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Resumen

Las organizaciones desarrollan su actividad en un contexto en el cual su compromiso 
con la sustentabilidad se valora positivamente. En particular, determinadas industrias, 
como la petrolera, generan Pasivos Ambientales, estando obligadas a reparar el daño 
ambiental que su accionar produce. El propósito del presente trabajo es determinar 
si existe una relación entre la calidad y cantidad de información socioambiental que 
las empresas petroleras argentinas brindan a terceros, y los pasivos ambientales que 
las mismas generan. A tal fi n, se analizan los pasivos ambientales informados en los 
estados fi nancieros de las empresas petroleras que se encuentran bajo el control de 
la CNV y la información socioambiental que surge de las manifestaciones realizadas 
en sus códigos de gobierno corporativo y en sus memorias de sustentabilidad. Los 
resultados obtenidos muestran que mientras más daños ambientales generan estas 
empresas, mayores son los esfuerzos por mostrar a la sociedad su compromiso en 
materia socioambiental.
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Introducción

Las organizaciones desarrollan su actividad en un contexto en el cual la susten-
tabilidad se valora de forma muy positiva, dándoles un valor agregado y mayor 
competitividad a aquellas que se preocupen por los temas sociales y ambienta-
les, es por ello que cada vez más son las que quieren mostrar a los stakeholders 
como contribuyen a la sociedad en dichos aspectos.

En el caso particular de la industria petrolera, se generan pasivos ambientales, 
como consecuencia de la obligación de reparar de alguna manera, el daño am-
biental que su actividad produce. El interrogante que se plantea es si aquellas 
empresas que presentan informes socioambientales de mayor calidad y mayor 
difusión son a su vez aquellas que más daños ambientales generan a la sociedad.

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar la composición de los pasi-
vos ambientales informados en los estados fi nancieros de las empresas petrole-
ras de Argentina. Adicionalmente, se verifi cará la información que brindan en sus 
memorias de sostenibilidad, a los efectos de determinar si existe una relación 
entre ambos conceptos.

En primer lugar, se realiza un relevamiento de las defi niciones de pasivos am-
bientales y un análisis del tratamiento contable de los mismos. Seguidamente, 
se analizan los marcos de presentación internacional de información económi-
ca, ambiental, social y de gobierno societario. Tras ello, se estudia la normativa 
vigente en Argentina referida a la presentación de dicha información. 

Por último, a efectos de cumplir con el objetivo del trabajo, se hace un estudio 
de casos de las empresas petroleras que se encuentran bajo el control de la Co-
misión Nacional de Valores (CNV), en el cual se analiza la composición de sus 
pasivos ambientales y la información socioambiental que brindan a terceros, a 
través de distintos medios.

Pasivos ambientales

Pasivo ambiental. Diferentes defi niciones a nivel internacional

El concepto de pasivo ambiental se ha ido construyendo a partir de situaciones 
donde hubo daños ocasionados por la actividad industrial o la explotación, ex-
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tracción, apropiación u otros usos de recursos naturales en el pasado, y que al 
no ser remediados en el presente afectan o pueden afectar los ecosistemas, la 
salud y calidad de vida de los seres humanos.

Conforme a esto, se ha vinculado la recuperación de este daño con la obligación 
de incurrir en un gasto o pago a cargo de una persona, física o jurídica, como con-
secuencia de la responsabilidad, sea de prevención o protección, que se tenga 
sobre el área mencionada. Dicha obligación puede ser traducida en dinero u otro 
tipo de erogación, puede ser señalada por una autoridad ambiental, derivada de 
una decisión judicial o a causa de una responsabilidad civil (Rodríguez López y 
Burucua, 2015).

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia (MAVDT), 
como se cita en Rodríguez López y Burucua (2015), destaca las siguientes defi ni-
ciones de pasivos ambientales a nivel internacional: 

 • En Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas 
en inglés) defi ne al pasivo ambiental como “una obligación de incurrir en un 
costo futuro, como consecuencia de una actividad, o conducta, realizada 
en el presente o pasado que puede afectar el ambiente de manera adver-
sa”. Además, se ha utilizado como sinónimo la responsabilidad ambiental, 
defi niéndola como “una obligación legal de hacer un gasto futuro debido a 
la fabricación en curso o en el pasado, al uso, la descarga de una sustancia 
particular, o al desarrollo de actividades que afecten en forma adversa el 
medio ambiente”. 

 • La Sociedad de Minas, Petróleo y Energía de Perú indica que el pasivo es 
aquella situación ambiental que, generada por el hombre en el pasado y con 
deterioro progresivo en el tiempo, representa actualmente un riesgo al am-
biente y la calidad de vida de las personas. Un pasivo ambiental puede afec-
tar la calidad del agua, el suelo, el aire, y los ecosistemas deteriorándolos. 
Han sido generalmente producidos por las actividades del hombre, ya sea 
por desconocimiento, negligencia, o por accidentes, a lo largo de su historia. 

 • En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT) entiende los pasivos ambientales como “aquellos sitios contamina-
dos por la liberación de materiales o residuos peligrosos, que no fueron 
remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, 
pero que implican una obligación de remediación”.
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Pasivos ambientales en Argentina

La Ley 14343 de la provincia de Buenos Aires tiene por objeto regular la identi-
fi cación de los pasivos ambientales, y la obligación de recomponer sitios con-
taminados o áreas con riesgo para la salud de la población, con el propósito de 
mitigar los impactos negativos en el ambiente. Si bien no fue reglamentada, 
aporta algunas defi niciones importantes en la materia bajo análisis.

Para la mencionada ley, un pasivo ambiental es 

el conjunto de los daños ambientales, en términos de contaminación del 
agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos naturales y de los 
ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad pública o priva-
da, durante su funcionamiento ordinario o por hechos imprevistos a lo 
largo de su historia, que constituyan un riesgo permanente y/o potencial 
para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad, 
y que haya sido abandonado por el responsable (art. 3).

En su art. 4, defi ne “sitio contaminado” como 

todo aquel sitio cuyas características físicas, químicas o biológicas han 
sido alteradas negativamente por la presencia de sustancias contami-
nantes de origen humano, en concentraciones tal que, en función del uso 
actual o previsto del sitio y sus alrededores, comporte un riesgo para la 
salud humana y/o ambiente.

Comparando ambas defi niciones, para que un sitio contaminado sea considera-
do pasivo ambiental es necesario que haya sido abandonado por el responsable 
(Rodríguez López y Burucua, 2015).

Tratamiento contable de los pasivos ambientales 

No existe una normativa a nivel internacional que se refi era específi camente al 
tratamiento contable de los pasivos ambientales. Considerando sus característi-
cas, dichos pasivos son tratados como provisiones, cuyo desarrollo es abordado 
por la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) N.o 37. En la primera parte de 
la norma, se brindan las siguientes defi niciones: 
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 • Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su 
cuantía o vencimiento1.

 • Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de suce-
sos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan benefi cios económicos.

 • Un pasivo contingente es:

(a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia ha de ser confi rmada solo por la ocurrencia o no-ocu-
rrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 
enteramente bajo el control de la entidad, o

(b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que 
no se ha reconocido contablemente porque:
(i) no es probable que la entidad tenga que liquidarla, desprendién-

dose de recursos que incorporen benefi cios económicos; o
(ii) el importe de la obligación no pueda ser medido con la sufi ciente 

fi abilidad (NIC 37, párrafo 10).

Si bien todas las provisiones son de naturaleza contingente, la norma realiza la 
distinción entre provisiones y pasivos contingentes en virtud de si cumplen los 
requisitos para poder ser reconocidos contablemente. 

Reconocimiento contable

Debe reconocerse contablemente una provisión cuando se den las siguientes 
condiciones:

a. Una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 
resultado de un suceso pasado;

b. es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que incor-
poren benefi cios económicos para cancelar tal obligación; y

c. puede hacerse una estimación fi able del importe de la obligación (NIC 37, 
párrafo 10).

La NIC 37 establece que se reconocerán como provisiones solo aquellas obliga-
ciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente 
de las acciones futuras de la entidad. 

1 Para las normas contables argentinas una provisión es un pasivo futuro pero cierto.
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Ejemplos de tales obligaciones son las multas medioambientales o los costos de 
reparación de los daños medioambientales causados en contra de la ley, puesto 
que, tanto en uno como en otro caso, y para pagar los compromisos correspon-
dientes, se derivarán para la entidad salidas de recursos, con independencia de 
las actuaciones futuras que esta lleve a cabo. 

La norma también establece que se deberán reconocer los costos por el abando-
no de una instalación de extracción de petróleo o de una central nuclear, siempre 
que esté obligada a restaurar los daños ya ocasionados por su funcionamiento 
(párrafo 19).

Figura 1. Árbol de decisión para el reconocimiento contable de una provisión
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Fuente: NIC 37 – Apéndice B.
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Principios internacionales y marcos de presentación de información 
económica, ambiental, social y de gobierno societario

El Pacto Global de las Naciones Unidas (PG)

La iniciativa del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas reúne 
a empresas con las agencias de la ONU, organismos del trabajo, el sector priva-
do, la sociedad civil y los gobiernos para establecer diez principios universales 
en las áreas de derechos humanos, condiciones laborales, medioambiente y 
anticorrupción. 

Las organizaciones que deseen participar en el Pacto Global deben enviar una 
carta de su presidente, director general o gerente general indicando el compro-
miso de la organización con el Pacto Global y la determinación de:

a. Hacer público su apoyo al Pacto Global y sus diez principios a través de 
acciones como informar al respecto a sus empleados, accionistas, clientes 
y proveedores; integrar el Pacto Global y sus diez principios en el progra-
ma de desarrollo y training corporativo; incorporar los principios del Pacto 
Global en la misión de la compañía, etc.

b. Proporcionar, una vez al año, un ejemplo concreto del progreso que se ha 
hecho o de una lección que se ha aprendido al implementar los principios 
del Pacto. Este informe se conoce con el nombre de Comunicación de 
Progreso.

Las Comunicaciones de Progreso (CoP) deben incluir:

a. Una declaración de la continuidad del apoyo al Pacto Global.
b. Una descripción de las medidas prácticas adoptadas por los participantes 

para aplicar los principios del Pacto Global durante el año fi scal anterior.
c. Una cuantifi cación de los resultados alcanzados o previstos empleando, en 

lo posible, indicadores o sistemas como los elaborados por la GRI (Global 
Reporting Initiative).

El Pacto Global alienta a los participantes a comunicar cada año su progreso 
mediante sus informes anuales, informes de sostenibilidad u otras comunica-
ciones empresariales. Si no publica informes fi nancieros o de sostenibilidad, la 
empresa debería elaborar una CoP independiente y exhaustiva y publicarla en el 
medio principal que utilice para comunicarse con las partes interesadas.
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Se invita a las empresas a publicar sus CoP en la página web ofi cial del Pacto 
Global de Naciones Unidas. La red argentina del Pacto Global ha elaborado un 
instructivo para ayudar a las empresas en esta tarea.

Los estándares de la Global Reporting Iniciative (GRI)

La Global Reporting Iniciative (GRI) surgió en 1997 de una convocatoria entre el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la ONG nortea-
mericana CERES (Coalitioin for Environmentally Responsible Economies) con el 
fi n de desarrollar guías para la elaboración de un informe —Memoria de Susten-
tabilidad— globalmente aplicable, capaz de comunicar el desarrollo económico, 
ambiental y social de una organización, dentro de un enfoque internacional de 
largo plazo orientado a múltiples usuarios. En 2002, se convirtió en una organi-
zación independiente que colabora con el PNUMA y trabaja en cooperación con 
el Pacto Global (Ramírez, 2013).

Una memoria de sostenibilidad es un informe publicado por una empresa u orga-
nización acerca de los impactos económicos, ambientales y sociales causados 
por sus actividades cotidianas. Un informe de sostenibilidad también presenta 
los valores y el modelo de gobernanza de la organización, y demuestra el vínculo 
entre su estrategia y su compromiso con una economía global sostenible.

Los informes de sostenibilidad pueden ayudar a las organizaciones a medir, com-
prender y comunicar su desempeño económico, ambiental, social y de gobierno, 
y luego establecer objetivos y gestionar el cambio de manera más efectiva. Un 
informe de sostenibilidad es la plataforma clave para comunicar el desempeño 
y los impactos de la sostenibilidad, ya sean positivos o negativos (GRI 101). 

La presentación de informes de sostenibilidad se considera sinónimo de otros 
términos como informes no fi nancieros, informe de triple resultados, informes 
de responsabilidad social corporativa y más. También es un elemento intrínseco 
de los informes integrados, un desarrollo más reciente que combina el análisis 
del desempeño fi nanciero y no fi nanciero (Ramírez, 2013). 

Desde su implementación, GRI ha seguido un camino de mejoras permanentes, 
iniciando ese trayecto con la primera Guía en el año 2002, avanzando hasta la 
Versión 4 en el año 2013, para arribar al lanzamiento de los “Estándares GRI” en 
el año 2016.
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Los Estándares GRI nacieron como producto de un largo proceso llevado ade-
lante por el Consejo Mundial de Estándares de Sostenibilidad (GSSB, por sus 
siglas en inglés), una entidad operativa independiente bajo el auspicio de GRI, 
conformada por 15 miembros que representan a múltiples grupos de interés con 
experiencia y perspectivas diversas en cuanto a la rendición de cuentas de temas 
que hacen a la sustentabilidad (Fortuna, 2017).

Los Estándares GRI están estructurados como un conjunto de estándares in-
terrelacionados. Se han desarrollado principalmente para usarse en conjunto y 
ayudar a las organizaciones a elaborar informes de sostenibilidad que se basen 
en los principios para la elaboración de informes y se centren en los temas ma-
teriales (GRI 101).

Marco normativo argentino de presentación de información económica, 
ambiental, social y de gobierno societario

Leyes nacionales

La única ley vigente a nivel nacional que regula en materia de RSE es la Ley 
25877/04 de Ordenamiento del Régimen Laboral –Derogación de la Ley 25250—.

La mencionada ley establece en su art. 25 que 

Las empresas que ocupen a más de TRESCIENTOS (300) trabajadores 
deberán elaborar, anualmente, un balance social que recoja información 
sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo, costo laboral 
y prestaciones sociales a cargo de la empresa. Este documento será 
girado por la empresa al sindicato con personería gremial, signatario 
de la convención colectiva de trabajo que le sea aplicable, dentro de los 
TREINTA (30) días de elaborado. Una copia del balance será depositada 
en el MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la que 
será considerada estrictamente confi dencial.

Si bien esta ley solamente abarca la temática desde el punto de vista laboral, es 
un comienzo desde el punto de vista normativo en nuestro país. No obstante, la 
misma no se aplica, dado que nunca se produjo la reglamentación de los artículos 
mencionados. Existen diversos proyectos de ley presentados —Yarade, Cosentino, 
etc.—  que abordan el tema en forma más amplia, pero a la fecha no han prosperado.
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 La Resolución 3424/12 de la AFIP 

A través de dicha norma, la cual fue modifi cada por la RG N.o 3642 de la AFIP, se 
crea el “Registro de Contribuyentes Socialmente Responsables” (RegistraRSE), 
cuyo principal objetivo es el reconocimiento público de aquellos contribuyentes 
que, en virtud de su compromiso frente a la comunidad, evidencien un correcto 
y responsable comportamiento en los aspectos social y/o económico.

La incorporación al Registro es voluntaria. El art. 3 de la norma establece cuáles 
son los requisitos que tienen que cumplir las empresas que deseen formar parte 
de él. En su art. 6, la norma establece que “la verifi cación del cumplimiento de 
dichos requisitos estará a cargo de La División Responsabilidad Social Empre-
saria, dependiente de la Subdirección General de Fiscalización”.

Los sujetos que sean incluidos en el “Registro” serán reconocidos por la AFIP 
como actores con efectiva y real responsabilidad social empresaria dentro de la 
comunidad en la que se desenvuelvan.

Asimismo, dichos sujetos podrán ser incluidos en los programas de difusión 
comunicacional del organismo, como un aporte a la educación tributaria, mejo-
rando su imagen ante la comunidad con motivo de su inclusión y permanencia 
en el “Registro” y en los aludidos programas comunicacionales (art. 2).

4.3. Disposiciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) relacionadas con 
temas ambientales y de gobierno corporativo: RG CNV 559/09 y RG 606/12

4.3.1. RG CNV 559/09

La RG CNV 559/09 incorpora a las disposiciones generales de las normas de la 
Comisión Nacional de Valores la obligación de informar sobre la normativa am-
biental. Establece que las sociedades incluidas en el régimen de la oferta pública 
cuyo objeto social contemple actividades que se consideren riesgosas para el 
ambiente, deberán informar la verifi cación de acuerdo con lo que se establezca 
oportunamente por la CNV:

I. Como hecho relevante en los términos de los artículos 2 y 3 del capítulo XXI 
de lo siguiente:
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a. la realización de auditorías ambientales,
b. los programas de adecuación y su cronograma respectivo,
c. la contratación del seguro ambiental que establece el artículo 22 de la Ley 25675 

según los requisitos aprobados por la autoridad de aplicación ambiental, y
d. las medidas implementadas por la empresa para la prevención del daño 

ambiental.
II. En los prospectos de emisión de valores negociables en INFORMACIÓN CLAVE 
SOBRE LA EMISORA se deberán detallar los siguientes aspectos:

a. la información indicada en los apartados a) a d) del punto I. precedente, 
b. las autorizaciones otorgadas por los organismos de control específi co de 

las jurisdicciones donde desarrollan su actividad. 

Esta resolución fue cuestionada por la Cámara de Sociedades Anónimas dado 
que la reglamentación nunca se produjo, además de cuestionar la imprecisión 
de la norma al defi nir “actividades riesgosas” y “hechos relevantes”.

4.3.2. RG CNV 606/12

La RG CNV 606/2012 aprueba los contenidos mínimos del Código de Gobierno 
Societario, propio de las entidades que se encuentran autorizadas para efectuar 
oferta pública de sus valores negociables. Cada año, el Órgano de Administración 
de cada emisora deberá:

 • informar si cumple totalmente los principios y recomendaciones integran-
tes del Código de Gobierno Societario y de qué modo lo hace, o

 • explicar las razones por las cuales cumple parcialmente o no cumple tales 
principios y recomendaciones, e

 • indicar si la emisora contempla incorporar aquello que no adopta en un futuro.

Asimismo, establece que las emisoras deberán tomar los principios como guías 
generales de actuación en gobierno societario y las recomendaciones como un 
marco de aplicación de dichos principios dentro de la emisora.

La Resolución Técnica N.o 36 de la FACPCE

La Resolución Técnica N.o 36: “Normas Contables Profesionales – Balance So-
cial” (modifi cada por RT N.o 44), tiene como objetivo establecer criterios para la 
preparación y presentación del Balance Social.
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Se aplican para la preparación del Balance Social cuando la organización haya 
optado por su elaboración, a ser presentados a terceros por todo tipo de ente 
(público, privado o mixto) con o sin ánimo de lucro. La estructura de Balance 
Social que establece la RT 36 en su capítulo I es la siguiente:

 • Memoria de Sustentabilidad. Para la elaboración de la Memoria de Susten-
tabilidad se atenderá a las pautas y principios establecidos por el GRI. A los 
efectos de una mejor visualización de la evolución de los indicadores, estos 
se presentarán en forma comparativa con uno o más ejercicios anteriores, 
excepto en la primera elaboración del Balance Social. 

 • Estado de Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGyD). Es un estado 
económico fi nanciero, histórico, que muestra el valor económico generado 
por una organización y simultáneamente revela cómo se distribuye entre 
los diversos grupos sociales que han contribuido a su creación. Para la 
elaboración del EVEGyD se aplicarán las disposiciones contenidas en el 
capítulo III de la norma. La presentación del EVEGyD reemplaza al indicador 
que sobre el mismo tema plantea la Guía GRI.

El Balance Social se podrá presentar en forma conjunta con los Estados Conta-
bles del ente, o por separado, haciendo referencia, en el Balance Social, a dichos 
Estados Contables. El período por el cual se emitirá será el mismo al que se 
refi eren los Estados Contables.

Metodología

A los efectos de cumplir con el objetivo del presente trabajo se realizó un aná-
lisis empírico a través del estudio de casos de las empresas petroleras que se 
encuentran bajo el control de la CNV.

La razón por la cual se seleccionó dicho sector obedece a que se trata de una ac-
tividad que genera una percepción negativa por parte de la sociedad, en virtud de 
los fuertes impactos ambientales que generan en los sitios donde la desarrollan.
Además de ello, se trata de un sector que puede generar pasivos ambientales 
en diversas etapas:

 • En el fi n de la etapa exploratoria.
 • Durante el período de producción, en el caso de que la concesión no sea 

prorrogada.
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 • En el abandono de yacimientos al agotarse su vida útil.
 • En el abandono de pozos en concesiones vigentes.

Para la determinación de las empresas a analizar, se excluyeron aquellas que 
revisten el carácter de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES). A continuación, 
se indican cuáles son las empresas que se seleccionan en el presente trabajo:

Tabla 1. Empresas analizadas

N.o EMPRESA

1 CAPEX SA

2 CÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES SA

3 MEDANITO SA

4 PETROLERA DEL CONOSUR SA

5 PAMPA ENERGÍA SA

6 PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA SA

7 ROCH SA

8 TECPETROL SA

9 YPF SA

Fuente: elaboración propia.

Una vez que se determinaron las empresas a estudiar, se procedió a analizar la 
composición de los pasivos ambientales que surgen de sus estados fi nancieros 
correspondientes al año 2017, los cuales fueron obtenidos del sitio www.cnv.gob.ar.

Posteriormente se constató la adherencia de las empresas seleccionadas a los 
Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, se verifi có si elaboran algún 
informe de sustentabilidad y se analizó la información socioambiental brindada 
en sus Códigos de Gobierno Corporativo.

Para efectuar dicho análisis, se estudiaron las manifestaciones de las empresas 
realizadas en sus memorias y códigos de gobierno societario del año 2017 y se 
constató la información obtenida de los sitios ofi ciales de Pacto Global y GRI.
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Resultado del análisis de casos 

Pasivos ambientales informados

De los estados fi nancieros correspondientes al ejercicio fi nalizado durante el 
año 2017, se pudo verifi car, que las empresas utilizan diversas denominaciones 
para exponer sus Pasivos Ambientales, las mismas se detallan a continuación:

Gráfi co 1. Diferentes denominaciones de los pasivos ambientales
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Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, se totalizaron los pasivos ambientales, por empresa (expresa-
dos en miles de pesos).

Tabla 2. Pasivos ambientales, año 2017 (expresados en miles de pesos)

N.o EMPRESA PASIVOS AMBIENTALES

1 CAPEX SA  $          3.732,81 

2 CÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES SA  $     855.484,00 

3 MEDANITO SA  $     132.529,07 
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4 PETROLERA DEL CONOSUR SA  $       47.143,91 

5 PAMPA ENERGÍA SA  $  4.401.000,00 

6 PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA SA  $  1.121.706,98 

7 ROCH SA  $       26.049,92 

8 TECPETROL SA  $  1.353.042,00 

9 YPF SA  $50.843.000,00 

Fuente: elaboración propia.

Como puede observarse, la empresa YPF SA es la que mayor magnitud de pa-
sivos ambientales posee informados en sus estados fi nancieros, seguida de 
Pampa Energía SA.

Gráfi co 2. Pasivos ambientales en miles de pesos
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Fuente: elaboración propia.

Cumplimiento del Pacto Global

De las manifestaciones realizadas por las empresas en sus memorias y códigos 
de gobierno societario, pudo constatarse que el 44% de los casos analizados (4 
casos), manifi estan adherir a sus Principios, mientras que el 56% (5 casos), no 
realizan mención alguna respecto del Pacto Global.
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Gráfi co 3. Empresas que adhieren al Pacto Global

Adhieren 44%

No Adhieren 56%

Fuente: elaboración propia.

De las empresas que manifi estan adherir a los Principios, dos de ellas mencionan 
que presentan anualmente una Comunicación de Progreso (CoP), mientras que 
las otras dos no se refi eren a la CoP. Además de ello, una de las empresas anali-
zadas (YPF SA) manifi esta formar parte de la mesa directiva de la Red Argentina 
del Pacto Global.

Posteriormente, se verifi có si la información que surge de las propias declaracio-
nes de las empresas coincide con el listado de Miembros de la Red Argentina del 
Pacto Global al 30/09/2017. Como resultado de dicho cruce de información, se 
detectó que la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia SA, si bien manifi esta 
aplicar los Principios del PG, no se encuentra incorporada como miembro de la 
Red Argentina del Pacto Global.

Con la fi nalidad de corroborar los niveles de comunicación brindados por las 
empresas que adhieren a los Principios del Pacto Global, se realizó la búsqueda 
por empresa en el sitio https://www.unglobalcompact.org/participation, del cual 
se obtuvo la siguiente información:

Tabla 3. Niveles de comunicación Pacto Global

Empresa Estado

YPF SA Activo

Capex SA Activo

Tecpetrol SA No Comunicante

Fuente: elaboración propia
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Presentación informes de sostenibilidad

A los efectos de analizar la evolución de los informes de sostenibilidad presenta-
dos bajo los lineamientos de GRI en los últimos 5 años, se efectuó la búsqueda 
en la base de datos de GRI, obtenida de la página de internet: http: //database.
globalreporting.org/, fi ltrando de acuerdo a los siguientes criterios:

 • Años de publicación: 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
 • Tamaño: todos los tamaños.
 • Actividad: energía.
 • País: Argentina.
 • Geográfi co: Latinoamérica y el Caribe.

Gráfi co 4. Evolución presentación informes de sostenibilidad 
en el sector energético
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Fuente: elaboración propia.

De la búsqueda realizada, se desprende que los reportes de sustentabilidad del 
sector energético de Argentina aumentaron su nivel de presentación en el año 
2015, manteniéndose los niveles relativamente constantes desde el 2015 hasta 
el año 2017.

Una vez efectuado el análisis del sector, se verifi có para los casos en particular 
de las empresas analizadas en el presente trabajo cuáles de ellas presentaron 
informes de sustentabilidad.
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Gráfi co 5. Casos analizados. Reportes de sustentabilidad

Informan Bajo GRI 22%

No Informan 78%

Fuente: elaboración propia.

De la totalidad de casos analizados, solo el 22 % (2 casos) presentan informes 
de sustentabilidad bajo los lineamientos de GRI. Posteriormente, se procedió a 
verifi car los reportes publicados en el año 2017 sobre la información referida al 
año 2016 de las empresas analizadas en el presente trabajo.

Tabla 4. Análisis reportes de sustentabilidad

Análisis Pampa Energía SA YPF SA

Tamaño de la empresa Grande Grande 

Versión de la guía utilizada Non GRI GRI-G4

Nivel de adherencia Non GRI In accordance-Core

Idioma del reporte Inglés Español 

Título del reporte Reporte Anual Reporte de Sustentabilidad

Longitud del reporte 168 146

Informe de auditoría externa No No

Estructura del informe Memoria de Sustentabilidad Memoria de Sustentabilidad

Mencionan RT 36 No No

Fuente: elaboración propia.
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Cumplimiento RG AFIP N.o 3424/2012

Se intentó acceder al “Registro de Contribuyentes Socialmente Responsables” 
(RegistraRSE) a los efectos de poder verifi car si las empresas analizadas en el 
presente trabajo se encuentran incorporadas en el mismo.

Se realizó una consulta a través de la página web de la AFIP, a la cual responden 
que “la RG Nº 3642, no establece un mecanismo de consulta pública para dicho 
registro”, lo cual no se condice con el art. 7 de la mencionada resolución gene-
ral, que establece que “El listado de los sujetos inscriptos en el ‘Registro’ será 
publicado en el sitio ‘web’ institucional”.

Cumplimiento RG CNV N.o 606/2012

De los Códigos de Gobierno Societarios presentados por las empresas bajo aná-
lisis en el período 2017, se analizó la información relacionada con los siguientes 
principios socioambientales:

 • Principio II. Sentar las bases para una sólida administración y supervisión 
de la emisora.
Recomendación II.1. El marco para el gobierno societario debe garantizar 
que el Órgano de Administración asuma la administración y supervisión 
de la emisora y su orientación estratégica.
La Sociedad debe responder si el Órgano de Administración aprueba la 
Política de RSE (Principio II.1.1.7).

Gráfi co 6. Cumplimiento Principio II.1.1.7
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Fuente: elaboración propia.
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De las empresas analizadas el 89 % (8 casos) declara cumplir totalmente con dicho 
principio. Si bien el 11 % (1 caso) declara no cumplir con el principio, cuando se ana-
liza el detalle del incumplimiento, responde a que la política de RSE es llevada por la 
gerencia y reporta al Directorio en cuestiones relevantes, por lo cual no se considera 
que sea un incumplimiento a dicho principio, sino un cumplimiento parcial.

 • Principio VI. Mantener un vínculo directo y responsable con la comunidad.
Recomendación VI. Suministrar a la comunidad la revelación de las cuestio-
nes relativas a la emisora y un canal de comunicación directo con la empresa.
La emisora debe responder si cuenta con un sitio web de acceso público, 
actualizado, que no solo suministre información relevante de la empresa 
(estatuto social, grupo económico, composición del órgano de administra-
ción, estados fi nancieros, memoria anual, entre otros) sino que también 
recoja inquietudes de usuarios en general (Principio VI.1).

Gráfi co 7. Cumplimiento Principio VI.1

Cumplimiento total 89%

Cumplimiento parcial 11%

Fuente: elaboración propia.

Del análisis realizado, se desprende que el 11 % (1 caso) presenta un cumplimiento 
parcial a dicho principio. En la justifi cación declara que si bien posee un sitio web 
con información sobre la compañía, el sitio web no permite recoger inquietudes 
de los usuarios. El 89 % restante (8 casos) declara cumplir totalmente con dicho 
principio. Adicionalmente debe responder si la emisora emite un Balance de 
Responsabilidad Social y Ambiental con frecuencia anual, con una verifi cación 
de un auditor externo independiente. De existir, indicar el alcance o cobertura ju-
rídica o geográfi ca del mismo y dónde está disponible. Especifi car qué normas o 
iniciativas han adoptado para llevar a cabo su política de responsabilidad social 
empresaria (Global Reporting Iniciative y/o el Pacto Global de Naciones Unidas, 
ISO 26.000, SA8000, Objetivos de Desarrollo del Milenio, SGE 21-Forética, AA 
1000, Principios de Ecuador, entre otras) (Principio VI.2).
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Gráfi co 8. Cumplimiento Principio VI.1

Cumplimiento total 22%

Cumplimiento parcial 33%

Incumple 45%

Fuente: elaboración propia

El 22 % (2 casos) de las empresas analizadas manifi estan realizar un Balance 
de Responsabilidad Social. El 33 % (3 casos) declaran realizar un cumplimiento 
parcial de dicho principio, mientras que el 45 % (4 casos) declaran incumplirlo. 
Las empresas manifi estan que, si bien no realizan un Balance de Responsabilidad 
Social, cumplen con uno o varios de los siguientes requisitos: 

 • Adhieren a las iniciativas del Pacto Global.
 • Realizan Informes de Monitoreo Ambiental.
 • Realizan Informes Internos de RSE.
 • Cumplen con los estándares de calidad y la legislación vigente en materia 

ambiental.
 • Se encuentran en proceso de elaboración. 
 • Llevan adelante políticas internas de RSE.

Conclusiones

Del análisis efectuado en el presente trabajo, referido a las empresas petroleras que 
se encuentran bajo el control de la CNV, se desprende que aquellas empresas que 
presentan un gran volumen de pasivos ambientales son las que realizan un mayor 
esfuerzo por mostrar a la sociedad sus valores referidos a la sustentabilidad, son 
aquellas que adhieren a los principios del Pacto Global, presentan sus informes de 
sustentabilidad bajo lineamientos de GRI y cumplen con todos los principios rela-
cionados con la RSE establecidos en el Código de Gobierno Societario. Es decir que 
se trata de contrarrestar la imagen negativa que genera en la sociedad este tipo 
de actividades, poniendo a disposición de los stackeholders el cumplimiento de 
las buenas prácticas socioambientales.
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Si bien en la actualidad, los regímenes de información en materia de RSE son vo-
luntarios y la escasa regulación existente en Argentina referida a la Información 
socioambiental se encuentra sin reglamentar, existe una tendencia mundial —y 
en particular en nuestro país hay varios proyectos de ley presentados— para que 
dicha información en el futuro sea obligatoria, por ejemplo para quienes deseen 
ser proveedores del Estado.

En el estudio realizado pudo verifi carse que la totalidad de las empresas analiza-
das cuentan con políticas de RSE, no obstante ello, la información que brindan 
a la comunidad es escasa o nula, por lo cual se encuentran en desventaja frente 
a una sociedad que considera la RSE como un sinónimo de creación de valor a 
mediano y largo plazo.

Se destaca también que dicha creación de valor puede verse incrementada si 
la información brindada a terceros es acompañada por un Informe de asegu-
ramiento externo, el cual añade confi ablidad o credibilidad a los informes de 
sostenibilidad.
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