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Resumen 

 
 

Esta investigación tiene como propósito el desarrollo de las fases de aplicación 1 y 2 del 

proceso de certificación B Corp para la empresa minera A, por medio de un estudio de 

diagnóstico de una unidad minera de una empresa peruana. Para este fin, se plantea la 

problemática de un marco de referencia estandarizado y adecuado para el sector minero como 

elemento importante de la economía mundial. Igualmente se presenta una imagen actual de la 

minería en el Perú. Se determina si B Corp responde a los principios del modelo de 

BellagioSTAMP. Se empleó una metodología cualitativa con un diseño de estudio de 

diagnóstico y aplicación de instrumentos como listas de verificación y cuestionarios de la 

certificación. Los resultados obtenidos permiten ver que las fases 1 y 2 de la certificación B 

Corp responden a los ocho principios de BellagioSTAMP, gracias a su enfoque holístico en los 

ámbitos ambiental, social y económico y el enfoque de triple resultado. Además, se detectaron 

oportunidades de mejora brindadas a partir de la perspectiva de gestión de recursos humanos. 

Palabras clave: reporte de sostenibilidad, certificación B Corp, minería, gestión de recursos 

humanos
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Abstract 

 

 

The purpose of this research is the development of application phases 1 and 2 of the B 

Corp certification process for the mining company A, through a diagnostic study of a mining 

unit of a Peruvian company. To this end, the problem of a standardized and adequate reference 

framework for the mining sector as an important element of the world economy is raised. 

Likewise, a current image of mining in Peru is presented. It is determined if B Corp responds 

to the principles of the BellagioSTAMP model. A qualitative methodology was used with a 

diagnostic study design and the application of instruments such as checklists and certification 

questionnaires. The results obtained allow us to see that phases 1 and 2 of the B Corp 

certification respond to the eight principles of BellagioSTAMP, thanks to its holistic approach 

in the environmental, social and economic fields and the triple bottom line approach. In 

addition, opportunities for improvement provided from the perspective of human resource 

management were detected. 

Keywords: sustainability report, B Corp certification, mining, human resource management
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Introducción 

El sector minero tiene un aporte significativo en los diferentes sectores económicos a 

nivel mundial. En vista de su aporte extendido hacia sectores como la alimentación o energía, 

actualmente es imposible que el mundo mantenga sus actividades cotidianas sin la actividad 

minera (Minería Sostenible de Galicia, 2022). 

No obstante, debido a su naturaleza y a las consecuencias que genera en su entorno, las 

prácticas del sector minero incluyen riesgos, grandes impactos en el medio ambiente y la 

sociedad (B Lab, s.f). En cuanto a su impacto ambiental, esta industria influye en el fenómeno 

de cambio climático, que actualmente es una de las problemáticas de mayor incidencia a nivel 

mundial, y se encuentra relacionada de manera directa con las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (Cortez et al., 2016). Por ende, la minería se ha catalogado como una industria 

poco que presenta diferentes oportunidades de mejora para con el medio ambiente. 

Respecto a la relación de la minería con el ámbito social, se ha encontrado que esta 

industria ha presentado un alto porcentaje de vulneraciones a los derechos humanos, 

implementación de prácticas laborales arbitrarias, así como inequidad de género en procesos 

como contratación y asignación de beneficios organizacionales (B Lab, s.f). Derivado de todo 

lo anterior, la industria minera está en curso de mejorar su reputación para optimizar su nivel 

de cumplimiento con respecto a estándares internacionales (Holzman, 2020).  

Con el fin de dar solución a esta problemática, las empresas del sector se ven obligadas 

a establecer lineamientos para mejorar su reputación frente a las partes interesadas (Moran et 

al., 2014; Franks, 2015; Bice, 2016), teniendo iniciativas básicas como la presentación de 

informes de sostenibilidad autoelaborados por medio de boletines y publicaciones 

especializadas en el sector minero (Levesque et al., 2014; Lodhia, 2018).  

En la actualidad existen diferentes herramientas para la preparación de informes de 

sostenibilidad; sin embargo, la mayoría de ellas son insuficientes para el sector minero, ya que 

no se logra una estandarización del contenido de los informes de sostenibilidad, lo cual impacta 

negativamente la credibilidad de la industria minera (Levesque et al., 2014). 

Ante esta situación, por medio de un estudio de diagnóstico de una unidad de una 

empresa minera peruana (en adelante denominada “minera A – unidad Arequipa”), esta 

investigación propone la aplicación de las fases 1 y 2 del proceso de certificación B Corp, y así 
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determinar si esta certificación responde al modelo de los principios de BellagioSTAMP, el 

cual sirve como punto de referencia para promover el desarrollo sostenible. 

Para este propósito, el capítulo I expone el planteamiento del problema; aquí se 

incluye, formulación de la situación problemática del sector minero, el propósito del presente 

estudio, y finalmente el aporte que generará a la literatura, así como a la industria minera. En 

el capítulo II se desarrolla el marco teórico que estructura la base de esta investigación. El 

capítulo III presenta una detallada imagen del Entorno Empresarial correspondiente a la 

empresa A. En el capítulo IV se presenta la Metodología de Investigación propuesta para el 

desarrollo de este estudio. El capítulo V muestra de manera detallada los resultados del 

estudio de caso planteado. Finalmente, el capítulo VI expone las conclusiones y 

recomendaciones que surgen como resultado de este proceso investigativo.
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción de la Situación Problemática 

El sector minero es de vital importancia para la solidez económica mundial. En ese 

sentido, el director ejecutivo de Anglo American PLC, Mark Cutifani, puntualiza que el sector 

minero impulsa el 45% de la economía a nivel global. (Minería Sostenible de Galicia, 2022). 

No obstante, Franks (2015) señala que es uno de los sectores que presenta mayor cantidad de 

oportunidades de mejora a nivel social como ambiental. En lo que respecta al entorno ambiental, 

Desautez (2017) indica que la minería se encuentra catalogada como unos de los sectores con 

mayor impacto de contaminación. Así mismo, Delevingne et al. (2020) afirman que este sector 

actualmente emite entre el 4 al 7 por ciento de gases de efecto invernadero (GEI) y genera 

alrededor de 1,9 a 5,1 gigatoneladas de CO2 mediante sus operaciones de extracción y consumo 

energético. 

En el ámbito social, la minería presenta ciertas condiciones no favorables sus los 

colaboradores como espacios muy reducidos de trabajo, con escaza iluminación y ventilación; 

además, a pesar de los esfuerzos que las empresas mineras han hecho aún se presentan un alto 

margen de accidentes fatales, lesiones y afectaciones a la salud de los trabajadores en las minas 

(Ministerio de Energía y Minas, 2021). Sumado a ello, en 2019 la consultora Downing Teal 

realizó una investigación en la que se concluyó que, a nivel mundial, sólo el 2% de altos cargos 

ejecutivos en el sector minero, son ocupados por mujeres (El Comercio, 2020). 

De acuerdo con el informe elaborado por la Fundación Minería Responsable, estos 

efectos adversos vienen perjudicando la reputación de las empresas mineras (Holzman, 2020). 

Al respecto, los participantes de la Cumbre Internacional PDAC-WEF 2019 de ministros de 

Minería afirmaron que el sector posee una mala reputación a causa de los desafíos ambientales 

y sociales que afronta la industria, además de la falta de confianza y de participación 

comunitaria (Prospectors & Developers Association of Canada [PDAC] y World Economic 

Forum, 2019). 

En referencia a lo anterior, la relación que tienen las grandes empresas mineras con los 

protectores de los derechos humanos y de la naturaleza no se logra conservar debido a que este 

sector no cumple con los estándares internacionales (Holzman, 2020). En vista de ello, las 

empresas del sector minero están obligadas a determinar acciones proactivas con el fin de 

abordar y modificar su reputación (Deloitte, 2018). Por ello, el sector minero ha presentado 
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iniciativas para mejorar su reputación mediante la adopción de lineamientos básicos de 

sostenibilidad (Moran et al., 2014; Franks, 2015; Bice 2016). Una de las iniciativas que adoptó 

este sector fue publicar sus informes de sostenibilidad empresarial en boletines y publicaciones 

de minería con el fin de demostrar su responsabilidad social y ambiental; sin embargo, estas 

publicaciones no son examinadas por sus stakeholders (Levesque et al., 2014; Lodhia, 2018). 

Pese a que existen ciertos marcos e indicadores sobre la preparación de informes de 

sostenibilidad para el sector minero, a la fecha aún no se ha determinado que una entidad de 

prestigio avale cuáles de estos marcos son los más adecuados para obtener una medición 

estandarizada que sirva de guía para comunicar las buenas prácticas del sector. Este vacío afecta 

directamente la habilidad de compilar información medible sobre las mejoras en su 

rendimiento, así como la creación de problemas con base en la credibilidad del sector. 

Adicionalmente, Levesque et al. (2014) señalan que no todas las compañías mineras están 

involucradas en estas iniciativas. 

Entre los marcos que sirven de guía para los informes de sostenibilidad se encuentra el 

Global Reporting Initiative (GRI) que es uno de los más usados del sector; no obstante, este 

presenta oportunidades de mejora. En el caso de GRI, Gray y Milne (2002) encontraron que 

presenta un desequilibrio entre los resultados de naturaleza financiera y otros como el aspecto 

social y medioambiental, dando mayor trascendencia al ámbito económico. Asimismo, Moneva 

et al. (2006) señalan que los problemas de los informes GRI pueden llegar a invisibilizar las 

carencias en sostenibilidad de las empresas, debido a que priorizan aspectos específicos, con el 

riesgo de perder el enfoque general de sostenibilidad. 

Por otro lado, Fonseca et. al (2014) realizaron críticas constructivas a la certificación 

GRI como enfoque estándar para el sector minero, por medio de un análisis basado en el modelo 

de los principios BellagioSTAMP, los cuales permiten evaluar el camino hacia la sostenibilidad, 

brindando así un enfoque deseable para este sector.  

Entre las pocas iniciativas encontradas con respecto al sector minero peruano, ciertas 

empresas como Compañía Minera Antamina S.A., Newmont Perú S.R.L., Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A., Minera Las Bambas S.A., entre otras, han elaborado sus reportes de 

sostenibilidad 2021 siguiendo el procedimiento establecido por la Iniciativa de Reporte Global 

(GRI) (Compañía Minera Antamina S.A., 2021; Newmont Corporation, 2021; Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A., 2021; Minera Las Bambas S.A.C., 2021). Por otro lado, encontramos que 
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la mayoría de las empresas del sector no elabora sus reportes de sostenibilidad bajo lineamientos 

estandarizados (Newmont, s.f). 

Al comprender que el sector minero se ubica como un actor de gran importancia para el 

desarrollo económico, conformando 10% del total de PIB (Instituto Peruano de Economía 

[IPE], 2021), se hace necesario implementar mejoras de gestión y transparencia en lo que 

respecta a las certificaciones que evalúan el desempeño ambiental de la industria minera 

nacional. Estas mejoras deben tener en cuenta la inclusión y la sostenibilidad, debido a que 

actualmente Perú todavía carece de una política minera definida, por lo cual no es posible 

establecer metas a mediano y largo alcance, ni delinear métodos o estrategias para cumplir con 

dichas metas, y mucho menos dar solución a la difícil relación entre competitividad, 

sostenibilidad y regulación (Banco Mundial, 2021). 

En vista de esta problemática, el presente trabajo se enfoca en la empresa minera A – 

unidad Arequipa, la cual genera informes de sostenibilidad autoelaborados en donde reportan 

su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), las 

iniciativas de transparencias y derechos humanos en donde resaltan que forman parte de la 

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) desde el 2011, así como del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el año 2004 (Empresa A, 2021). 

No obstante, las principales deficiencias de un autoreporte son la omisión y/o carencia 

de información relacionada al ámbito de la sostenibilidad, así como la falta de rigurosidad e 

integridad en el procedimiento llevado a cabo por las auditorías externas como parte de la 

certificación (Moneva et al., 2006; Heras-Saizarbitoria et al., 2013). 

Ante ello, Buhr (2010) confirma la necesidad de desarrollar un sistema generalizado de 

informes de sostenibilidad que sea significativo, confiable y mucho más extenso. Por ende, el 

propósito del presente trabajo aborda una parte de esta problemática mediante el desarrollo de 

las fases de aplicación 1 y 2 del proceso de certificación B Corp para la empresa minera A y así 

determinar si esta certificación responde al modelo de los principios de BellagioSTAMP, 

realizando un estudio de diagnóstico de una unidad minera de la empresa A, ubicada en 

Arequipa.  

Es importante señalar que los lineamientos de la certificación B Corp están basados en 

la Teoría de Triple Resultado que integra los ámbitos económico, ambiental y social, los cuales 

están interrelacionados (Elkington,1997). Por este motivo, desde la perspectiva de la Gestión 
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de Recursos Humanos, consideramos que esta certificación puede emplearse como estándar 

para el sector minero debido a que, según Bansal (2005), el cuidado y protección del medio 

ambiente, el progreso económico y la igualdad social representan las bases del desarrollo 

sostenible de las organizaciones. Con relación a lo anterior se deduce que las organizaciones 

deben administrar de manera equilibrada sus aspectos económicos, sus recursos naturales y 

sociales (Dyllick & Hockerts, 2002). De esta última premisa se entiende que la gestión de 

recursos humanos es clave en la realización de los objetivos de sostenibilidad de la 

organización, puesto que contribuye a direccionar los esfuerzos y acciones de los colaboradores 

hacia la consecución de las metas propuestas en relación con la sostenibilidad, así como el 

cuidado del bienestar físico, social y financiero del recurso humano (Taylor et al., 2012). 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿Qué resultados presenta la empresa Minera A – Unidad Arequipa según la aplicación de 

las fases 1 y 2 del proceso de certificación de sostenibilidad B Corp? 

1.2.2 Problemas Específicos 

- ¿Qué resultados presenta la empresa Minera A – Unidad Arequipa al implementar la 

fase 1: Evaluación de impacto B del proceso de certificación B Corp? 

- ¿Cumple la empresa Minera A – Unidad Arequipa con los indicadores de la Evaluación 

de Impacto B para la certificación de la sostenibilidad? 

- ¿Qué resultados presenta la empresa Minera A – Unidad Arequipa al implementar la 

fase 2: Cuestionario de Divulgación e Industrias Controversiales del proceso de 

certificación B Corp?  

- ¿El resultado de la aplicación de las fases 1 y 2 de modelo de certificación B Corp 

aplicado a la Minera A – Unidad Arequipa responde al Modelo de Principios de 

Sostenibilidad BelaggioSTAMP? 

- ¿Cuáles son las oportunidades de mejora identificadas desde el enfoque de la Gestión 

de Recursos Humanos correspondiente a la aplicación de las fases 1 y 2 de la 

certificación B Corp en la Minera A – Unidad Arequipa? 
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1.3 Determinación de Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar para la empresa Minera A – Unidad Arequipa, las fases de aplicación1 y 2 

del proceso de certificación de sostenibilidad B Corp. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Desarrollar para la empresa Minera A – Unidad Arequipa, la fase de aplicación 1: 

Evaluación de Impacto B. 

- Evaluar el cumplimiento de los indicadores de Evaluación de Impacto B para la 

certificación de la sostenibilidad 

- Desarrollar para la empresa Minera A – Unidad Arequipa, la fase de aplicación 2: 

Cuestionario de Divulgación e Industrias Controversiales.  

- Determinar si el resultado de la aplicación de las fases 1 y 2 de modelo de certificación B 

Corp en la Minera A – Unidad Arequipa responde al Modelo de Principios de 

Sostenibilidad BelaggioSTAMP.  

- Determinar las oportunidades de mejora desde el enfoque de la Gestión de Recursos 

Humanos correspondiente a la aplicación de las fases 1 y 2 de la certificación B Corp en 

la Minera A – Unidad Arequipa.  

1.4 Justificación  

Actualmente, la sostenibilidad empresarial ha logrado adquirir gran reconocimiento y 

relevancia al ofrecer ventajas competitivas, generando valor para diferentes sectores 

económicos y sus stakeholders (Bonini y Görner, 2011). Uno de los mayores sectores en la 

economía es la industria minera, la cual impulsa un 45% de la economía global gracias a sus 

procesos organizacionales (Minería Sostenible de Galicia, 2022). No obstante, este sector 

suele ser considerado no sostenible debido a su implicación en constantes casos de vulneración 

a los derechos humanos, acusaciones de malas prácticas, inequidad de género, accidentes 

laborales, e impactos al medioambiente (Franks, 2015; B Lab, s.f., Hilson y Haselip, 2004; Hills 

y Wellord, 2005, 2006; Macintyre et al., 2008; Pérez y Sánchez, 2009; Garvín et al., 2009). En 

general, la minería es una industria con una alta dosis de crítica respecto de su desempeño social 
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y ambiental, razón por la cual está sujetta a presiones de sus stakeholders (Lodhia, 2007). A 

pesar de ello, las empresas mineras han implementado iniciativas para responder a sus partes 

interesadas sobre su desempeño sostenible; sin embargo, la literatura afirma que aún no existe 

un proceso de evaluación estándar que reúna información confiable y medible para generar 

reportes de sostenibilidad adecuados (Levesque et al., 2014). 

Por ende, la contribución del presente trabajo radica en determinar si la certificación B 

Corp responde al modelo de los principios de BellagioSTAMP, mediante la aplicación de las 

fases 1 y 2 de esta certificación en una empresa minera, con el objetivo de proponerla como el 

proceso por el cual cada unidad de las empresas mineras pueda reportar de manera 

generalizada sus procesos, avances y desempeño sostenible, a través de un informe de 

sostenibilidad significativo y confiable, logrando así mejorar su reputación organizacional, su 

productividad, la disminución de sus costos y generar una ventaja competitiva (Conexión 

ESAN, 2018). Esta certificación está enfocada en el concepto de triple resultado, el cual 

incluye aspectos sociales, ambientales y financieros (B The Change, 2016). Esto beneficiará 

al sector minero, debido a que la propia naturaleza e imagen del sector conlleva a que algunas 

partes interesadas desconfíen de las empresas mineras al momento de publicar sus informes 

de sostenibilidad (Fonseca, 2010). 

Adicionalmente, partiendo de la idea de que la sostenibilidad es un concepto que 

engloba los ámbitos económico, ambiental y social, se deduce que este concepto es un 

beneficio para todos los grupos de interés de las organizaciones (Stankeviciute y 

Savaneviciene, 2013). En este sentido, existen áreas organizacionales que pueden impulsar y 

optimizar el desarrollo sostenible en una empresa, una de ellas es la gestión de recursos 

humanos (Chams y García-Blandón, 2018), debido al importante rol que desempeña en el 

desarrollo sostenible (Boudreau y Ramstad, 2005) y su aporte orientado a procesos como 

reclutamiento y selección, desarrollo, disposición y liberación de colaboradores con 

responsabilidad social y eficiencia económica (Thom & Zaugg, 2004). Derivado de lo anterior, 

desde la perspectiva de la psicología organizacional, este trabajo brinda un aporte mediante 

estrategias y actividades de mejoras enfocadas a ayudar y facilitar la optimización del 

desempeño de la compañía y el logro de objetivos estratégicos sostenibles. Teniendo en cuenta 

que la sostenibilidad en la gestión de recursos humanos es el modelo de estrategias diseñadas 

o imprevistas, así como las practicas enfocadas en el logro de las metas organizacionales, 

mientras se renueva de manera continua el recurso humano a largo plazo, contribuyendo así 

con el desarrollo sostenible de la compañía (Ehnert, 2009). 
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Como un aporte adicional, este estudio contribuye a la literatura sobre el sector minero 

y su relación con la sostenibilidad; esto es de gran importancia pues a pesar de que las 

organizaciones mineras han tomado iniciativas básicas por ser sostenibles, estas no son 

reguladas por un marco generalizado de evaluación de sostenibilidad adaptado a este sector. 

Referente a esto, muchos actores relacionados con esta industria ponen en duda su efectividad 

(Fonseca, 2010; MiningWatch Canada, 2004; Moody, 2001; Whitmore, 2006). Sumado a ello, 

Fitzpatrick et al. (2011) hace mención a Patricia Dillon, alta ejecutiva de Teck Resources 

Limited, quien afirma que existen numerosos marcos de referencia respecto del desarrollo 

sostenible en el sector minero; por lo tanto, es necesario disipar la confusión causada por la 

cantidad de procesos implicados en estos marcos e identificar un marco que realmente logre 

un resultado sostenible. 

El presente estudio se enfoca en la industria minera peruana, en la cual es primordial 

promover mejoras de sostenibilidad e inclusión y revisar el marco que lo reglamenta, con el fin 

de aprovechar los beneficios que brinda la minería al avance económico peruano (Banco 

Mundial, 2021). Por ello, el objetivo de este estudio servirá como base para que futuras 

investigaciones amplíen la literatura en cuanto a los mecanismos de reportes de sostenibilidad 

estandarizados del sector minero peruano, lo que permitirá avanzar con el levantamiento de 

observaciones que presenta este sector en los ámbitos social y ambiental. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Términos y Conceptos Teóricos 

2.1.1 Responsabilidad Social Corporativa  

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) representa un avance en la relación 

establecida entre los conceptos de sociedad, ecología y corporaciones desde una perspectiva 

ética, con el fin de hallar el equilibrio de dichos conceptos (Terrazas - Benito, Terrazas - Cosio, 

2021). 

En la actualidad, las organizaciones deben afrontar el reto de relacionar los aspectos 

medioambientales a la dinámica empresarial, y es en este marco donde la sostenibilidad y la 

responsabilidad social corporativa encuentran un espacio común. La integración de la 

sostenibilidad en el núcleo de las organizaciones por medio de estrategias y cultura empresarial, 

es un aspecto que pertenece a la responsabilidad social corporativa, ya que así se protege al 

medio ambiente de los efectos que sus actividades puedan ocasionar (Marín,2019).  

Sin embargo, Montiel (2008) afirma que el vínculo exacto entre ambos términos no es 

concluyente. Marín (2009) explica que la confusión existente entre estos conceptos puede tener 

una raíz histórica, debido a que la sostenibilidad proviene de un significado orientado a lo 

ambiental y luego incluye otros ámbitos como el económico, pero la responsabilidad social 

corporativa es un concepto que tiene orígenes filantrópicos que luego incluye un matiz 

estratégico. Ambos términos se relacionan debido a que responden a realidades en donde el 

impacto de las actividades empresariales es tomado en cuenta en los diferentes sectores de la 

sociedad. No obstante, la sostenibilidad agrega un componente más a la responsabilidad social 

corporativa denominado tiempo, siendo este fundamental para la planificación a largo plazo de 

los recursos con los que se cuenta y el manejo dado a los efectos creados al obtenerlos, 

garantizando así que el uso a corto plazo de los recursos no impacte negativamente la 

proyección de recursos futuros (Marín,2009).     

De esta forma, resaltaron las opciones que definen la sostenibilidad corporativa como 

un tema exclusivamente relacionado con asuntos medioambientales (Shrivastava, 1995), como 

un deber social de las organizaciones (Carroll, 1999), o como un aspecto más global en el cual 

confluyen las actividades empresariales y la responsabilidad de las organizaciones con respecto 

al medio ambiente (Dunphy et al., 2003; Dyllick y Hockerts, 2002; Van Marrewjik, 2003). 
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2.1.2 Sostenibilidad 

Una de las primeras definiciones de Sostenibilidad se presentó en el año 1987, como 

aquello que ayuda a cumplir con las necesidades actuales sin que se ponga en peligro la 

capacidad de las sociedades futuras de satisfacer sus propios requerimientos (Comisión 

Brundtland de las Naciones Unidas, 1987). Esta definición es ampliada por Gray y Milne 

(2002), quienes especificaron que la sostenibilidad se relaciona no solamente a una gestión 

eficiente de recursos en el transcurso del tiempo, sino también a una distribución equitativa de 

estos recursos y oportunidades entre los miembros de la sociedad actual, y también entre las 

generaciones contemporáneas y futuras, además de una medición del desarrollo económico 

alineado a su medio ambiente. Una definición más reciente explica la sostenibilidad como un 

concepto dinámico y descrito de diferentes formas que, sin importar su redacción puntual, 

envuelve la idea consciente de que los recursos naturales son limitados, que el avance en temas 

sociales y económicos deben ir unidos con el medio ambiente y que es necesaria la igualdad en 

cuanto al tiempo y al espacio si se desea lograr un desarrollo a largo plazo. (Lai y De Montis, 

2022). 

2.1.3 Reportes de Sostenibilidad  

Los reportes de sostenibilidad son un proceso por el cual es posible analizar, evaluar y 

publicar resultados concernientes a los aspectos social, ambiental y económico de una empresa 

(Fonseca, 2010). Adicionalmente, representan una oportunidad cuyo fin es que las compañías 

informen y discutan sobre todo lo relativo a su desempeño general anual (Mudd, 2012; Carroll, 

1999; Correa et al., 2004; Kolk, 2003). Asimismo, Deloitte (2018), establece que un reporte o 

memoria de sostenibilidad se presenta como un documento o herramienta destinada a los 

stakeholders de una compañía, que incluye datos acerca del rendimiento económico, social, 

ambiental y de gobernanza, y sirve como base para implementar un plan de mejora continua 

hacia una mayor sostenibilidad. Entre los objetivos del reporte de sostenibilidad se encuentra 

impulsar la entrega de resultados transparentes, optimizar la administración y el rendimiento, 

propiciar la retroalimentación y generar respuestas a las inquietudes de los stakeholders, crear 

y sostener una imagen corporativa positiva y propiciar la competitividad. 

Los reportes de sostenibilidad representan la incorporación de la responsabilidad social 

y ambiental corporativa en las estrategias de la compañía, incrementando su valor 

organizacional (Legna, 2007). Adicionalmente, generar reportes de sostenibilidad presenta 
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beneficios tales como generar ventajas competitivas (Porter y Kramer, 2002; Legna, 2007), 

construir una buena imagen y reputación empresarial (Togun y Nasieku, 2015), así como crear 

un ambiente laboral atractivo para los colaboradores sobresalientes (Legna, 2007) y asegurar la 

fidelización de los clientes (Brown y Dacin, 1997). Ante ello, se establece que una empresa que 

implementa sus procesos con transparencia y es socialmente responsable puede optimizar su 

desempeño y desarrollo organizacional (Bocean et. al, 2019; Gheraria et al., 2019). Igualmente, 

Bartel (2022) señala que las empresas alineadas con la ética organizacional pueden implementar 

objetivos de sostenibilidad determinantes e incrementar su desempeño económico. 

2.1.4 Autoreporte de Sostenibilidad del Sector Minero 

Al comienzo del presente siglo, la industria minera comenzó a desarrollar la 

presentación voluntaria de informes de sostenibilidad y procesos de auto-auditoría (Bice, 2016; 

Miranda et al., 2005). El autoreporte de sostenibilidad del sector minero es un informe 

voluntario que puede estar basado en auditorías y verificaciones externas, pero su valor aún no 

es claro ya que no garantizan un resultado sostenible (Fonseca, 2010; Ball et al., 2000; Gray, 

2000; Kamp-Roelands, 2002; Owen y O'Dwyer, 2004; O' Dwyer y Owen, 2005, 2007; Deegan 

et al., 2006; Kamp-Roelands et al., 2008; Owen, 2010; Bice, 2016). Por ende, muchas veces 

son vistos como no confiables ante su audiencia, debido a que existe un margen importante en 

el que las compañías pueden manejar la información, presentando solo datos positivos sobre su 

desempeño sostenible sin especificar el impacto a través de sus operaciones (Fonseca, 2010; 

KPMG Sustainability, 2008). A esto también se le conoce como “brecha de credibilidad” 

(Adams y Evans, 2004; Dando y Swift, 2003; MacLean y Rebernak, 2007). 

Una de las características del autoreporte en el sector minero es la variedad que tienen 

estos informes en cuanto a la calidad de su contenido acerca de sus esfuerzos por ser sostenibles, 

debido a que no se cuenta con un marco de referencia común. Sin embargo, por lo regular 

contienen anuncios de diferentes figuras representativas de la empresa sobre el cumplimiento 

de sus compromisos y desempeño social, ambiental, económico y de gobernanza (Miranda et 

al., 2005). 

2.2 Otras certificaciones empleadas por el sector Minero 

2.2.1 Normas ISO 

Las normas de la International Organization for Standardization (ISO) son documentos 
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cuyos requerimientos especificados se utilizan en diferentes organizaciones con el objetivo de 

asegurar que sus productos y/o servicios cumplen con los objetivos de la norma (Normas ISO, 

s.f.). Según lo especificado en ISOTools Excellence (Normas ISO, s.f.), esta normativa tiene el 

propósito de determinar que los resultados de la empresa tengan un nivel de calidad óptimo. 

Con respecto a las empresas, estas obtienen beneficios como la reducción de costos, aumento 

de la satisfacción de sus clientes, la mitigación de errores y el aumento de la productividad, 

entre otros. Adicionalmente, estos lineamientos permiten a las compañías tener acceso a 

mercados tanto nacionales como internacionales, dándole un estándar a la dinámica de 

comercio y favoreciendo a las entidades públicas. 

Es importante recalcar que estas normas son de carácter de cumplimiento estrictamente 

técnico, y que no garantizan que una empresa sea catalogada o certificada como sostenible, sino 

que hacen posible el proceso de certificación al contar con estas mediciones. 

Estas normas pueden implementarse a través de un software en cuatro diferentes tipos 

de Sistemas de Gestión Normalizados. 

Calidad 

Es una herramienta útil para que las organizaciones aseguren que sus servicios y productos 

satisfagan óptimos niveles de calidad con el fin de conservar la aprobación de sus clientes 

(Sistemas de Gestión de Calidad, s.f.). Para implementar los Sistemas de Gestión de Calidad, 

debe obtenerse la certificación del ISO 9001:2015. 

Medio Ambiente 

Este instrumento es implementado en las empresas con el objetivo de ejecutar sus operaciones 

con respeto hacia el medio ambiente (Sistemas de Gestión Ambiental y Energía, s.f.). Aquellas 

organizaciones que implementan los Sistemas de Gestión Ambientales están respondiendo ante 

las presiones de la propia empresa al determinar objetivos que optimicen el entorno ambiental; 

de igual manera contribuyen a facilitar el cumplimiento de la legislación vigente y/o exigencias 

de la sociedad a la que pertenecen. El conjunto de normas ISO 14000 fueron desarrolladas para 

cumplir con este sistema. 

Riesgos y Seguridad 

Este instrumento contempla sistemas para gestionar los riesgos y la seguridad que permitan 
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mitigar su ocurrencia respecto a la gran cantidad de amenazas ocasionadas por personas, 

empresas, entes gubernamentales, dispositivos tecnológicos o el entorno. Como tal, este sistema 

está enmarcado en normativas como ISO 450001, ISO 27001, ISO 22301, entre otras. (Sistema 

de Gestión de Riesgos y Seguridad, s.f.) 

Responsabilidad Social 

Es la responsabilidad que tiene una empresa sobre el impacto ocasionado por sus acciones en 

la comunidad y el ambiente, por lo que debe ser tenida en cuenta por todos los integrantes de la 

compañía en un modelo de gestión, que permita aumentar la intervención y el liderazgo de la 

Dirección y demás colaboradores, alinear las actividades a la estrategia organizacional, e iniciar 

un diagnóstico de los stakeholders e intereses relacionados con las operaciones de la 

organización. (Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Social, s.f.). Las normas de referencia 

para este sistema incluyen el SA 8000, AA1000, ISO 26000, entre otras. 

2.2.2 Initiative for Reponsible Mining Assurance (IRMA) 

Creada en 2006 gracias a la unión de varias ONG’s, industrias consumidoras de 

minerales y metales, organizaciones de trabajadores, poblaciones afectadas y compañías 

mineras, IRMA, a través de su comité directivo, asume el compromiso de crear un método de 

aseguramiento de minería responsable, verificable de manera independiente por parte de 

diferentes stakeholders, que optimice el cumplimiento de las metas en sus aspectos socio- 

ambientales, y que incremente la generación de valor para las actividades mineras líderes. 

IRMA se creó en respuesta a las críticas sobre el sector minero y a la necesidad por una industria 

responsable en los ámbitos sociales y ambientales, cuyo fin es que las minas de gran escala 

puedan reportar sus actividades de liderazgo y desempeño responsable con la certeza de que 

esta información sea comprobada, que las industrias consumidoras de metales y minerales 

tengan la seguridad de obtener sus materiales en minas con lineamientos de sostenibilidad, y 

que los colaboradores, la sociedad y sus entes reguladores otorguen licencia social a una mina 

que opera bajo lineamientos responsables (Initiative for Responsible Mining Assurance 

[IRMA], 2018). 

El estándar IRMA puede ser implementado en cualquier clase de minería industrial, 

incluyendo a las operaciones bajo tierra, a cielo abierto y de solución. También puede ser 

aplicado a todas las clases de materiales obtenidos, excepto los combustibles fósiles. Dentro de 

sus lineamientos establecen que está dirigido a la certificación de los sitios mineros, más no a 
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la corporación. Aunque no está diseñada para certificar la minería de pequeña escala, IRMA 

afianza su compromiso de colaboración con diferentes modelos de certificación enfocados en 

la promoción de la minería sostenible. Adicionalmente, se señala que IRMA no se enfoca en 

los procesamientos adicionales de los materiales obtenidos, como tampoco se ocupa de los 

procesos de disposición y reciclaje de los productos fabricados con estos materiales (Palekhov 

y Palekhova, 2019). 

Las compañías que deseen que sus sitios mineros obtengan la certificación IRMA, 

deben regirse a principios fundamentales, tales como la integridad de la compañía, el 

planeamiento y gestión de legados positivos, responsabilidad social, y responsabilidad 

ambiental. Con respecto al principio de integridad de la compañía, esta toma en cuenta la 

transparencia de las operaciones organizacionales, y que ésta opere conforme a las leyes 

correspondientes, respetando los derechos humanos y promoviendo la confianza entre sus 

stakeholders. En relación con el principio planeamiento y gestión de legados positivos, se tiene 

como objetivo que la mina genere legados positivos con todos sus grupos de interés. Respecto 

del principio de responsabilidad social, este se rige bajo los objetivos de que las compañías 

mineras se preocupen y mejoren aspectos como condiciones laborales, salud y seguridad, 

impactos en la mina y conservación del aspecto cultural de sus stakeholders.  

 Finalmente, en lo relativo al principio de sostenibilidad ambiental, las compañías 

mineras deben comprometerse a que sus actividades se realicen bajo el cuidado y la 

optimización de los valores ambientales, mitigando sus consecuencias negativas en el medio 

ambiente y las comunidades (Initiative for Responsible Mining Assurance [IRMA], 2018; 

Palekhov y Palekhova, 2019). 

Existen cuatro niveles en el proceso de certificación de IRMA. Para alcanzar el primer 

nivel denominado IRMA Transparency, se solicita que la mina pase por una auditoría realizada 

por un ente certificador admitido por IRMA y que estos resultados sean publicados. Las 

compañías ven reflejado su rendimiento incremental en el proceso a través de los niveles IRMA 

respecto de los cuatro principios de este estándar. Como tal, las empresas deben satisfacer una 

serie de requerimientos críticos, pero en los niveles 50 y 75 un porcentaje de no conformidades 

menores es permitido, teniendo en cuenta que debe existir un plan de mejora que permita a la 

empresa lograr el total de conformidad en un plazo de 18 meses. El nivel IRMA 100 se obtiene 

al satisfacer el 100% de los requerimientos críticos (IRMA, s.f.). 

2.3 Antecedentes 
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En la literatura revisada hasta la fecha, no se ha encontrado información a nivel tanto 

nacional como internacional sobre una herramienta para la elaboración de reportes de 

sostenibilidad estandarizados adecuados a la naturaleza de la industria minera. Respecto a lo 

anterior, existen marcos de referencia que podrían contribuir con la elaboración de informes de 

sostenibilidad del sector minero (Lodhia, 2012; Levesque, 2014); sin embargo, los marcos 

existentes no garantizan de manera consistente un desempeño responsable en las actividades de 

esta industria, lo que conlleva a que eventos negativos que impactan el entorno social y 

ambiental se presenten frecuentemente. Por ende, la calidad de estos reportes varía debido a 

que no existe un mecanismo de informes de sostenibilidad estandarizados y es necesario el 

desarrollo de pautas integradas (Miranda et al., 2005; Federal, Provincial and Territorial Social 

License Task Group, 2010; Lodhia y Hess, 2014). 

En relación con lo anterior, Fonseca et al. presentaron en el 2014 una crítica constructiva 

a la Global Reporting Initiative (GRI), que actualmente en su tercera versión llamada GRI G3, 

es el estándar de gran cantidad de empresas de diversas industrias, entre ellas la minería 

(Skouloudis et al., 2009); ellos señalaron que una notable cantidad de académicos han puesto 

bajo cuestionamiento este marco, señalando que su uso podría llevar a errores a quienes toman 

decisiones sobre sostenibilidad en las empresas, y que incluso puede permitir el camuflaje de 

acciones contrarias a la sostenibilidad. Sumado a ello, Moneva et al. (2006) señalan que este 

marco tiene importantes problemas al momento de presentar los resultados de sostenibilidad, 

dado que estas suelen enfocarse en aspectos específicos, con lo cual se puede desdibujar la 

imagen general de la sostenibilidad. 

Adicionalmente, GRI ha sido objeto de constantes críticas en la literatura debido a su 

carácter reduccionista, al efectuar el análisis de muchos indicadores que no se relacionan entre 

ellos ni con el contexto de los aspectos ecológicos y sociales de los que provienen. Todo esto 

ha llevado a que se pierda el enfoque principal y lleve a los responsables de tomar decisiones a 

equivocaciones (Fonseca et al., 2014). 

Por otro lado, también se han presentado críticas del sector académico con respecto a la 

implementación de las diferentes normas de la International Organization for Standardization 

(ISO). Ferrón (2017) enfatiza que la adopción de la ISO 14001 puede tener relación con un 

comportamiento ambiental simbólico. Las compañías que cuentan con un perfil simbólico 

pretenden legitimarse mediante la adopción de esta norma; sin embargo, no siempre obtienen 

mejoras en sus resultados medioambientales. Por ende, esto contribuye a una reducción de la 
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confianza en el ISO 14001. Sumado a ello, otros académicos agregaron que este 

comportamiento simbólico tiene como fin buscar apoyo en las instituciones sin que esto 

implique comprometerse significativamente con el aspecto ambiental (Aravind y Christmann, 

2011; Delmas & Montes-Sancho, 2010; Iatridis y Kesidou, 2016; Boiral, 2007; Castka y 

Prajogo, 2013; King et al., 2005; Yin y Schmeidler, 2009). Por su parte, Yin y Schmeidler 

(2009) afirman que las empresas que implementan este marco no necesariamente perciben 

grandes mejoras en su desempeño ambiental. Asimismo, Bansal & Hunter (2003); Delmas 

(2001) argumentan que la ISO 14001 se basa en el procedimiento de la implementación, más 

no en los resultados, por lo que puede afectar la relación existente en el progreso de capacidades 

organizacionales vinculadas a la disminución del impacto al medio ambiente. De manera 

similar, Aravind y Christmann (2011) concluyeron que la acogida simbólica de la ISO 14001 

puede no implicar la efectividad del compromiso de mejora interna. Es así como varias 

investigaciones difieren en sus conclusiones u obtienen resultados negativos sobre la relación 

entre la utilización de esta norma y el desempeño ambiental de una compañía (Jiang y Bansal, 

2003; King et al., 2005; Lannelongue et al., 2015; Yin y Schmeidler, 2009). 

En otros hallazgos relacionados a la problemática planteada, Levesque et al. (2014) 

realizaron una investigación cuyo objetivo fue indagar las iniciativas sostenibles del sector 

minero canadiense, así como las barreras y/o deficiencias de los reportes de sostenibilidad de 

esta industria. Los autores realizaron una revisión crítica sobre los informes de sostenibilidad y 

las pautas más usadas por este sector. Con respecto a las pautas para la realización de estos 

informes, se eligieron tanto pautas para los sectores económicos en general, así como para la 

industria minera. Con base en lo anterior, el artículo hace referencia al Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas como una iniciativa de carácter voluntario, basada en diez fundamentos con 

cuatro diferentes aspectos, relacionados a los derechos humanos, las actividades laborales, el 

aspecto ambiental y la anticorrupción (Pacto Mundial de la ONU, 2011); sin embargo, los 

autores afirman que dichos principios no son significativos, por lo tanto, las compañías pueden 

seleccionar la información publicada; esto justifica la necesidad de contar con un reporte de 

sostenibilidad integral. 

Levesque et al. (2014) también encuentran que otra iniciativa es la Global Reporting 

Initiative (GRI) en el sector minero canadiense, caracterizada por ser un lineamiento integral, 

debido a que trata aspectos ambientales, sociales, económicos y de gobernanza. A pesar de su 

alta aceptación, este marco de referencia no cuenta con parámetros relacionados a las unidades 

usadas para el reporte; así es imposible realizar un comparativo de otras empresas 
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pertenecientes al sector. Finalmente, los autores concluyeron que la variedad de marcos de 

sostenibilidad se superpone y que la ausencia de un marco estandarizado obstaculiza que los 

stakeholders analicen mediante una comparativa el resultado de una empresa minera, en vista 

de la numerosa variedad de informes de sostenibilidad y a que su contenido muchas veces es 

incompleto u omitido. 

2.4 Iniciativas de Reportes de Sostenibilidad de Empresas Mineras en Perú 

En Perú, hemos encontrado que las empresas mineras como Antamina, Newmont, Cerro 

Verde, Las Bambas, han elaborado sus reportes de sostenibilidad 2021 bajo los lineamientos 

del estándar GRI (Compañía Minera Antamina S.A., 2021; Newmont Corporation, 2021; 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 2021; Minera Las Bambas S.A.C., 2021). Esto nos 

permite confirmar que las empresas del sector minero en el Perú están tomando iniciativas para 

elaborar reportes estandarizados; sin embargo, este enfoque presenta oportunidades de mejora 

que hasta la fecha no se ven reflejadas en el GRI. 

Según lo previamente mencionado, hemos realizado una búsqueda sobre los últimos 

reportes de sostenibilidad de las empresas mineras con sedes en Perú más relevantes del sector; 

sin embargo, encontramos que ninguna otra empresa ha basado sus reportes de sostenibilidad 

bajo otro enfoque diferente al del GRI. No obstante, muchas compañías del sector generan 

autoreportes de sostenibilidad, apoyándose en normas técnicas como las International 

Organization for Standardization (ISO), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, entre otras, 

que, al ser lineamientos técnicos, no garantizan que el contenido de los informes sea completo, 

transparente y que integre los ámbitos de la sostenibilidad. 

2.5 Sostenibilidad y Gestión de Recursos Humanos  

En la actualidad las empresas adquieren cada vez más conciencia respecto de la 

dimensión de las metas sociales, éticas y ambientales. Las organizaciones ahora se trazan 

nuevos objetivos, orientados hacia el progreso y las actividades individuales, de la comunidad, 

y que contemplen la importancia del medio ambiente (Chams y García-Blandón, 2018). Dado 

que las personas son un recurso muy importante para las organizaciones, y como tal pueden ser 

escasos o explotados, la sostenibilidad también se ocupa de las personas en las empresas, en 

sus ocupaciones y en los sistemas de gestión de recursos humanos (Ehnert et al., 2014). La 

sostenibilidad de los recursos humanos debe tener en cuenta una nueva visión que se transforme 

desde la idea de supervivencia empresarial enmarcada en el corto plazo, hacía unos objetivos 
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de éxito corporativo a largo plazo, con un enfoque en los colaboradores y la optimización de 

sus resultados (Wilkinson et al., 2001). La Gestión Sostenible de Recursos Humanos es 

entonces un área que permite el avance de las empresas sostenibles, y trabaja continuamente 

con sus colaboradores (Chams y García-Blandón, 2018). 

Una gestión de recursos humanos sostenible es definida como una alternativa de diseño 

del vínculo laboral como un aporte al desempeño organizacional sostenible. (Ehnert et al., 

2014). Así mismo, Boudreau y Ramstad (2005) señalaron que la gestión de recursos humanos 

tiene un rol relevante en el camino hacia la sostenibilidad empresarial y es entendida como un 

beneficio mutuo dirigido a todos los stakeholders, siendo un proceso organizacional transversal 

para el desarrollo sostenible (Stankeviciute y Savaneviciene, 2013). Adicionalmente, una 

gestión de recursos humanos sostenible puede aportar trabajando de manera conjunta con la alta 

gerencia para lograr que una organización sea sostenible, mediante el aseguramiento de la 

conservación del recurso humano, encargándose en el desarrollo de habilidades que impulsen 

las estrategias organizacionales (Osranek y Zink, 2014). 

La sostenibilidad se entiende como un estado evolutivo relacionado con la renovación 

y desarrollo del recurso humano por medio de la suma de acciones provenientes de diferentes 

grupos de interés (Guerci et al.,2014). Como tal, representa un fortalecimiento de las estrategias, 

los procedimientos y las acciones de las organizaciones, con base en el involucramiento directo 

de la alta gerencia en una constante dinámica de cambio (Reynolds et al. 2006; Smith 2003). 

La literatura consultada señala que las organizaciones que implementan estrategias 

sociales y ambientales logran optimizar su desempeño económico (Orlitzky et al. 2003; Branco 

y Rodrigues, 2006). Adicionalmente, las empresas que deciden invertir en procesos éticos 

mejoran sus rendimientos financieros, comparados con otras organizaciones (Collinson et al. 

2007), y que el mercado favorece a las empresas que se preocupan del medio ambiente 

(Schnietz y Epstein 2005; Wahba 2007). 

Según Ehnert (2009a; 2009b), muchas organizaciones reconocen la sostenibilidad como 

un factor importante para lograr objetivos como la contratación y retención de talento humano 

siendo reconocido como un excelente empleador, preservar la salud y seguridad de sus 

colaboradores, inversión en las capacidades de los equipos de trabajo en el largo plazo por 

medio de la capacitación y aprendizaje constante, soporte al equilibrio entre la vida laboral, 

familiar y personal de los empleados, gestión de los colaboradores de edades avanzadas, 
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creación de lazos de confianza entre los trabajadores y las organizaciones para mantener 

relaciones laborales consistentes, fomento a la responsabilidad social corporativa en los 

colaboradores y comunidades relacionadas, y aseguramiento de altos estándares de calidad de 

vida para los empleados y las comunidades. 

2.6 Marcos relacionados a la Sostenibilidad 

2.6.1 Triple Bottom Line 

La teoría del Triple Bottom Line (TBL), desarrollada por Jhon Elkington, es un marco 

contable que integra tres aspectos de los resultados de una compañía: económico, social y 

ambiental (Elkington, 1997). Estos tres aspectos o dimensiones de TBL también se conocen 

como las Ganancias o Profit, las Personas o People y el Planeta o Planet (B The Change, 2016; 

Miller, 2020). 

La primera dimensión, denominada Profit o Ganancias se refiere a información 

relacionada al resultado económico de la empresa o al flujo de efectivo; esto incluye variables 

como entrada de dinero, gastos, impuestos, circunstancias vinculadas al clima organizacional, 

los puestos laborales y la diversidad de la empresa. La dimensión People o Gente trata sobre 

información relacionada al impacto social, de comunidades o regiones, que engloba variables 

como la formación, la igualdad y la disponibilidad de recursos vinculados a la sociedad, salud, 

estándar de vida, entre otros. La dimensión Planet o Planeta se relaciona con los recursos 

naturales, así como su viabilidad. Su intención es la de crear una influencia positiva a nivel 

planetario. Puede incluir la calidad de elementos vitales como el aire y el agua, el consumo 

energético, uso de recursos naturales, algunos tipos de desecho, aprovechamiento de la tierra, 

entre otros (Slaper y Hall, 2011; Miller, 2020). 

2.6.2 Modelo de los Principios BellagioSTAMP 

La primera versión de los Principios de Bellagio fue publicada en 1996, con el objetivo 

de evaluar el desarrollo sostenible de manera progresiva en los enfoques o evaluaciones de 

sostenibilidad; sin embargo, estos principios fueron actualizados y desarrollados en Bellagio, 

Italia en el año 2008 por un equipo de expertos internacionales, cambiando su nombre a 

BellagioSTAMP. Este proyecto fue dirigido por International Institute for Sustainable 

Development (IISD) y la OECD's Measuring the Progress of Societies initiative (International 

Institute for Sustainable Development (IISD), s.f).  
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BellagioSTAMP permite obtener todo el potencial de las evaluaciones de sostenibilidad 

por medio de una guía a través de cuatro áreas. En el área de Contenido se agrupan las preguntas 

a realizar en cada evaluación. El área de proceso describe la forma que debe emplearse al 

desarrollar la evaluación. Por su parte, el área de Alcance refleja los diferentes tipos de 

evaluaciones en las dimensiones de tiempo y geografía. Finalmente, el área Impacto presenta 

métodos para optimizar el resultado que tienen las evaluaciones en la comunidad y las figuras 

políticas (Pintér, 2009).  

Los principios BellagioSTAMP fueron diseñados para ser usados holísticamente, puesto 

que están interrelacionados. Estos ocho principios son (Pintér, 2009):  

a. Visión guía: las evaluaciones de sostenibilidad deben tener como objetivo el evaluar la 

capacidad de proveer bienestar en la biosfera y que este sea sostenible para las siguientes 

generaciones.   

b. Consideraciones esenciales: las evaluaciones de sostenibilidad deben tener en cuenta los 

ámbitos ambiental, económico y social de manera holística, así como sus interacciones; 

la adaptación del sistema de gobernanza, las tendencias contemporáneas y sus cambios, 

así como los elementos que los propician; los factores de riesgo que tengan una 

incidencia más allá de los límites establecidos, y finalmente, los factores que inciden en 

la toma de decisiones. 

c. Alcance adecuado: Las evaluaciones de sostenibilidad deben considerar un marco de 

tiempo apropiado para recolectar información sobre los efectos inmediatos y posteriores 

de la toma de decisiones en cuanto a la gobernanza y las actividades humanas; 

adicionalmente, se debe tomar en cuenta el área geográfica yendo tanto a nivel local 

como internacional. 

d. Marco e Indicadores: Las evaluaciones de sostenibilidad se basan en varios aspectos, 

tales como un marco de referencia donde se establecen las áreas que deben abarcar los 

indicadores básicos; la información, proyecciones y modelos que sirven para determinar 

tendencias y diseñar futuras situaciones; sistemas de medición basados en estándares, 

para poder ser comparables; y por último, la comparación de los resultados de los 

indicadores con los objetivos y puntos de referencia, en los casos en los que esto sea 

posible. 
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e. Transparencia: en las evaluaciones de sostenibilidad se debe asegurar que la 

información sobre los datos, indicadores y los resultados que se deriven de los mismos 

sean de libre acceso y publicados. Estos resultados deben contar con una explicación de 

las opciones, posibles hipótesis e inquietudes que las determinan. Adicionalmente, se 

debe exponer las fuentes de los datos, financiación, métodos usados e incompatibilidad 

de intereses.   

f. Comunicación efectiva: Para lograr un proceso comunicativo adecuado, que capte la 

atención de una amplia audiencia y mitigue los riesgos inherentes, una evaluación de 

sostenibilidad debe emplear un lenguaje comprensible y directo, presentar la 

información clara y objetivamente para poder incrementar la confianza; hacer uso de 

herramientas y gráficos que tengan un impacto visual que permita una mejor 

interpretación de la información, y por último, asegurar la disponibilidad de la 

información de manera práctica y con el mayor nivel de detalle posible. 

g. Amplia participación: con el fin de robustecer la validez e importancia de las 

evaluaciones de sostenibilidad, se requiere que estas descubran una modalidad óptima 

para que el público pueda brindar feedback. También se solicita el desarrollo de un 

compromiso con el cliente que participa en la evaluación para así adecuar sus 

necesidades.   

h. Continuidad y Capacidad: para cumplir con este principio se solicita métodos de cálculo 

reiterativos, capacidad de adaptación ante las variaciones, capacidad de inversión para 

el mantenimiento del sistema y su desarrollo, aprendizaje y mejora continua.   

2.7 Herramientas de Certificación de Sostenibilidad Estandarizadas 

2.7.1 Global Reporting Initiative (GRI) 

Global Reporting Initiative GRI es una organización independiente, cuyo objetivo es el 

de brindar ayuda a diferentes tipos de organizaciones a gestionar la responsabilidad del impacto 

de sus acciones, por medio del establecimiento de un método común de divulgación de dichos 

impactos. Con el fin de poder prestar estos servicios en todo el mundo, GRI cuenta con siete 

oficinas regionales, y su secretaria general está localizada en Amsterdam, Países Bajos (Global 

Reporting Initiative [GRI], s.f.; Fonseca et al., 2014). 

Los estándares de GRI son revisados constantemente, con el fin de asegurar los mejores 



30 
 

   

 

resultados en cuanto a la elaboración de reportes de sostenibilidad, y así dar a las empresas una 

capacidad de respuesta a los requerimientos de información por parte de los stakeholders y entes 

regulatorios. Estos estándares permiten a todo tipo de organizaciones comprender y poder 

reportar información acerca de su impacto en los ámbitos económico, social y ambiental, de 

una manera confiable y comparable, y así elevar la transparencia de su contribución al 

desarrollo sostenible (Global Reporting Initiative [GRI], s.f.). 

2.7.2 Certificación B Corp 

B Corp nació en Estados Unidos en 2006, por medio de la ONG B Lab. B Lab establece 

estándares basados en la teoría de triple resultado (TBL), para que las compañías midan su 

desempeño socio-ambiental, con el fin de optimizar la manera en que hacen partícipe a sus 

colaboradores, clientes y a la comunidad, demostrando su apoyo para con ellos e 

incorporándolos en su aspecto de gobernanza empresarial (B Lab Global, 2022; Moroz et al., 

2018; B The Change, 2016). De esta manera, la empresa forma parte de la solución a los 

problemas actuales (Delgado, 2022). Las empresas que deseen ser empresas B, deben 

involucrarse con estos lineamientos mediante la Evaluación de Impacto B y lograr como 

mínimo un puntaje de 80. Este cuestionario analiza la repercusión positiva de las compañías 

con respecto a sus colaboradores, sociedad, medio ambiente y clientes, con el fin de garantizar 

y establecer la mejora contínua de sus procesos, cumplir con normativas legales y de 

transparencia (B Corp España, s.f.; B Lab Global, 2022). La expansión de la certificación B 

Corp ha sido notable, con más de 6000 inscripciones para el proceso de certificación en 

alrededor de 80 países, un 38% más que en el periodo 2018-2019; adicionalmente tuvo más de 

50,000 empresas registradas para tomar la Evaluación de Impacto B (B Corporation, 2022). 

Según Kim et al. (2016), las empresas que consiguen esta certificación logran afianzar 

su imagen como organizaciones comprometidas con el éxito de sus accionistas y otros 

stakeholders, distinguiéndose de otras compañías de enfoque tradicional. Adicionalmente, 

Stubbs (2017) señala que B Corp es una herramienta que fomenta el cambio, y que está más 

enfocada en aspectos socioambientales que en la optimización de beneficios, ya que para las 

empresas B, el cumplimiento de sus objetivos sociales y ambientales se logra por medio de la 

maximización de sus ganancias, razón por la cual la rentabilidad y el impacto socioambiental 

son importantes para el desarrollo de las prácticas, los valores y el propósito de la compañía. 

Por otro lado, se ha comparado a la certificación B Corp con otras que evalúan aspectos 

similares, (Global Reporting Initiative (GRI), IRIS+, ISO 14001 y SA 8000). En relación con 
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lo anterior, Paelman et al. (2020) señalan que GRI se enfoca en el reporte estándar de 

información no financiera; B Corp analiza el desempeño global de la empresa por medio de un 

informe de Impacto B que muestra los puntajes en diferentes aspectos. Respecto de IRIS+, 

destaca que este centra su atención en los inversores, a diferencia de B Corp, que toma en cuenta 

a todos los stakeholders de la empresa. Adicionalmente, B Corp se ocupa de los ámbitos 

económico, ambiental y social, en contraste con ISO 14001 y SA 8000, que solo se centran el 

aspecto ambiental y social respectivamente. 

Con respecto la industria minera, B Lab tiene bien establecidas las razones por las cuales 

la considera una práctica controversial, afirmando que este sector tiene gran relevancia en el 

desarrollo económico mundial, al brindar productos necesarios y establecer puestos laborales 

en las sociedades rurales; sin embargo este sector presenta numerosos conflictos debido a los 

impactos negativos que genera social y ambientalmente (B Lab, s.f.); por ende, para que una 

empresa minera obtenga la certificación B Corp, uno de los pasos más importantes es la 

obtención previa de la certificación IRMA 50. La Initiative for Responsible Mining Assurance 

(IRMA), es la única certificación hecha por terceros a sitios mineros (IRMA, s.f.). Es decir, a 

pesar de que la certificación B Corp se define como un proceso en el cual se evalúa la 

organización en su totalidad, y no enfocada en alguna actividad o producto, B Lab se asegura 

de que el sector minero cumpla con los lineamientos necesarios en todo lugar en el que operen. 

Esto es relevante, debido a que según hallazgos de Lodhia y Hess (2014), se encontró 

que el desarrollo de los informes de sostenibilidad en el sector minero evoluciona a paso lento 

y concluyeron que esta situación necesita de mejoras, particularmente en el contexto de los 

países en desarrollo, debido a que las empresas multinacionales no cumplen con sus objetivos 

sostenibles en los diferentes sitios en donde operan. Sumado a ello, los lineamientos de 

sostenibilidad, así como las políticas, obtienen mejores resultados si se implementan en el sitio 

minero donde ejecutan sus actividades. De esta manera se obtiene una medida concreta de los 

resultados del sector y se pueden hacer comparaciones entre compañías (Miranda et al., 2005; 

Levesque et al., 2014).
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Capítulo III: Entorno Empresarial 

3.1 Sector Minero Latinoamérica 

La minería es definida como “conjunto de las minas y explotaciones de una nación o 

comarca”. (Real Academia Española, s.f., definición 4).  

Mientras que “extractivismo” es un concepto que aumentó su popularidad en 

Latinoamérica, el cual está asociado a la noción de la industria. Las primeras publicaciones 

sobre la extractividad o industria extractiva datan de inicios del siglo XX y es un término 

utilizado por diferentes economistas desde la década del 50, es así como el empuje dado por 

potencias mundiales hizo que el extractivismo minero sea considerado como una industria más 

(Horta & García, 2021). Según Concha (2017), en el sector minero latinoamericano, los 

trabajadores mineros han enfrentado inconvenientes laborales a través del tiempo, así como 

condiciones laborales deterioradas, riesgo de muerte, falta de oportunidades laborales, 

protestas, empleo de menores de edad y de mujeres, contratos ilegales, enfermedades de 

diagnóstico con tratamiento prolongado. Es por estas razones que las empresas mineras 

continúan trabajando en acciones que ayudan a mitigar la problemática previamente descrita, 

por lo cual resulta indispensable que los colaboradores reciban capacitaciones constantes y 

tengan conocimiento en materia de seguridad, prevención y salud ocupacional (Ministerio de 

Energía y Minas, 2021). 

De acuerdo con Concha (2017), la minería se define como extracción de minerales de 

la corteza terrestre de la cual se obtienen beneficios económicos, mientras que dentro del sector 

minero se incluyen actividades como extracción, y operaciones en general las cuales tienen 

como fin encontrar y extraer los minerales.   

Horta y Garcia (2021) determinaron que existen tres tipos de explotación minera: 

subterránea, tajo abierto y aluvial. La minería subterránea hace referencia a actividades mineras 

realizadas bajo tierra, la minera a tajo abierto o cielo abierto son las actividades ejecutadas en 

superficie y finalmente la minería aluvial hace referencia a las operaciones que se localizan en 

riberas o cauces de los ríos, donde a su vez se pueden extraer minerales en terrazas aluviales.  

Por otro lado, según el tipo de minería se puede clasificar en artesanal/ancestral, 

pequeña/media y minera a gran escala. La minería artesanal es realizada por personas naturales 

las cuales asociadas con familiares o terceros brindan su trabajo a la extracción de minerales 
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utilizando procesos elementales de extracción, caracterizado por el uso de bateas, pico pala, 

zarandas; en otras palabras, emplean instrumentos no mecanizados. Por otro lado, la pequeña y 

mediana minería se caracteriza por la cantidad de hectáreas concedidas por la concesión minera, 

la cual debe ser menor igual a 150 hectáreas, este tipo de minería presenta cierto nivel de 

tecnología y personal mejor preparado y capacitado, eficiencia en la obtención y procesamiento 

del material extraído, pero continúa presentando un nivel inferior de seguridad industrial y 

social y un impacto perjudicial al medio ambiente. Por último, la minería a gran escala se 

caracteriza por el tamaño de sus actividades presentando que integra legalidad y formalización 

en sus procedimientos. Su producción cuenta con mano de obra calificada, fuentes de 

financiamiento lo cual hace que una minera en esta escala logre tener una mejor posición 

competitiva. 

3.2 Sector Minero en Perú 

En el Perú, la minería cumple un rol crucial en el acelerado crecimiento de la economía 

nacional ya que este sector contribuye tanto directa como indirectamente al Producto Bruto 

Interno (PBI) 

Perú es uno de los países que destacan como exportadores de minerales a nivel global, 

ubicándose en segunda posición como productor de cobre, tercera posición como productor 

de plata, cuarta posición en la producción de plomo y sexta posición como productor de oro. 

Dammert (2020) señala que la exportación minera en el Perú tiene una participación del 60% 

del total de exportaciones nacionales como aporte a la economía del país. Adicionalmente, 

también contribuye a la importación de diferentes elementos que promueven el crecimiento 

de diferentes sectores de la economía peruana. 

De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero (2022), el nivel de inversión en dólares 

de la empresa ha incrementado en un 44.9% en comparación con el mes de junio del 2021. Se 

reporta también que en el rubro se ubica como empresa líder en la inversión, con un 17.3% de 

participación en cuanto a la actividad de exploración; el aumento de 50.1% del monto invertido 

en comparación con junio de 2021 se debe principalmente a la empresa A. 

De igual manera, hasta junio de 2022, este sector ha generado el empleo directo de un 

total de 244,241 trabajadores (empresas contratistas mineras y conexas), lo que refleja un 

aumento del 2.7% de personas respecto del mes de mayo, y un incremento del 7.6% en 

comparación con junio del 2021, reportando el mejor registro de esta cifra en el año actual. 
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3.3 Empresa Minera A 

La empresa A es de origen peruano; fue fundada en el año 1953 y empezó sus 

actividades mineras en el departamento de Huancavelica. Actualmente, cuenta con siete 

unidades operativas a nivel nacional, distribuidas en las ciudades de Arequipa, Cajamarca, 

Cerro de Pasco, Huancavelica y Lima, trabajando tanto en minería subterránea como en tajo 

abierto. Los productos extraídos son oro, plata, cobre, zinc y plomo. 

En el año 1996, la compañía fue la primera minera latinoamericana en listarse en la 

bolsa de valores de New York. Hasta la fecha, cuenta con un aproximado de 7000 colaboradores 

entre contratistas y trabajadores que trabajan directamente con la minera. 

La misión planteada por la empresa A es ser el operador minero preferido y con mayor 

aceptación por parte de las autoridades, comunidades y público en general; mientras su visión 

propuesta es obtener recursos minerales produciendo el mayor valor posible a la comunidad. 

Sus valores corporativos son: seguridad, honestidad, laboriosidad, lealtad, respeto y 

transparencia (Empresa A, s.f.). 

La empresa A comenzó publicando sus reportes de sostenibilidad desde 2008, siendo 

el último reporte el del año 2021. Tienen como meta para el año 2030 lograr los diecisiete 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) planteados por las Naciones Unidas (Empresa A, 

2021). En la Figura 1 se puede visualizar la evolución del contenido reportado de los últimos 

cinco años. 

Figura 1 

Evolución del Contenido de los Reportes de Sostenibilidad de la Empresa A en los Últimos 

Cinco Años 

 

Año

Carta a los lectores Nosotros Operaciones y 

Proyectos

Sostenibilidad Anexos

Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

de las Naciones 

Unidas/Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

(ODS)

Perfil corporativo Nuestras operaciones 

directas

Nuestra gente Materialidad

Cultura Nuestro proyectos Gestión social Gestión de riesgos y 

Crisis

Gobernanza corporativa Otros negocios Gestión de proveedores Ciberseguridad

Iniciativa para la transparencia de las 

industrias extractivas

Pacto mundial de las Naciones 

Unidas

Gestión ambiental Fuerzas de la seguridad

Sistema Integrado "Empresa A"

Manuales, Políticas y Reglamentos

Otros indicadores 

ambientales y sociales

Secciones de los Reportes de Sostenibilidad

2021
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Fuente: Elaboración propia. 

La empresa A cumple las siguientes acciones de transparencia y derechos humanos: 

- Forma parte de la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI), 

donde promueven la conciencia pública sobre la gestión de recursos petroleros, recursos 

Año

Carta a los lectores Nosotros Operaciones y 

Proyectos

Sostenibilidad

Perfil corporativo Nuestras operaciones 

directas

Seguridad y salud 

ocupacional

Cultura Nuestro proyectos Nuestra gente

Gobernanza corporativa Otros negocios Gestión social

Iniciativa para la transparencia de las 

industrias extractivas/Pacto mundial 

de las Naciones Unidas

Innovación Gestión ambiental

Sistema Integrado "Empresa 

A"/Manuales, Políticas y 

Reglamentos

Carta a los lectores Nosotros Operaciones y 

Proyectos

Sostenibilidad

Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

(ODS)

Perfil corporativo Nuestras operaciones 

directas

Seguridad y salud en el 

trabajo

Cultura Otros negocios Salud ocupacional

Gobernanza corporativa Nuestra gente

Iniciativa para la transparencia de las 

industrias extractivas

Pacto mundial de las Naciones 

Unidas

Gestión de personas

Gestión social

Gestión ambiental

Sistema Integrado "Empresa A"

Manuales, Políticas y Reglamentos

Carta a los lectores Nosotros
Operaciones y 

Proyectos
Sostenibilidad

Perfil corporativo Nuestras operaciones 

directas
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gasíferos y recursos minerales. 

- Empresa perteneciente al pacto mundial de las Naciones Unidas, promoviendo los diez 

principios del pacto acerca de los derechos humanos, lineamientos laborales, protección 

medioambiental y lucha contra la corrupción (Empresa A, 2021). 

La empresa minera A cuenta con un sistema integrado para la gestión de calidad de sus 

actividades organizacionales, donde la base de este sistema son los certificados ISO 14001: 

2015, ISO 45001:2018 e ISO 9001: 2015, que pertenecen a los aspectos protección al medio 

ambiente, seguridad y salud ocupacional y gestión de la calidad respectivamente (Empresa A, 

2021). 

Como muchas empresas del sector minero, los campamentos se encuentran alejados de 

las grandes ciudades, operando así alrededor de comunidades; la empresa incentiva la economía 

local, generando empleo, así como la adquisición de productos y servicios a empresas locales. 

Otro punto importante para la empresa es el cumplimiento de estándares de seguridad, 

calidad y gobernanza por parte de los proveedores y contratistas, debido al empleo de insumos 

críticos como explosivos, reactivos, elementos de sostenibilidad, combustible y otros que deben 

ser manejados y transportados con sumo cuidado. 

La empresa A también desarrolla planes orientados a la sostenibilidad ambiental de sus 

procesos con acciones como reducción del recurso hídrico, recirculación del agua, 

almacenamiento del agua en reservorios, inversión en rehabilitación forestal, impulso de 

monitoreo participativo y contribución con agua para mejorar la agricultura de las comunidades 

cerca de las plantas. 

Según la información recolectada a través de reuniones establecidas con un contacto del 

área de I+D y mejora continua, la empresa A cuenta con un presidente del área de 

Sostenibilidad, que incluye las Gerencias de Asuntos Sociales, Recursos Humanos y Gestión 

Ambiental.  

Hasta la fecha, el único proceso judicial que se mantiene por apelación de la minera fue 

por un derrame de residuos generados que se esparcieron en una zona agrícola en el año 2016; 

a la fecha, este tema ha sido regularizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (OSINERGMIN), y la empresa ha tomado las medidas regulatorias y de 

mitigación del impacto para con la comunidad afectada. A nivel económico, actualmente la 
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empresa presenta una fuerte cantidad de deudas originadas por inversiones de proyectos en 

fases de ampliación y por el contexto de la pandemia, debido a que varias operaciones se vieron 

paralizadas durante el periodo de cuarentena. Según lo buscado en la plataforma del Ministerio 

de Energía y Minas (MINEM), en noticias y otros boletines informativos, no se ha encontrado 

que la empresa esté atravesando algún otro tipo de conflicto en el ámbito social y/o ambiental. 

3.4 Unidad Minera - Arequipa 

La unidad minera Arequipa, ubicada en el departamento el cual lleva el mismo nombre, 

a una altitud de 3800 m.s.n.m. Inició sus actividades en el año 1967. Esta unidad subterránea se 

encarga de la extracción de minerales como oro y plata. Actualmente tiene 1050 colaboradores 

entre trabajadores pertenecientes a contratistas permanentes y temporales, así como los 

colaboradores de la compañía.
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Capítulo IV: Metodología De La Investigación 

4.1 Diseño de la Investigación 

Según lo indican Escalada, Fernandez y Pilar (2004), la investigación presenta un diseño 

de tipo diagnóstico, la cual, a través de la técnica de análisis situacional, permite conocer lo que 

está sucediendo en una determinada representación de la realidad, mediante la exploración de 

las relaciones entre los sujetos (actores), prácticas (acciones) y escenarios (estructuras). 

Para el presente estudio, el actor principal lo compone la unidad Arequipa de la Minera 

A, las prácticas evaluadas corresponden a aquella información que ha sido de utilidad para 

completar la aplicación de las fases 1 y 2 de la certificación B Corp,  

4.1.1 Enfoque de la investigación 

Esta investigación se caracteriza por el hecho que, antes, durante y después de cada fase 

(revisión de la literatura, recolección y análisis de datos) tuvimos espacio para revisar las 

preguntas del estudio que permitió afinarlas y redefinir los objetivos, así como nuevas 

interrogantes mediante la fase de interpretación de los resultados. De igual manera, en este 

estudio no seguimos un procedimiento previamente definido para el análisis de datos, sino que 

fue más inductiva y flexible, lo que permite interpretar la realidad mediante, por ejemplo, la 

revisión de documentos y entrevistas abiertas. Por estos motivos, según la metodología de 

investigación planteada por Hernandez, Fernandez y Baptista (2014), el enfoque de nuestra 

investigación es de tipo cualitativo. 

4.1.2 Alcance de la investigación 

Una información clave para este trabajo es el hecho de que, hasta la fecha, no existe 

ninguna empresa minera certificada bajo los estándares de B Corp. Asimismo, la literatura es 

escasa con relación a las estrategias de Gestión de Recursos Humanos que surgen como parte 

de la estrategia organizacional basada en la sostenibilidad en el sector de la minería peruana. 

Por ese motivo, el alcance del estudio es exploratorio, pues Hernandez et al. (2014) explican 

que este se emplea cuando el tema a investigar es poco estudiado y de la que pueden surgir 

novedosas perspectivas. 

4.2 Población y Muestra 
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4.2.1 Población Objetivo 

La población objetivo está compuesta por todas las empresas mineras peruanas activas 

hasta la fecha, que hayan elaborado o generado reportes de sostenibilidad en el año 2021.  

4.2.2 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis se compone de la unidad subterránea de la región Arequipa de la 

empresa peruana Minera A, cuyas funciones principales se concentran en la extracción de 

minerales como oro y plata. 

4.3 Categorías de Análisis 

4.3.1 Evaluación de Impacto B 

Es una herramienta de evaluación elaborada por B Lab que permite la medición y 

gestión del impacto positivo de una empresa en relación con sus trabajadores, la comunidad, 

los consumidores y el medio ambiente. (Sistema B, s.f.). 

4.3.2 Cuestionario de Divulgación e Industrias Controversiales 

Es una herramienta que permite la medición del impacto negativo de una empresa, y la 

declaración de su relación con “industrias o prácticas controversiales o negativas” mediante “la 

revisión de antecedentes y un canal público de denuncias o reclamos”. (Sistema B, s.f.). 

4.3.3 Modelo de Principios BellagioSTAMP (Sustainability Assessment and Measurement 

Principles) 

Es un conjunto de principios de nivel superior que se emplean con el fin de orientar la 

medición y el análisis estratégico del desarrollo hacia la sostenibilidad, consta de 8 principios. 

4.3.4 Gestión de Recursos Humanos 

Es una función organizacional que se encarga del reclutamiento, gestión y dirección de 

los colaboradores, compensación, contratación de personal, gestión del desempeño, el 

desarrollo empresarial, la seguridad ocupacional, el bienestar, beneficios, la motivación de los 

trabajadores, la comunicación y capacitación (Ahammad, 2017). 

4.4 Instrumentos 
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4.4.1 Lista de verificación del Modelo de Triple Resultado 

Para evaluar si todos los ítems de la Evaluación de Impacto B, correspondiente a la fase 

de aplicación 1 de la certificación B Corp, se adecúan al modelo téorico del Triple Resultado, 

realizamos una lista de verificación basada en una matriz elaborada por Lopez (2015). Este 

consiste en un cuadro de 11 dimensiones de acuerdo a los conceptos y requisitos definidos por 

el autor. 

Figura 2 

Matriz del Triple Resultado según las Partes Interesadas 

 

Fuente: López (2015). 

4.4.2 Lista de verificación Bellagio STAMP 

Para evaluar si las fases de aplicación 1 y 2 de la certificación B Corp responde al 

modelo de principios de sostenibilidad de Bellagio STAMP, generamos una lista de verificación 
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basada en un brochure elaborado por Pintér (2009). Este consiste en un cuadro de 8 dimensiones 

con una columna que visualiza el cumplimiento correspondiente de acuerdo a los conceptos y 

requisitos definidos por el autor. 

Figura 3 

Lista de verificación según Principios del Modelo Bellagio STAMP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.3 Evaluación de Impacto B 

Para este estudio se aplicó la Evaluación de Impacto B (EIB), una herramienta online 

gratuita que evalúa la sostenibilidad en forma global de acuerdo a las siguientes dimensiones: 

Gobernanza, Trabajadores, Comunidad, Medio Ambiente y Clientes (Sistema B & Deloitte, 

2019). 

a. La dimensión Gobernanza engloba información relacionada a la misión organizacional, 

el compromiso con base en su impacto social-ambiental, prácticas éticas e integridad, 

la integración de sus grupos de interés en la toma de decisiones mediante la estructura 

empresarial, entre otros. 

b. Respecto a la dimensión Trabajadores, se evalúa el aporte que la organización hace a 

la seguridad económica, la salud, el bienestar, el avance profesional, el bienestar y 

compromiso de sus colaboradores, entre otros. 

c. Otra dimensión es Comunidad, la cual requiere información sobre el compromiso en 

cuanto a los resultados de una empresa en la comunidad donde actúa, contrata y de 

quienes se provee, con base en asuntos relacionados con la diversidad, igualdad e 
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inclusión, influencia económica, compromiso social, aportes benéficos y administración 

de la cadena de suministro, entre otros. 

d. Dentro de la dimensión Medio Ambiente se miden prácticas corporativas relacionadas 

con el desempeño ambiental y los impactos causados por sus operaciones, cadena de 

suministro y medios de distribución. 

e. Por último, la dimensión Clientes requiere información acerca de la gestión empresarial 

de sus clientes mediante la calidad de sus productos y servicios, transparencia en sus 

procesos de marketing, protección de información y medios de comunicación con los 

clientes. 

Existe un apartado dentro de la evaluación de impacto B denominado Cuestionario de 

Divulgación de Información, el cual solicita información de la empresa con la finalidad de 

identificar si existen o no prácticas, resultados indirectos sensibles o multas y sanciones de la 

empresa que durante el llenado de la evaluación no se hayan informado de forma explícita. No 

está incluida como parte de las dimensiones principales de la evaluación porque las preguntas 

no son ponderadas y tampoco afecta la calificación del Global Impact Investment Rating 

System (GIIRS). 

4.4.4 Cuestionario de Divulgación e Industrias Controversiales 

Este cuestionario forma parte de la segunda fase del proceso de certificación. Esta 

sección hace una serie de preguntas de Sí/No que permiten a una empresa divulgar de manera 

confidencial industrias, prácticas, sanciones y resultados potencialmente sensibles en los que 

una empresa o sus socios podrían estar involucrados. Para las empresas que buscan la 

certificación B Corp, el cuestionario se utiliza junto con las verificaciones de antecedentes y el 

proceso de quejas públicas de B Lab  para identificar impactos negativos materiales. Si B Lab 

determina que el elemento puede requerir mayor transparencia y se notificará a la empresa para 

que brinde una divulgación incremental en su perfil de B Corp. El cuestionario cuenta con 65 

ítems distribuidos en 4 temas de impacto. (Sistema B, s.f.). 

Figura 4 

Temas de Impacto del Cuestionario de Divulgación e Industrias Controversiales 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.5 Muestreo 

El muestreo para el análisis de contenido incluyó como fuentes de información la página 

web de la empresa A, el reporte de sostenibilidad del año 2021, así como el resto de 

autoreportes publicados en su página web, y la data (confidencial) recopilada durante las 

reuniones periódicas con un colaborador del área de Mejora Continua, Innovación y 

Desarrollo. Con ayuda de los autoreportes de sostenibilidad publicados desde 2008, 

plasmamos en un cuadro la evolución del contenido de estos reportes para tener una idea 

general de los conceptos clave que la empresa A suele divulgar. 

4.6 Procedimiento 

Una vez determinado el objetivo del trabajo, se creó el usuario para poder iniciar la 

aplicación del cuestionario B Corp. Posterior a ese paso, las investigadoras se pusieron en 

contacto con el jefe de I+D y mejora continua, al quien se le solicitó su colaboración para 

completar la Evaluación de Impacto B y el Cuestionario de Divulgación de Información e 

Industrias Controversiales. En dicha reunión, el colaborador especificó que la data entregada 

por medio de él debía utilizarse de manera confidencial. Por lo tanto, no nos autorizaron grabar 

ninguna de las reuniones con el colaborador; sin embargo, las respuestas pertinentes a nuestro 

estudio quedaron registradas en las figuras que mostramos en los objetivos 1 y 3 de nuestra 

investigación. Para cumplir con el acuerdo de confidencialidad, se decidió no divulgar el 

nombre de la compañía u otra información sensible respecto de la empresa y sus colaboradores, 

razón por la cual se decidió denominar a la empresa como Minera A – Unidad Arequipa. Cabe 

recalcar que toda la información obtenida para los objetivos 1 y 3 recolectada durante las 

reuniones con el colaborador, fueron respondidas al momento de cada reunión.  

El total de reuniones realizadas con este colaborador fueron seis, las cuales tuvieron un 

tiempo de duración estimado de 1 hora aproximadamente. Las reuniones fueron distribuidas 
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para responder a cada una de las cinco áreas de impacto que integra la Evaluación de Impacto 

B y una sexta para completar el Cuestionario de Divulgación de Información e Industrias 

Controversiales. 

Luego de completar ambos cuestionarios de las fases 1 y 2, se descargó el reporte con 

las respuestas correspondientes de la plataforma de B Corp  procediendo a codificar la 

información mediante un documento en Excel. La codificación de cada una de las preguntas de 

la evaluación que contienen cada una de las áreas de impacto y subdimensiones, se fundamentó 

en el enfoque teórico de triple resultado de B Corp. Para asegurar la objetividad del proceso de 

codificación, nos guiamos también de la matriz de los tres ámbitos básicos de la teoría de TBL 

que elaboró García (2015). 

Continuando con el proceso de investigación, para responder a nuestro cuarto objetivo 

específico, se analizó si las fases de aplicación 1 y 2 responden a los principios de 

BellagioSTAMP, mediante una lista de verificación basada en sus 8 principios y su contenido, 

se recolectó data de diferentes fuentes de investigación para responder a cada uno de los 

principios, con el fin de garantizar que nuestros hallazgos sean consistentes y vayan de acuerdo 

a la realidad del proceso de Certificación B Corp. 

Finalmente, tras este análisis se enlazó la investigación con el rol de la Gestión de 

Recursos Humanos para el desarrollo sostenible de la Minera A – Unidad Arequipa, mediante 

la determinación de las oportunidades de mejora, brindando estrategias y/o acciones que 

optimicen los resultados obtenidos en las fases 1 y 2 del proceso de certificación B Corp. 
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Capítulo V: Resultados Del Estudio 

5.1 Resultado del Objetivo Específico 1: Desarrollar para la empresa minera A - unidad 

Arequipa la fase de aplicación 1 

Después de haber aplicado la fase 1 del proceso de certificación B Corp, descargamos 

un reporte de Excel de la plataforma de evaluación para mostrar las respuestas brindadas por el 

colaborador de I+D en representación de la unidad Arequipa de la Minera A. Cada figura 

permite visualizar las respuestas correspondientes a la categoría de análisis de la Evaluación de 

Impacto B, caso para el cual no se incluyen las respuestas del área de impacto Medio Ambiente, 

debido a que la información solicitada correspondía a data de normativas técnicas y 

procedimientos de áreas operativas que no involucran directamente la Gestión de Recursos 

Humanos. 

A continuación, las figuras 5, 6, 7, y 8 muestran las respuestas brindadas para la 

aplicación de la fase 1, que corresponden a 129 de las 273 preguntas del instrumento. 

Figura 5 

Aplicación de la fase 1 de la certificación B Corp para la unidad Arequipa de la Minera A en 

el área de impacto Gobernanza 
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Fuente: Elaboración propia. 

El área de impacto de Gobernanza cuenta con un total de 38 ítems distribuidos en 4 

temas de impacto. La figura 1 muestra las respuestas de un total de 18 ítems cuya información 

es relevante para la Gestión de Recursos Humanos. Esta área de impacto mide el alcance y 

las oportunidades de mejora que la empresa pueda realizar con respecto a su misión, 

responsabilidad con las partes interesadas, el sistema de gestión organizacional y sus códigos 

de ética empresarial (B Impact Assessment, 2020). 
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En esta área, los ítems considerados están relacionados a la descripción de la misión 

organizacional, el código de ética y transparencia, capacitaciones e introducción de indicadores 

que formen parte del proceso de evaluación de desempeño con respecto a la sostenibilidad. 

Figura 6 

Aplicación de la fase 1 de la certificación B Corp para la unidad Arequipa de la Minera A en 

el área de impacto Trabajadores 
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Fuente: Elaboración propia. 

El área de impacto de Trabajadores analiza las contribuciones de la compañía en 

diferentes áreas del bienestar de sus colaboradores, así como el trato dado a los mismos y los 

programas de involucramiento a diferentes niveles que la compañía les ofrece (B Impact 

Assessment, 2020). 

Cuenta con un total de 75 ítems distribuidos en 8 temas de impacto. La figura X muestra 

las respuestas de un total de 66 ítems cuya información consideramos relevante para el área de 

Gestión de Recursos Humanos. Estos se enfocan en las métricas de los trabajadores; la 

seguridad financiera; salud, bienestar y seguridad; el desarrollo profesional; la satisfacción y 

compromiso; y el desarrollo de la fuerza laboral 

Figura 7 

Aplicación de la fase 1 de la certificación B Corp para la unidad Arequipa de la Minera A en 

el área de impacto Comunidad 
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Fuente: Elaboración propia. 

Comunidad se define como la sección que mide los esfuerzos de la compañía frente a 
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diversos stakeholders externos, tales como proveedores, canales de distribución, el entorno 

social y su aspecto económico. Adicionalmente, también se encarga de analizar políticas de 

inclusión en sus colaboradores, el desarrollo de puestos laborales, el involucramiento cívico y 

el aporte a obras de caridad (B Impact Assessment, 2020). 

El área de impacto de Comunidad cuenta con un total de 70 ítems distribuidos en 6 

temas de impacto. La figura X muestra las respuestas de un total de 66 ítems cuya información 

consideramos relevante para el área de Gestión de Recursos Humanos. 

Los ítems señalados en la Figura X corresponden mayoritariamente a información 

relacionada con gestión de la diversidad, equidad e inclusión, el crecimiento económico en 

materia de contrataciones y empleo, actividades que complementan el compromiso cívico y 

donaciones (como horas de voluntariado), y la gestión o monitoreo de las condiciones de 

trabajo y remunerativas del personal tercerizado (perteneciente a la cadena de suministro). 

Figura 8 

Aplicación de la fase 1 de la certificación B Corp para la unidad Arequipa de la Minera A en 

el área de impacto Clientes 

Fuente: Elaboración propia. 

Definida como la evaluación que hace el proceso de certificación respecto de los 

productos y servicios de la empresa, así como su utilidad en la solución de problemas de tipo 

social por medio de los clientes, midiendo el beneficio otorgado a las comunidades que no han 

sido tenidas en cuenta (B Impact Assessment, 2020). 

Encontramos que, para responder al área de impacto Clientes, solo 2 de los 11 ítems 

correspondientes a la evaluación son considerados como relevantes para el tema de la Gestión 

de Recursos Humanos, pues hacen mayor referencia a políticas de protección de datos y 
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certificaciones de normas técnicas que buscan asegurar la calidad del producto/servicio. 

En cambio, las preguntas señaladas guardan relación con la actividad de compartir los 

resultados de satisfacción de clientes con los colaboradores, para así encontrar su fortalezas y 

debilidades, de manera que el área de GRH pueda armar planes de capacitación en pos del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, incluyendo las metas en materia de 

sostenibilidad. 

5.2 Resultado del objetivo específico 2: Evaluar el cumplimiento de los indicadores de 

Impacto B para la certificación de la sostenibilidad 

Figura 9 

Codificación según el Modelo de Triple Resultado de las Áreas de Impacto de la Evaluación 

de Impacto B  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para responder al objetivo específico 2, de acuerdo al análisis realizado a la Evaluación 

de Impacto B, se logró identificar la distribución de los 273 ítems de las cinco dimensiones de 

la evaluación (Clientes, Comunidad, Gobernanza, Medio Ambiente y Trabajadores) que 

corresponden a los aspectos de la teoría Triple Bottom Line. Estos aspectos fueron codificados 

de manera individual (ambiental, económico, social), así como también sus diferentes 

combinaciones (ambiental-social, ambiental-económico, económico-social y ambiental-

económico-social). Este hallazgo es relevante dado que da soporte al responder a uno de los 

aspectos deseables de una herramienta de evaluación de reportes de sostenibilidad 

estandarizada que contenga una visión integral enfocada a la sostenibilidad adecuada al sector 

minero. 
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Dentro de los hallazgos más destacables encontramos que en la Evaluación de Impacto 

B, gran parte de las preguntas o ítems están contenidos en el ámbito social, seguido del ámbito 

ambiental y la combinación económico-social, así como la combinación ambiental-social; 

cabe notar que el ámbito económico se encuentra rezagado al quinto lugar. Esto coincide con 

la intención de las empresas B, en la cual se definen como compañías con propósito, 

priorizando sus esfuerzos en temas sociales y ambientales, utilizando sus ganancias o su 

aspecto económico como el medio para alcanzar dichos esfuerzos (Stubbs, 2017). 

5.3 Resultado del objetivo específico 3: Desarrollar para la empresa minera A - unidad 

Arequipa la fase de aplicación 2 

Figura 10 

Aplicación de la fase 2 de la certificación B Corp para la unidad Arequipa de la Minera A 

según el Cuestionario de Divulgación e Industrias Controversiales-Industias

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11 

Aplicación de la fase 2 de la certificación B Corp para la unidad Arequipa de la Minera A 

según el Cuestionario de Divulgación e Industrias Controversiales-Prácticas 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 12 

Aplicación de la fase 2 de la certificación B Corp para la unidad Arequipa de la Minera A 

según el Cuestionario de Divulgación e Industrias Controversiales-Resultados y Sanciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13 

Aplicación de la fase 2 de la certificación B Corp para la unidad Arequipa de la Minera A 

según el Cuestionario de Divulgación e Industrias Controversiales-Cadena de Suministro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El apartado denominado Cuestionario de Divulgación e Industrias Controversiales, el 

cual requiere data de la compañía con el objetivo de determinar si existen o no prácticas, 

resultados indirectos sensibles o multas y sanciones de la compañía que en el desarrollo de la 

Evaluación de Impacto B no se hayan señalado explícitamente.  

Respondiendo al objetivo específico 3, se observa que, de un total de 65 ítems, 23 de 

ellos son considerados pertinentes para la Gestión de Recursos Humanos, requiriendo 

información relacionada a contratación o reclutamiento de personal menor de edad, violación 

de los derechos humanos, explotación de los trabajadores, entre otros. 
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5.4. Resultado del objetivo específico 4: Determinar si el resultado de la aplicación de las 

fases 1 y 2 del modelo de certificación B Corp en la minera A - unidad Arequipa responde 

al modelo de principios de sostenibilidad de BellagioSTAMP 

De acuerdo con Pintér (2009), el modelo BellagioSTAMP está conformado por ocho 

principios, los cuales se encuentran interrelacionados y están basados en un enfoque holístico: 

1. Visión guía: las evaluaciones de sostenibilidad deben tener como objetivo el evaluar la 

capacidad de proveer bienestar en la biósfera y que este sea sostenible para las siguientes 

generaciones.    

El enfoque de Certificación B Corp basa su Evaluación de Impacto B en el marco 

de Triple Bottom Line; este marco contable integra los ámbitos ambiental, social y 

económico; además, el cuestionario contiene cinco dimensiones en donde se toma en 

cuenta a todos los stakeholders, integrándolos en su aspecto de gobernanza empresarial 

(B Lab Global, 2022; Moroz et al., 2018; B The Change, 2016). También cuentan con 

la dimensión de Medio Ambiente, cuyas preguntas están orientadas a evaluar si la 

empresa reduce, minimiza y/o mide su nivel de impacto en la biósfera. 

Lo anterior confirma que este enfoque está alineado al concepto de 

sostenibilidad como objetivo, evaluando el impacto que generan las actividades de la 

empresa aplicante en la biósfera para identificar oportunidades de mejora y proveer 

acciones que preserven los recursos para las generaciones futuras. 

2. Consideraciones esenciales: las evaluaciones de sostenibilidad deben tener en cuenta 

los ámbitos ambiental, económico y social de manera holística, así como sus 

interacciones; la adaptación del sistema de gobernanza, las tendencias contemporáneas 

y sus cambios, así como los elementos que los propician; los factores de riesgo que 

tengan una incidencia más allá de los límites establecidos, y finalmente, los factores que 

inciden en la toma de decisiones.  

El enfoque de Certificación B Corp engloba los ámbitos ambiental, económico 

y social en los diferentes los ítems que integran la Evaluación de impacto B, el cual es 

un cuestionario que analiza el impacto positivo de las empresas para con sus 

colaboradores, sociedad, medio ambiente y clientes, garantizando y estableciendo la 

mejora continua de sus actividades organizacionales para cumplir con normativas 
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legales y de transparencia (B Corp España, s.f.; B Lab Global, 2022). Asimismo, el 

proceso incluye el apartado denominado Cuestionario de Divulgación de Información e 

Industrias Controversiales con el fin de recolectar información de la empresa usuaria 

para identificar la existencia de prácticas, resultados indirectos sensibles o si la 

compañía cuenta con multas y/o sanciones que no se hayan señalado en la Evaluación 

de Impacto B (Sistema B & Deloitte, 2019). 

Con esto, el enfoque de la certificación B Corp responde a los factores de riesgo 

que sobrepasen los límites de incidencia. Finalmente, se puede deducir que el enfoque 

cumple con las consideraciones esenciales que una evaluación de sostenibilidad debe 

contener ya que responde a la necesidad de una evaluación holística que incluye el 

análisis del sistema de gobernanza, así como a las tendencias actuales de las presiones 

legales, del estado, sociales y ambientales. 

3. Alcance adecuado: Las evaluaciones de sostenibilidad deben considerar un marco de 

tiempo apropiado para recolectar información sobre los efectos inmediatos y posteriores 

de la toma de decisiones en cuanto a la gobernanza y las actividades humanas; 

adicionalmente, se debe tomar en cuenta el área geográfica, tanto a nivel local como 

internacional.  

Con respecto al principio de alcance adecuado, la certificación B Corp toma en 

cuenta el ámbito geográfico, aplicándolo a nivel local como internacional, pues 

considera que para que una empresa minera se certifique como empresa B, esta debe 

obtener previamente la certificación IRMA, la cual está dirigida a sitios mineros y 

solicita resultados progresivos (Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018), 

siendo el nivel del prerrequisito el IRMA 50 (B Lab, s.f); es decir, la empresa postulante 

debe certificar a cada una de sus unidades mineras para ser considerada como un 

participante adecuado y aplicar a la certificación B Corp. 

Asimismo, luego cumple a nivel internacional, evaluando el desempeño global 

corporativo bajo la Evaluación de Impacto B. Por lo tanto, la certificación B Corp 

cumple con tener un alcance adecuado que responda de manera sensata al tiempo 

necesario para recolectar información sobre los resultados progresivos tanto a nivel 

local (unidad minera) como a nivel corporativo e internacional. 

4. Marco e Indicadores: Las evaluaciones de sostenibilidad se basan en varios aspectos, 
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tales como un marco de referencia donde se establecen las áreas que deben abarcar los 

indicadores básicos; la información, proyecciones y modelos que sirven para determinar 

tendencias y diseñar futuras situaciones; sistemas de medición basados en estándares, 

para poder ser comparables; y por último, la comparación de los resultados de los 

indicadores con los objetivos y puntos de referencia, en los casos en los que esto sea 

posible.  

Para el principio de marco e indicadores, la certificación B Corp integra un 

marco conceptual explícito, enmarcado en el último año de cierre fiscal sobre las cinco 

dimensiones: Gobernanza, Trabajadores, Comunidad, Medio Ambiente y Clientes 

(Sistema B & Deloitte, 2019). Asimismo, la Evaluación de Impacto B muestra 

proyecciones prospectivas y retrospectivas, las preguntas por cada dimensión hacen 

alusión a las medidas de seguimiento, políticas y monitoreo actual, mientras que el 

establecimiento de objetivos permite detectar medidas futuras que carezcan en cada 

subdimensión. Su sistema de medición contiene los lineamientos de la teoría de triple 

resultado y la evaluación solicita un puntaje como mínimo de 80; esta evaluación brinda 

retroalimentación mediante el Informe de impacto B, el cual puede ser empleado para 

comparar puntuaciones en varios dominios con otras compañías (Nigri y Baldo, 2018), 

a su vez el prerrequisito de la certificación IRMA 50 se encarga de las unidades mineras; 

por lo tanto, los resultados pueden ser comparables tanto a nivel de sitio minero o entre 

empresas del mismo sector. 

5. Transparencia: en las evaluaciones de sostenibilidad se debe asegurar que la 

información sobre los datos, indicadores y los resultados que se deriven de los mismos 

sean de libre acceso y publicados. Estos resultados deben contar con una explicación de 

las opciones, posibles hipótesis e inquietudes que las determinan. Adicionalmente, se 

debe exponer las fuentes de los datos, financiación, métodos usados e incompatibilidad 

de intereses.   

El proceso de certificación B Corp para las mineras solicita el cumplimiento de 

ciertos requisitos que deben ser publicados en su perfil B Corp (B Lab, s.f); 

adicionalmente, se tiene como prerrequisito la certificación IRMA 50. Es importante 

recalcar que la certificación IRMA contiene cuatro niveles, siendo el primero IRMA 

Transparency en donde se requiere que la unidad minera pase primero por una auditoría 

realizada por un ente certificador aceptado por IRMA y que estos resultados sean de 
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libre acceso y publicados para luego acceder a los otros niveles de IRMA. Por lo tanto, 

este enfoque cuenta con el principio de transparencia, de hecho, el concepto de la 

Evaluación de Impacto B enfatiza que se compromete con el análisis del desempeño 

global de la empresa aplicante y que entre sus metas está que por medio de esta 

herramienta se optimicen los resultados para garantizar el cumplimiento de normativas 

legales y de transparencia (B Corp España, s.f.; B Lab Global, 2022). En relación con 

lo anterior, Kim et al. (2016), encontraron que las empresas que consiguen ser empresas 

B logran legitimar su imagen como organizaciones comprometidas con el éxito de sus 

accionistas y otros grupos de interés. El enfoque de certificación B Corp cuenta con un 

procedimiento el cual es calificado como extenso y riguroso añadiéndole credibilidad 

(Paelman, Van Cauwenberge y Vander Bauwhede, 2021). 

6. Comunicación efectiva: Para lograr un proceso comunicativo adecuado, que capte la 

atención de una amplia audiencia y mitigue los riesgos inherentes, una evaluación de 

sostenibilidad debe emplear un lenguaje comprensible y directo, presentar la 

información clara y objetivamente para poder incrementar la confianza; hacer uso de 

herramientas y gráficos que tengan un impacto visual que permita una mejor 

interpretación de la información, y por último, asegurar la disponibilidad de la 

información de manera práctica y con el mayor nivel de detalle posible. 

Para el principio de comunicación efectiva, la certificación B Corp demuestra 

ser un proceso de certificación adecuado y que contiene un lenguaje amigable y 

detallado sobre los ítems que evalúa. Esto está demostrado en las grandes cifras de 

empresas que acceden y aplican día a día a la evaluación de Impacto B, ya sea que se 

certifiquen o solo la empleen como herramienta para medir su desempeño sostenible a 

nivel global, debido a que esta evaluación es gratuita, pero por sí sola no te garantiza la 

certificación. En relación a lo anterior, B Corp hizo público su avance y aceptación en 

el público mediante cifras donde enfatizó que su expansión ha sido significativa, debido 

a que contabilizaron más de 6000 inscripciones para el proceso de certificación en 

alrededor de 80 países, un 38% más que en el periodo 2018-2019; asimismo, se 

registraron más de 50,000 empresas para tomar la Evaluación de Impacto B (B 

Corporation, 2022). También cuentan con artículos en su página web acerca de los 

sistemas que manejan, haciendo uso de herramientas visuales, claras y de libre acceso 

con el fin de que sus usuarios comprendan el enfoque al detalle como una base de 

conocimientos, recursos en línea, requerimientos legales, guías, entre otros (B 
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Corporation, s.f). 

7. Amplia participación: con el fin de robustecer la validez e importancia de las 

evaluaciones de sostenibilidad, se requiere que estas descubran una modalidad óptima 

para que el público pueda brindar feedback. También se solicita el desarrollo de un 

compromiso con el cliente que participa en la evaluación para así adecuar sus 

necesidades.    

Con respecto al principio de amplia participación, el proceso de certificación B 

Corp tiene un apartado vinculado a las preguntas de la Evaluación de Impacto B que 

enlaza las preguntas no respondidas o que la empresa usuaria no tiene información con 

el fin de crear objetivos con base en las oportunidades de mejora y metas a futuro, las 

cuales serán analizadas en las evaluaciones posteriores para mantener la certificación B 

Corp. Por otro lado, la página web de B Corp contiene un apartado denominado 

“contáctenos” en donde se encuentran diferentes herramientas para que los usuarios o 

clientes se comuniquen a través de correos, chatbot, direcciones de oficinas, entre otros. 

Sumado a lo anterior, B Lab mantiene una evaluación continua de los requisitos de 

rendimiento para garantizar que la Certificación B Corp las diferencie de otras con 

enfoque tradicional, interactuando con diferentes stakeholders como el Consejo Asesor 

de Estándares de B Lab y equipos de asesores de estándares a nivel regional. B Corp 

afirma estar dispuesto a tomar en cuenta feedbacks sobre información clave que 

optimice su proceso de certificación mediante un formulario de participación (B Global 

Network, 2022). 

8. Continuidad y Capacidad: para cumplir con este principio se solicita métodos de cálculo 

reiterativos, capacidad de adaptación ante las variaciones, capacidad de inversión para 

el mantenimiento del sistema y su desarrollo, aprendizaje y mejora continua. 

Para el principio de continuidad y capacidad, el enfoque de certificación B Corp exige 

que para que se mantenga la certificación en las industrias minera se debe cumplir con los 

siguientes requisitos (B Lab, s.f.):  

a. Las empresas mineras que obtienen la certificación B Corp y deseen mantenerla, 

pueden hacerlo mediante un proceso de recertificación cada tres años. 

b. Las empresas mineras deben obtener la certificación IRMA 75 dentro de seis años, 
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tiempo equivalente a dos periodos de recertificación B Corp. 

c. Las empresas mineras deben comprometerse con la mejora continua en la búsqueda 

de la certificación IRMA 100.  

Lo anterior verifica que el enfoque B Corp cuenta con métodos de cálculo reiterativos; 

asimismo, el proceso de certificación está en constante revisión y actualización de acuerdo a 

las variaciones del entorno empresarial, creando constantes oportunidades de mejora y 

aprendizaje. De igual manera, el crecimiento significativo de la certificación B Corp y del 

movimiento B Corp le permite generar recursos suficientes para el mantenimiento, desarrollo y 

evolución del sistema (B Global Network, 2022). 

Figura 14 

Evaluación de los Resultados de la Aplicación de las Fases 1 y 2 de la Certificación B Corp de 

acuerdo a los Principios del Modelo Bellagio STAMP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5 Resultado del objetivo específico 5: Determinar las oportunidades de mejora desde el 

enfoque de la Gestión de Recursos Humanos correspondiente a la aplicación de las fases 

1 y 2 de la certificación B Corp en la minera A - unidad Arequipa 

Para responder a este objetivo específico, utilizamos las oportunidades de mejora 

halladas en los resultados de la Evaluación de Impacto B relacionadas a todas las áreas de 

impacto menos la de Medio Ambiente; siendo Trabajadores y Gobernanza las que tienen un 

número mayor de ítems con oportunidad de mejora.  

Sin embargo, de todos los ítems no mostrados en nuestros cuadros, desde el área de 
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Gestión de Recursos Humanos podemos aportar mediante la creación de planes de bajada de 

información y sensibilización que permitan asegurar la cultura interna alineada a sostenibilidad 

de la minera A – unidad Arequipa. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la Gestión de 

Recursos Humanos puede aportar mediante la identificación de prácticas de utilidad para lograr 

que los colaboradores se comprometan e involucren con el cumplimiento de objetivos 

ambientales en la empresa con el fin de optimizar los resultados corporativos (Milliman, 2013; 

Renwick, Redman, & Maguire, 2013). 

Es importante recalcar que mediante la Gestión de Recursos Humanos se puede 

materializar el bienestar del personal, debido a que está gestión está directamente relacionada 

con su funcionamiento. De esta manera, la empresa minera A – unidad Arequipa puede llevar 

a cabo una gestión a favor de los colaboradores, determinando el compromiso, planificación y 

organización en la empresa, optimización de condiciones en el trabajo, capacitación y 

desarrollo, propiciar un ambiente laboral motivador, competitivo, entre otros. 

En referencia a lo anterior, para mejorar los ítems relacionados al área de impacto 

Trabajadores, la Gestión de Recursos Humanos debe garantizar la implementación de políticas 

y acciones que apoyen el bienestar sostenido de los colaboradores, entorno familiar y social 

(Guzmán,2016). 

Una de las acciones de mejora que podemos implementar en la Minera A – unidad 

Arequipa es capacitar a los colaboradores en temáticas de trabajo colaborativo, estableciendo 

los valores que lo delimitan de una manera formal. Todos los roles de la organización deben 

estar interrelacionados, sin importar su grado de especialización. También es necesario detallar 

los valores primordiales de la empresa junto con sus características. Las actividades y 

situaciones basadas en experiencias se recomiendan como método de reconocimiento de la 

importancia de los principios corporativos, así como el papel del trabajo en equipo para alcanzar 

las metas empresariales. La delegación de funciones y responsabilidades, así como la resolución 

grupal de problemas, son estrategias altamente efectivas en el proceso de lograr la sostenibilidad 

(Muñoz, 2020).  

Por otro lado, otra acción de mejora necesaria es reevaluar el proceso de reclutamiento 

y selección para que los perfiles de los puestos vacantes brinden mayor oportunidad de 

participación de mujeres en la minera A – Unidad Arequipa. Para lograr esta acción de mejora 

es fundamental determinar las carreras que se adapten mejor a las necesidades de la 
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organización y que estas vacantes sean debidamente difundidas mediante procesos de 

reclutamiento empleando plataformas de gran alcance con el fin de que un porcentaje mayor de 

mujeres tengan acceso a postular. La divulgación por parte de los grupos de interés, así como 

los miembros de la empresa aportará al alcance que logrará la publicación. 

Con respecto a mejoras sobre el desempeño de los colaboradores, la creación de patrones 

de medida en la evaluación de desempeño tanto individual como colectivo debe ser tenida en 

cuenta, incluso en mayor medida que el feedback. Para este fin, se deben escoger los ítems a 

evaluar, tales como el comportamiento, acciones, compromiso, habilidades y resultados, así 

como el método de ingreso de la información recolectada. También debe definirse el 

responsable de la recopilación y supervisión de esta información, así como la forma en que sus 

resultados serán presentados. La medición del desempeño individual debe ser un atributo de la 

base de datos, y esta información debe servir como fuente para la toma de decisiones 

corporativas. Los colaboradores con buen desempeño pueden ser reconocidos por la empresa, 

mientras que quienes presenten bajo rendimiento pueden recibir motivaciones y capacitaciones 

para incrementar sus resultados.   

Finalmente, generar e implementar el concepto de sostenibilidad desde la perspectiva 

de la Gestión de Recursos Humanos implica cambiar el enfoque. Esta acción puede ejecutarse 

correctamente siempre que se establezcan lineamientos claros por parte de la dirección 

organizacional, y que se establezca un claro entendimiento del concepto de sostenibilidad que 

incorpore el cuidado medioambiental y los compromisos adquiridos de responsabilidad social 

corporativa. Para este fin se aconseja establecer un acuerdo escrito respecto de los conceptos 

señalados y diversos aspectos individuales relacionados a los mismos, con el objetivo de 

presentar conceptos en detalle y así poder generar medidas individuales, haciendo énfasis en 

que el sistema de gestión de recursos humanos debe estar alineado con las estrategias 

corporativas y una imagen empresarial favorable. Para este fin, es importante destacar el rol de 

la cultura empresarial, la cual debe servir como base de la gestión sostenible de recursos 

humanos, para que de este modo sea posible generar comunicaciones de credibilidad y 

confianza, tanto interna como externamente (Ehnet et al., 2014). 
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Capítulo VI: Conclusiones  

6.1 Conclusiones 

La creciente aceptación de la certificación B Corp. ha sido consecuencia de la necesidad 

de mostrar legitimidad en las prácticas éticas por parte de las compañías de diferentes sectores, 

debido a que esta es una evaluación integral que mide los resultados sociales y ambientales, 

creando así un movimiento en las empresas “como una fuerza para el bien” (Tröger, 2022). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo ha tenido como propósito el desarrollo de 

las fases de aplicación 1 y 2 del proceso de certificación B Corp para la empresa minera A y 

así determinar si esta certificación responde al modelo de los principios de BellagioSTAMP, 

realizando un estudio de diagnóstico de una unidad minera de la empresa A, ubicada en 

Arequipa. 

En general, los informes de sostenibilidad del sector minero, en su mayoría, son 

realizados a nivel global; no obstante, es necesario un enfoque específico a nivel de la locación 

minera, a fin de que se optimice la calidad y el contenido de estos informes y sean de utilidad 

para los stakeholders. Los grupos de interés del sector minero precisan información sobre el 

desempeño ambiental y social en un contexto local respecto al sitio de la mina, debido a que 

los impactos varían según la ubicación geográfica de la mina (UNEP, 2020). 

Con respecto a los resultados obtenidos, concluimos que para la realización de los 

objetivos específicos 1 y 3, se concluye que la minera A- unidad Arequipa cuenta con 

información y registros de datos para poder completar las fases 1 y 2 del proceso de 

certificación B Corp, siendo estas la Evaluación de Impacto B y el Cuestionario de 

Información e Industrias Controversiales, realizando así los dos primeros pasos para la 

obtención de esta certificación. Cabe recalcar que el área de impacto de Medio Ambiente 

presentó la mayor cantidad de vacíos de información; mientras que en el área de impacto 

Gobernanza se completaron todos los ítems solicitados. 

Con respecto al objetivo específico 2, referente a la codificación de las áreas de impacto 

de la Evaluación de Impacto B, se determinó los ítems correspondientes a cada una de las 

cinco áreas de impacto, codificadas con base en los ámbitos de la teoría de triple resultado, así 

como sus posibles combinaciones. Destacando el ámbito social como la codificación que 

contiene la mayor cantidad de ítems, seguido del ámbito ambiental, la combinación 

económico-social y ambiental-social.  
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Por otro lado, respondiendo al objetivo específico 4, basado en determinar si la 

certificación B Corp responde al modelo de los principios de BellagioSTAMP, se encontró 

que el proceso de certificación B Corp cumple con los aspectos que un enfoque de certificación 

estándar de sostenibilidad enfocado al sector minero debe contener, tales como una visión 

enfocada a la sostenibilidad, consideraciones esenciales enmarcadas en la Evaluación de 

Impacto B y en el Cuestionario de Divulgación de Información e Industrias Controversiales, 

respondiendo al requerimiento de una evaluación con enfoque holístico que incluye el análisis 

del sistema de gobernanza, las tendencias actuales sobre presiones de los stakeholders. 

Asimismo, B Corp cuenta con un alcance adecuado basado en resultados progresivos así como 

en la ubicación geográfica, para lo responde con el prerrequisito de la certificación IRMA 50, 

brindando así una implementación localizada en las unidades mineras para luego desarrollar 

una evaluación global de la compañía, una orientación temporal balanceada, un marco 

conceptual explícito, enmarcado en el último año de cierre fiscal con un seguimiento actual y 

la proyección de medidas de mejora hacia el futuro, el cumplimiento de indicadores integrados, 

y una revelación de supuestos e incertidumbres exhaustiva, consideradas en el cuestionario de 

Divulgación de Información posteriormente auditado por B Corp. Adicionalmente, este 

sistema requiere de un compromiso con la transparencia, el empleo de un método de 

comunicación amigable y detallado, que incluye la participación de sus usuarios y con un 

enfoque de mejora continua que garantice un adecuado método de recertificación. 

En cuanto a los resultados del objetivo específico 5, las oportunidades de mejora 

halladas en los resultados de la Evaluación de Impacto B relacionadas a todas las áreas de 

impacto menos la de Medio Ambiente. Enfatizamos que por medio de la Gestión de Recursos 

Humanos se puede mejorar las respuestas sobre el desarrollo de la minera A – unidad Arequipa 

relacionada a los ítems correspondientes a los trabajadores. Derivado de lo anterior, se han 

descrito y elaborado acciones a favor de las diferentes secciones que engloba el área de Gestión 

de Recursos Humanos como el compromiso, planificación y organización en la empresa, 

optimización de condiciones en el trabajo, capacitación y desarrollo, propiciar un ambiente 

laboral motivador, competitivo, entre otros. 

Finalmente, después de analizar los resultados de esta investigación, concluimos que las 

fases de aplicación 1 y 2 se adecuan a los principios de sostenibilidad para un reporte estandarizado del sector 

minero, que a su vez permite identificar estrategias y actividades de mejora en materia de la Gestión de 

Recursos Humanos, siendo está un área fundamental para el desarrollo sostenible de la empresa.  
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6.2 Recomendaciones y Limitaciones 

Al momento de la aplicación de las fases 1 y 2, se recomienda un acompañamiento con 

los colaboradores de distintas áreas de la empresa, primando la participación de un trabajador 

del área de recursos humanos. 

Como futuras líneas de investigación, se recomienda desarrollar un estudio similar en 

cuanto a la obtención de la certificación de IRMA 50, pues en este caso el acceso al cuestionario 

no era gratuito para revisar el contenido de sus preguntas. 

Se recomienda también realizar un estudio comparativo de corte longitudinal, que 

permita detallar qué diferencias presenta la misma empresa antes y después de haber aplicado 

parte de las estrategias y actividades sobre la Gestión de Recursos Humanos enfocadas en la 

sostenibilidad. 

Dentro de nuestras limitaciones para el desarrollo del estudio, se encuentra que tuvimos 

acceso limitado a documentos y otros reportes que sirvan de fuente para el desarrollo de la 

aplicación de las fases 1 y 2 del proceso de certificación, debido al tipo de información 

considerada como confidencial y que no debe ser publicada. 

En materia de nuestra formación como Psicólogas Organizacionales, los motores de 

búsqueda de información también fueron limitados, en caso de encontrarse mayor cantidad de 

artículos que vinculen nuestras categorías de estudio: Certificación B Corp y Gestión de 

Recursos Humanos. 

Finalmente, la literatura revisada en el contexto latinoamericano continúa siendo escaso, 

lo que limita el poder comparar o inferir de otros hallazgos sobre los resultados de nuestro 

estudio, específicamente en cuanto a reportes de sostenibilidad estandarizados y la GRH.
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