deje de existir, ya que eso es im-
posible, sino que el trabajo pase a ser determinado por
objetivos no orientados solamente a la reproducción
de los indicadores financieros, exceptuando algunas
situaciones ligadas a la cuestión del medio ambiente
(L ima,  2005,  p .107) .

Según Tinoco (2001), es por medio de la contabilidad
como las entidades divulgan a sus usuarios, empleados y a la
sociedad el resultado económico, financiero y social. Es un
instrumento de gestión y de información que muestra de la for-
ma más transparente posible información económica y social.

EI balance social comprende un conjunto de información
de carácter cuantitativo que muestra las relaciones de la em-
presa con el medio ambiente, contribuciones de las entidades
a la comunidad apuntando la responsabilidad social de las
empresas. Es a través del balance social como Ia empresa
demuestra la asociación de valor a economía y sociedad.

Vale destacar que el  desarrol lo económico de una
empresa está directamente ligado a las relaciones sociales
internas y externas, por eso la importancia de la aplicación
de un informe que destaque estos aspectos en las empresas.

El balance social demuestra los principales datos cuan-
titativos que permiten apreciar la situación de la empresa
en el ámbito social; contiene información sobre empleo,
remuneraciones, encargos, condiciones de trabajo, relacio-
nes profesionales, y señala que tales condiciones surgen en
la empresa (Melo Neto; Froes,2OO2).

Debe señalarse también la cuestión de los impuestos
que el fisco cobra a Ias empresas. Al respecto, hay noticias

4 1
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en los medios de comunicación que mencionan la alta carga

tributaria. Como consecuencia de esto, las empresas son

obligadas a explicar sus objetivos sociales y tratar de mejorar

su imagen ante los ojos de Ia sociedad en general (Tinoco,

2001). Según este autor, la mejor forma de presentar las

cuentas sobre el rendimiento empresarial consiste en elabo-

rar un cuadro que tome en cuenta, por un lado, los recursos

externos utilizados, y por otro, los aportes a la comunidad.
En Brasi l ,  la idea del balance social  surgió a comienzos

de la década de los ochenta y tuvo en el sociólogo Hebert

de Souza (Bet inho) a su gran defensor (Tinoco, 2001).  Fue a

través de Inst i tuto Brasi leño de Anál is is Sociales ,v Econónri-

cos como Bet inho inic ió la lucha en pro del balance social .

3.2 Global Reporting lnitiative
Globa l  Repor t ing  In i t ia t i ve  tCRl )  es  una organ izac ión  in te r -

nacional no gubernamental ,  con sede en Amsterdam, cuya

mis ión  es  desar ro l la r  v  d iseminar  por  e l  mundo d i rec t r i ces

para la preparación de informes de sustentabi l idad ut i l iza-

dos en forma voluntar ia por empresas de todo el  mundo.

Desde su fundación ,  en 1997, la organización enfoca sus

act iv idades en el  desarrol lo de un modelo de informe que

aborde los aspectos relacionados con la sustentabi l idad

económica, social  y ambiental  de las empresas'
De acuerdo con CRl,  en una tentat iva de generar in-

formes de sustentabi l idad más completos, estandarizados y

más conf iables, la empresa, al  percibir  la fragi l idad de los

informes de esa naturaleza, lanzó una guía de elaboración

de informes de sustentabi l idad denominado "Directr ices
cRl" (cRl, 2006).

Por medio de invest igaciones y comentar ios públ icos

provenientes de diversos socios, en un proceso voluntario,

multistakeholder y consensual, CRI procura atribuir a los

informes de sustentabi l idad el  mismo provecho ) '  ser iedad
que los informes y balances f inancieros, atr ibuvéndoles así

el estatus de documento.
La pr imera versión de las directr ices para iníormes de

sustentabi l idad se preparó en 1 999, r ' f r -re sometida a prueba

al comienzo del año 2000. En 2002 se lanzó la segunda ver-

sión, el  C2, publ icada en portugués en 200'1, con el  apoyo

del Inst i tuto Ethos. En octubre de 2006 CRI lanzó la tercera

generación de las directr¡ces, t i tu lada C3. De acuerdo con

el Inst i tuto Ethos (2013),  socio of ic ial  de Clobal Report ing

lni t iat ive en Brasi l ,  la elaboración de esa versión l levó más

de dos años en reuniones de trabajo y en procesos de con-

sulta,  con la part ic ipación de cerca de cuatro mi l  personas

de todo el mundo. Esta versión se proyectó con el objetivo

de intensificar los principios para la elaboración de informes

de sustentabilidad y cuenta con protocolos técnicos para

todos los indicadores de desempeño.

En 2006 se lanzó en Brasil la versión en portugués, des-

pués de un vasto trabajo en el que participaron el Instituto

Ethos, la Asociación Brasi leña de Comunicación Empresa-

rial (Aberje) y el Centro de Estudios en Sustentabilidad de

la Fundación Cetul io Vargas.
EI lnforme de Sustentabi l idad es considerado el  más

completo, y desde hace poco viene sustituyendo el balance

social .  Además de las acciones sociales, relata el  desempe-

ño social ,  económico y ambiental  de las empresas.
Mediante los informes de sustentabi l idad se mide y di-

vulga el  desempeño organizacional respecto del desarrol lo

sustentable. Un informe de sustentabi l idad suministra una

declaración equi l ibrada y razonable del desempeño de

sustentabi l idad de la empresa, incluyendo contr ibuciones
posit ivas y negat ivas (GRl,  2013).

Al contrar io del balance social  de IBASE, en el  cual la

mayoría de los indicadores son cuantitativos, la GRI presen-

ta un número superior de indicadores cual i tat ivos.

3.3 índice Dow fones de Sustentabilidad
El índice Dow Jones de Sustentabi l idad (Dow Jones Sus-

tainabi l i ty Index) mide y selecciona las act iv idades de las

empresas públ icas y pr ivadas de todo el  mundo, tomando

en consideración su aprovechamiento f inanciero, pr inci-
palmente Ia cal idad y evolución de su administración, que

debe integrar su actuación ambiental  y social  como forma

de sustentabi l idad. Se considera un índice de referencia

mundialmente conf iable para los inversores y gestores de

recursos extranjeros, que se basa en su rendimiento para la

toma de decisiones en sus inversiones.

3.4 índice de Sustentabilidad Empresarial
El  índice de Sustentabi l idad Empresarial  fue creado por la

Bolsa de Valores de Sáo Paulo (Bovespa) en conjunto con

otras inst i tuciones. Se trata de un índice de acciones para

ser una referencia en inversiones socialmente responsables.

El benef ic io del índice de Sustentabi l idad Empresarial  re-
presenta el de una red formada por empresas socialmente
responsables con dos objetivos principales: atender a inver-

sores que deseen pr iv i legiar empresas comprometidas con

conceptos más éticos en su gestión de negocios, y destacar

su desempeño en el mercado financiero, promoviendo esas
práct icas en el  medio empresarial .

4. Sustentabilidad en el sector financiero

La sustentabilidad es un desafío entre empresas, gobiernos
y sociedad civil que requieren actuar de forma conjunta en

favor del futuro de la humanidad, de los seres vivos y del
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planeta en general. De acuerdo con el Instituto Ethos de Res-
ponsabilidad Social Empresarial, la empresa responsable so-
cialmente es aquella que posee la capacidad de ser receptiva
a los intereses de diferentes partes, desde accionistas, funcio-
narios, empleados, proveedores de servicios, consumidores
o clientes, abastecedores, sociedad, gobierno y medioam-
biente, tratando de incorporarlos en el planeamiento de sus
actividades y procurando tener en cuenta las demandas de
todos, no solamente de los accionistas o propietarios.

Sin poseer ningún tipo de actividad extractiva o manu-
facturera y sin proveer productos ni servicios que causen
algún impacto importante de forma directa en el medio
ambiente, el sector financiero no es considerado de alto
impacto socioambiental. El índice FTSE4 Good de la Bolsa
deValores de Londres, que evalúa la sustentabilidad de las
empresas cotizadas en la bolsa, coloca al sector en la cate-
goría de medio impacto, y en la bibliografía académica este
sector es calificado como de bajo impacto ambiental. No
obstante, su impacto indirecto a través de sus actividades
de financiamiento es sign ificativo.

De acuerdo con Tosini (2005), el riesgo del negocio
para las instituciones financieras comprende los factores
ambientales o consecuencias sociales, de salud y segurídad,
que podrían afectar negativamente operaciones financiadas
o relacionadas con éstas.

Actualmente, los mayores bancos nacionales tienen
fondos de inversiones con responsabi l idad socioambien-
tal, fuera de crear cada vez más opciones para quienes
pretenden invertir en empresas que sean referencia en
práct icas socioambientales.

Los bancos también están conscientes de que pueden
comprometer su imagen cuando se hacen públicos los im-
pactos socioambientales causados por emprendimientos en
los cuales están involucrados/ por lo que tratan de evitar
riesgos que afecten su reputación.

Ante esto, su papel de agente estimulador del desarrollo
sustentable está ganando un creciente reconocimiento. Un
ejemplo de ello es el Protocolo Verde, que es un docu-
mento de principios para el desarrollo sustentable firmado
por bancos of ic iales en 1995 (Banco do Brasi l ,  Banco da
Amazónica, Banco do Nordeste, Caixa Económica Federal,
BNDES y Banco Central do Brasil) con el propósito de em-
prender políticas y prácticas que estén siempre en armonía
con la finalidad de promover un desarrollo que no afecte
las necesidades de las futuras generaciones/ o sea, vincula
la concesión de créditos a criterios socioambientales.

En agosto de 2008, en Río de Janeiro, los presidentes
de bancos oficiales adhirieron al nuevo término de compro-
miso, denominado Protocolo de Intenciones por la Respon-
sabi l idad Socioambiental .  En 1992 se creó un fórum mun-

díal  de f inanzas en el  ámbito de la inic iat iva f inanciera del
programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente,
orientado a atender las consecuencias de los impactos so-
ciales y ambientales en las actividades financieras.

Otra acción adoptada para asegurar la sustentabilidad
en este sector fue la firma del Tratado de los Principios del
Ecuador, un compromiso voluntario firmado por más de se-
senta bancos del mundo con el cual los signatarios se com-
prometen a adoptar los modelos y criterios en conformidad
socioambiental, aplicables a proyectos de inversiones de un
valor igual o superior a 10 mi l lones de dólares. Los Princi-
pios del Ecuador son criterios determinados para la conce-
sión de créditos, garantizando que los proyectos financiados
serán desarrollados con responsabilidad socioambiental.

Para MattarozziyTrunkl (2008), el sector financíero tie-
ne mucho que contribuir a la sustentabilidad, creando, por
ejemplo, condiciones que conduzcan a una mayor oferta
de crédito para empresas que tengan políticas y prácticas
sustentables, es decir, un análisis de riesgo socioambiental
que antecede a la concesión de un financiamiento. Los
autores añaden que aun de forma indirecta las instituciones
bancarias acaban por volverse inductores de nuevas prácti-
cas para otras empresas.

5. Análisis de datos

El presente trabajo tiene como foco el análisis de los datos
referentes a la responsabilidad social de las empresas se-
Ieccionadas del sector f inanciero nacional.

Una investigación realizada por el Banco Central de
Brasi l  en 201 1 midió la cant idad de inst i tuciones f inancieras
que poseen una polí t ica de sustentabi l idad y divulga un
informe que revelando su responsabilidad socioambiental.
Los resultados pueden verse en el cuadro siguiente:
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Cuadro 1
lncorporación de la sustentabilidad en instituciones financieras que operan en Brasil

Iipo de institución Número tota,l !,notiiu.etéa,polf tica
.de íuiteniabiirlidad

Instituciones con infor-
mes de sustentabilidad,

Bancos grandes 1 0 B (80)% B (80)%

Bancos medios y pequeños 128 16 (12 ,5" / " ) 9 (7"/ü

Bancos de desarrollo 4 3 (7s%) 2 (s0%)

Bancos de inversión 1 4 5 (35,7'/.) 3 (21 ,4o/o)

Agencias de fomento 1 6 0 (0%) 0 (0%)

Centrales de coooerativas de crédito 3 B 0 (0%) o (o%)

lo ta I 210 32 (15,2o/o) 22 (10,5%)

Fuente: Banco Central do Brasil.

Se observa que el asunto en cuestión está más difundido
entre los grandes bancos, que en su gran mayoría poseen tan-
to una política de sustentabilidad como un informe anual de
desempeño en cuestiones socioambientales, hecho que no
se aprecia en las pequeñas y medianas empresas del sector.

Al respecto, en la elaboración del estudio se selecciona-
ron cuatro grandes empresas del sector, considerando que
éstas tienen una extensa historia en inversiones orientadas
a cuestiones socioambientales y efectuaron la divulgación
de las inversiones a través de informes como el balance
social  o el  informe de sustentabi l idad, así como la faci l idad
de acceso a estos documentos, además de su importancia
para el sector, ya que se trata de las cuatro mayores institu-
ciones financieras nacionales Dor activos totales. conforme
al siguiente cuadro:

Cuadro 2
Mayores instituciones financieras nacionales por activos totales

(cantidades en reales)

lnstiiucionei Fecha balance Activo totaf

Banco do Brasi l 2013/06 R$ 1 140 0s6 761 .00

Itaú 2013/06 RS q90 lc) -  l l ; . rx)

Caixa  Económica  201 . l  06  RS i r  ,  I  -16-  11  6  00
Federal

Banco Bradesco l r '  I  , .  RS 770 792 629.00

Los datos c le i  t  u¿cl ro . l  muestran de forma resumida
los índices c le sus:cr t . rb i l idad que poseen las empresas in-
vest igadas r  ios rntorn les que éstas ut i l izan para revelar  la
información re l¿t i r¿ a Ia responsabi l idad socioambienta l ,
pa ra  l o  cua l  " l  "  s i en i f i ca  s í r , "0 "  qu ie re  dec i r  no .

Cuadro 3
índices e informes presentados por las empresas

tmpresas / Indicadores lndice Dow

tones

tsE Balanóé
Sacial:',"

cRl

Banco do Brasil 1 1 1 1

Banco Bradesco 1 1 0 I

itaú 1 I 0 I

Caixa 0 0 I 1

Indicadores uti l izados

Fuente: Informes de sustentabil idad 2012 de los bancos.

De esta forma se hace necesario conocer más informa-
ción sobre las empresas, pr incipalmente relacionadas con
la responsabi I  idad socioambiental .

El  Banco do Brasi les la mayor inst i tución f inanciera en
activos totales del país, habiendo alcanzado en el último
año la marca de 1.2 tr i l lones de reales de act ivos. El  banco
adopta dos modelos de rendición de cuentas en sustenta-
bi l idad: el  modelo y los cr i ter ios propuestos por el  Inst i tuto
Brasi leño de Anál is is Sociales y Económicos (IBASE), o ba-
lance social ,  que se divulga desde 1 997, y la estructura de
informes del Clobal Report ing Ini t iat ive. El  Banco do Brasi l
divulga el  informe anual desde el  año 2000, pero sólo a
part i r  del  informe anual 2006 adoptó los indicadores de la
tercera generación del GRl.

De acuerdo con su in forme anual ,  e l
c ioambienta l  del  banco es reconocic l r ¡  r . l , r '
és te  en  e l  í nd i ce  Dow Jones  ¡ .  . , , r ' , . " '  ' :

de valores de Nueva York r ,  ¡ ror  ,  
'  :  ,  :

e l  í nd i ce  de  Sus ten tab i l i c l ¡ c l  i  - - r  '  ,

E n 2 0 1 2  { u e  r e c o r ' ¡ .  ' :
' :

po r  e l  l ' r em lo  l ¡ t '  , '  .  :  '  -

E l  B a n c o  c l e  B '  , -

mund ia l  en  i n te , . "

c lesempeño so-
' . r  i nc lus ión  de

' : . : r i  c le  la  bolsa
' 'secut ivo,  en

'. '  -r FBovespa.
i  " , 'sas l íderes

r l  a  escala
-  t  rancieras



que se adhir ió a los Principios del Ecuador en 2005. Tam-
bién creó la Fundación Banco do Brasil con el objetivo
central de promover la inclusión socioproductiva de los
públicos con prioridades, teniendo como instrumento las
tecnologías sociales y observando los cuatro principios de
la sustentabi I idad: respeto cu ltural, sol idaridad económ ica.
protagonismo social y cuidado ambiental; contribuyendo
además al desarrollo sustentable del país.

El Programa AABB Comunidad es una tecnología social
en el área de la educación que ofrece complementación es-
colar para niños y adolescentes de Ia enseñanza pública, con
edades entre seis y dieciocho años, y está presente en casi to-
dos los municipios donde existen agencias del Banco do Brasil.

El Banco Bradesco divulgó el balance social desde
2001, en conjunto con el informe de sustentabilidad del
año 2O11; a part i r  de 2012 presentó el  informe de sus-
tentabilidad, divulgado desde 2002, y en 2006 adoptó las
directrices internacionales de CRI para la elaboración del
documento. Las iniciativas presentadas en el informe di-
vulgado por Bradesco están alineadas también con las di-
rectrices del Pacto Global de las Naciones Unidas, del pRl
(Principles for Responsible Investment), de los principios
del Ecuador, del Carbon Disclosure Project (CDp) y del
Protocolo Verde. El Informe incorpora los parámetros de
sustentabilidad exigidos por el índice de Sustentabilidad
Empresarial (BM & FBovespa), el Dow Jones Sustainability
Index, el índice Carbono Eficiente (lCO2, también de BM
& FBovespa), índices de los cuales Bradesco formó parte en
2005, 2006 y 201O, respectivamente.

En 2OO7 fue lanzado el Banco do Planeta, una iniciativa
destinada a unir las acciones socioambientales, crear nue-
vos productos y servicios e invertir en la interacción de las
personas con el medio ambiente de forma más armoniosa.

A través del Banco do Planeta, Bradesco evalúa cons-
tantemente los riesgos inherentes a los cambios climáticos
y a la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios. Otra
iniciativa desarrollada en relación con la preservación del
medio ambiente es la sociedad con la fundación SOS Mata
Atlántica, creada en 1989, que apoya programas de refo-
restación con los recursos recaudados por la venta de pro-
ductos financieros.

Ya en el área social, el Banco había creado la Funda-
ción Bradesco en 1956, que tenía como visión estratégica
Ia implantación de por lo menos una escuela en cada uno
de los 26 estados brasileños.

La Caixa Económica Federal es el mayor banco brasi-
Ieño totalmente públ ico, el  cual ut i l iza la publ icación de
balances sociales anuales desde 2003 para destacar su ac-
tuación en el  ámbito de la responsabi l idad social .  A part i r
de 2008 comenzó a publ icar anualmente el  informe de
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sustentabilidad, siguiendo la metodología de Clobal Repor-
ting Initiative. Según su informe, la Caixa contribuyó con
más de 100 mil lones de reales en patrocinios cul turales y
deportivos. En 2009 suscribió los Principios del Ecuador.
También firmó, en 2008, en conjunto con los demás bancos
públicos. el Protocolo de Intenciones de los Bancos por la
Responsabi I  idad Socioambiental

El Banco ltaú divulga anualmente el informe de susten-
tabi l idad. Considerando su informe anual,  el  banco cum-
ple con los requisi tos para el  nivel  A+ de apl icación GRl.
Además del balance social divulgado por la empresa desde
1998 hasta 2010; según su último informe divulgado, fue por
decimotercer año consecutivo seleccionado para componer
la cartera Dorv Jones Sustainability World lndex, alcanzando
la mejor nota del sector bancario mundial en la cuestión
sobre desarrollo del capital humano, compromiso con públi-
cos estratégicos y política,/acciones anticrímenes y fraudes.

Desde 2008 el  l taú Unibanco publ ica un inventar io
de emisiones de Cases de Efecto Estufa (CEE) por medio
de la metodología del CHC Protocol, herramienta de con-
tabilidad internacional que se ocupa de Ia cuantificación
y la gestión de emisiones de CEE de diversas empresas.
Otra acción en el área ambiental promovida por el banco
es f a del programa de inversiones en proyectos ambienta-
les - Fondo ltaú EcomudaDQ?-, que tiene como finalidad
estimular y fomentar proyectos de reducción de emisión
de gases de efecto estufa, promovidos por organizaciones
sin fines lucrativos.

El banco también mantiene la Fundación l taú Social ,
que tiene como objetivo la educación integral, la gestión
educacional, la evaluación de proyectos sociales y la movi-
lización social. También trabaja con las microfinanzas, una
herramienta ut i l izada para la inclusión económica y social
de las poblaciones menos favorecidas, contribuyendo a la
reducción de la pobreza. ltaú también es signatario de los
Principios del Ecuador desde 2004.

Según lo expuesto anteriormente, se observa una cre-
ciente preocupación de las empresas investigadas en rela-
ción con el medio ambiente y la sociedad, lo que puede
advertirse tanto en las obras sociales como en las fundacio-
nes mantenidas por las empresas, sus proyectos ambientales
y los importantes índices obtenidos, como DowJones e lSE.

Otro aspecto importante que debe ser considerado en
relación con la responsabi l idad socioambiental  de las em-
presas es su cuerpo funcional, pues bajo la óptica de res-
ponsabilidad social corporativa una empresa socialmente
responsable debe preocuparse por la satisfacción, el bien-
estar y la calidad de vida de sus empleados.

Según el sindicato de trabajadores bancarios de Bahía
(2013), el sector de los bancos es el más lucrativo de la eco-
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nomía nacional.  En el  segundo tr imestre de 2013, el  lucro
de las inst i tuciones f inancieras l legó a los 17.1 bi l lones de
reales, un crecimienlo de 46.6"/" en relación con el mismo
periodo de 2012, que fue de 11.69 bi l lones. Incluso con
un crecimiento récord, según un estudio divulgado por el

Departamento Intersindical de Estadística y Estudios So-

cioeconómicos (Dieese). El empleo en el sector bancario

es 70"/" del total desde hace dos décadas. También, según
Dieese, en 1990 existían 732 mil empleados en el país. Ese
número cayó en 463% en 1999, cuando había apenas 393

mil vacantes, una reducción de 339 mil puestos de trabajo.
Después de un pequeño aumento en el año 2000 el número

volvió en 2001 al  mismo nivel  de 393 mil  vacantes.
Conforme a Dieese, el país abrió 1 27 mil648 puestos

de trabajo con contrato firmado en agosto, con un aumento
de26.4"/o frente al mismo mes del año pasado. En total se

abrieron un millón setenta y seis mil vacantes. No obstante,

el sector bancario sigue en el camino equivocado. Según los

últ imos datos de Dieese, entre jul io de2012 y jul io de 2013

los bancos múltiplos con cartera comercial, es decir, todos

menos la Caixa, el iminaron B mil  519 puestos de trabajo,

un hecho observado principalmente en los bancos privados.
Según el sindicato de trabajadores bancarios de Ba-

hía, además de los empleados que están sobrecargados de

trabajo, la población brasileña es la más perjudicada con

los despidos realizados por los bancos. La Confederación
Nacional de losTrabajadores del Ramo Financiero (Contrafl

señaló en 2013 que la reducción del número de puestos de

trabajo en los bancos en la década de los noventa ocurrió
principalmente debido al proceso de tercerización y preca-
rización de los servicios bancarios, un medio encontrado
por los bancos para reducir costos.

Además, al aumentar el lucro cada año y obtener Ia

mayor rentabilidad del sistema financiero internacional, los

bancos brasileños siguen disminuyendo los puestos de tra-

bajo, principalmente los privados, y util izando la rotación,
reduciendo de esta forma los salarios de los trabajadores.

De acuerdo con una investigación realizada por Con-

traflCuVDieese, el salario medio de los empleados banca-
r ios en el  pr imer semestre de 2013 fue de 2 BBB.74 de
reales, contra el salario medio de los empleados de otras

instituciones (desligados del banco), de 4 527.84. Esta re-

ducción salarial del sector contrasta con el lucro líquido
conjunto de los seis mayores bancos que operan en el país
(BB, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Federal y HSBC), que

pasó de 4.2 bi l lones de reales en 2001 a 52.2 bi l lones en

2011; un aumento de 520.6%.
El mismo sindicato afirma que los bancos están entre

las empresas con mayor índice de asedio moral del país, re-
lacionado principalmente con metas abusivas exigidas por

las instituciones. También están entre las empresas con más
reclamos por parte de los consumidores. De acuerdo con el

ranking divulgado por Procon-SP (Fundación de Protección
y Defensa del Consumidor), ltaú Unibanco es la empresa
con mayor número de reclamos en 2012; Bradesco es el

segundo banco que aparece entre las cinco empresas con

más reclamos y queda en el tercer lugar. El Banco do Brasil

ocupa la posición 14, mientras que la Caixa EconÓmica

Federal ocupa la posición 1 7. Según el Banco Central de

Brasil, los principales motivos de las quejas son los débitos

efectuados por los bancos no autorizados por los clientes y

la cobranza irregular de tarifas.

Consideraciones fi nales

Los resultados permiten responder a las preguntas de este

trabajo al destacar que las mayores instituciones financieras

de Brasil divulgan información que indica compromiso con

la responsabi l idad social .
Cabe mencionar, incluso, que la responsabilidad social

puede ser analizada también a partir de perspectivas que

enfoquen las acciones de Ia empresa para mejorar las condi-

ciones de vida de sus colaboradores, además de incentivos
y concientizaciones que se realizan para desarrollar esa

temática y alcanzar los objetivos, directamente dentro de

la propia inst i tución.
En definitiva, este estudio busca poner en evidencia la

legitimación de la responsabilidad social por parte de los

colaboradores de Ias instituciones financieras en Brasil' Las

limitaciones de este trabajo sugieren futuras investigaciones
que busquen anal izar Ios aspectos de la responsabi l idad
social en todo el conjunto de instituciones financieras que

actúan en el  mercado f inanciero en Brasi l  y durante un

periodo mayor que permita precisar el comportamiento del

sector frente a esta importante temática.
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