
 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Pontifica de Comillas ICAI-ICADE 
 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA EN EL SECTOR 
AUTOMOTRIZ: COMPARACIÓN  
DE LAS MARCAS BMW,  
MERCEDES-BENZ Y VOLKSWAGEN 
Autor: Inés Varona Ridruejo 
Director: Raúl González Fabre 
 
 

MADRID  |  Junio, 2023  

 



 2 

 

Resumen 

 

En los últimos años,  la cada vez mayor preocupación de la sociedad por el entorno ha 

generado cambios de gran importancia en las empresas, lo que ha tenido como 

consecuencia un notable incremento de la implantación de prácticas ESG en sus modelos 

de negocio.  

 

En este sentido, este Trabajo de Fin de Grado tiene como principal objetivo analizar la 

implementación de los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) en la 

industria automotriz.  

 

Para ello, observaremos la evolución de la relevancia de los criterios ESG en nuestra 

sociedad y expondremos la situación actual de la industria automotriz tanto a nivel 

mundial como nacional. 

 

El análisis se lleva a cabo por medio de una comparativa entre tres de los mayores 

fabricantes de vehículos a nivel mundial. Para ello, se utilizan una serie de métricas 

cualitativas y cuantitativas relativas al factor social, que muestran el grado de 

implementación de estos tres criterios en sus estrategias corporativas. 

 

 

Palabras clave 

 

Criterios ESG, sostenibilidad, industria automotriz, cadena de suministro, BMW, 

Mercedes-Benz, Volkswagen, equidad salarial, diversidad, seguridad en el entorno 

laboral. 
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Abstract 

 

In recent years, society's increasing concern for the environment has generated major 

changes in companies, which has resulted in a notable increase in the implementation of 

ESG practices in their business models. 

 

In this sense, this Final Degree Project has as its main objective to analyze the 

implementation of ESG (Environmental, Social and Governance) criteria in the 

automotive industry. 

 

To do this, we will observe the evolution of the relevance of ESG criteria in our society 

and we will expose the current situation of the automotive industry both globally and 

nationally. 

 

The analysis is carried out through a comparison between three of the largest vehicle 

manufacturers worldwide. For this, a series of qualitative and quantitative metrics related 

to the social factor are used, which show the degree of implementation of these three 

criteria in their corporate strategies. 

 

 

Keywords  

 

ESG criteria, sustainability, automotive industry, supply chain, BMW, Mercedes-Benz, 

Volkswagen, wage equity, diversity, safety in the working environment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Contexto 

 

Hoy en día, en el contexto socio-económico en el que vivimos, afectado por la 

prolongación de la crisis económica iniciada en 2007, han surgido cambios que afectan a 

los modelos de consumo y conducta establecidos en el periodo anterior de crecimiento 

económico.  

 

La preocupación de la sociedad por el entorno es un aspecto que ha cobrado gran 

importancia para las empresas en la actualidad. Su relevancia se justifica por la creciente 

concienciación de nuestra sociedad por cuidar el entorno y por las distintas las ventajas 

competitivas que pueden ofrecer a la empresa.  

 

Las empresas además de su actividad principal llegan a tener un considerable impacto e 

influencia sobre las comunidades en las que operan. Generan empleo, utilizan recursos 

… Es decir, forman parte de un ecosistema al que aportan y del que se benefician. Por 

ello, las empresas establecen una serie de medidas con el propósito de disminuir o 

compensar las posibles repercusiones negativas que puedan generar sus actividades en el 

entorno. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el diseño o establecimiento de estas 

medidas es voluntario. Así, surgen los términos de la responsabilidad social corporativa 

(RSC) y la gobernanza medioambiental, social y de gobierno (ESG) que determinan el 

impacto de las actividades de una empresa en su comunidad, el medioambiente y el 

mundo. Pese a ser dos conceptos muy relacionados entre sí, no son iguales.  

 

Por una parte, la RSC se entiende como una novedosa manera de dirigir las compañías en 

la que se presta considerable atención al impacto que pueden producir sus actividades a 

otras personas tanto en el aspecto social, como el económico o medioambiental. Es decir, 

es una guía o el estándar de valores internos que debe seguir una empresa a la hora de su 

funcionamiento y las decisiones que adopta. 
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En cambio, los criterios ESG son un método de medición gracias al cual se puede ver en 

qué medida se alinean los valores de las compañías con ese estándar anteriormente 

mencionado de conciencia social de la sociedad en general.  

 

En definitiva, el papel de las compañías en nuestra sociedad está cambiando y se está 

viendo cómo la satisfacción de las preocupaciones de los grupos de interés a través de 

herramientas como los criterios ESG, puede ser especialmente relevante para crear un 

crecimiento sólido a largo plazo y para poder aprovechar las oportunidades competitivas 

que ofrecen estas nuevas tendencias.  

 

1.2. Objetivos 

 

En el presente trabajo de fin de grado nos centraremos en estudiar la aplicación de los 

criterios ESG en la cadena de suministro empleada por tres marcas referentes en la 

industria automotriz. 

 

Para ello, llevaremos a cabo el análisis de distintos objetivos en relación: 

 

• Estudiar el concepto de ESG, analizando cada uno de estos tres criterios por 

separado y su aplicación en las empresas. 

• Entender cómo la aplicación de estos criterios puede crear valor para las 

compañías. 

• Analizar la evolución que han tenido los criterios ESG y su importancia en 

función de la industria o la localización en la que se apliquen. 

• Examinar la situación de la industria automotriz a nivel global y nacional. 

• Estudiar el progresivo cambio hacia la sostenibilidad en el sector automotriz y 

cómo ha afectado a la cadena de suministro. 

• Comparar la aplicación de los criterios ESG en tres marcas de la industria 

automotriz. 

 

1.3. Metodología 

 



 8 

Con el fin de cumplir con los objetivos mostrados en el apartado anterior, este trabajo ha 

empleado un enfoque inductivo en el que se pueden separar de forma clara dos partes. 

 

En un primer lugar, se han utilizado distintos artículos doctrinales, informes de 

reconocidas empresas y páginas web oficiales con el fin de obtener información a partir 

de la cual se analizará el concepto de ESG, su evolución y desarrollo y el peso que tiene 

cada uno de los tres criterios en función a la industria o región a la que se apliquen, 

haciendo especial referencia a la industria automotriz.  

 

Por otra parte, se han empleado diferentes informes relativos a la sostenibilidad de tres 

empresas referentes en la industria automotriz con el objetivo de elaborar una 

comparación entre ellas a través del análisis de sus prácticas relativas únicamente al 

aspecto social.  

 

1.4. Desarrollo 

 

El cuerpo de este trabajo se divide en tres bloques. El primero de ellos se centra en el 

concepto de ESG y comprende toda la información precisa para comprenderlo. En primer 

lugar, se va a exponer la definición del término ESG y el valor que aporta a las empresas. 

Tras ello, se va a abordar la evolución histórica del concepto ESG y su actual situación. 

Por último, se analizará la relevancia que tiene el ESG y los tres criterios que lo 

conforman por separado en función de la industria o la región en la que se apliquen. 

 

La segunda parte del trabajo se centrará en la industria automotriz tanto a nivel global 

como nacional. Además, se expondrá la evolución de esta industria hacia la sostenibilidad 

haciendo especial referencia a los cambios que ha tenido esta nueva orientación en la 

cadena de suministro. 

 

El tercer bloque se enfoca en el estudio de las prácticas ESG que realizan tres importantes 

empresas de la industria automotriz con el fin de elaborar un análisis comparativo de las 

prácticas de sostenibilidad de estas tres empresas, centrándose en uno de los tres criterios 

ESG.  
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2. LOS CRITERIOS ESG 

 

La creciente concienciación de nuestra sociedad, junto con el aumento de las expectativas 

por parte de los inversores y el gran impulso regulatorio sobre esta materia como factores 

externos, además de la necesidad presente en las compañías para cumplir sus objetivos 

no sólo produciendo un impacto económico, sino también social y medioambiental, han 

desembocado en el desarrollo de los criterios ESG.  

 

Estos criterios han acabado convirtiéndose en elementos vertebradores de la estrategia de 

las compañías y en un método de reporting esencial para numerosas empresas de todas 

las industrias. 

 

2.1. Definición del concepto ESG 

 

Los criterios ESG hacen referencia a los aspectos o variables ambientales, sociales y de 

gobierno corporativo que tienen en cuenta tanto las propias empresas a la hora de operar 

como los inversores. Estos criterios no encajan dentro de lo que tradicionalmente se ha 

entendido como el análisis financiero, pero están estrechamente relacionados con los 

resultados de la empresa e igualmente tienen un impacto medible en la misma. 

 

Hoy en día, estos criterios se han convertido en indicadores de calidad de las empresas y 

plasman en gran medida la responsabilidad de la empresa con la sociedad, por lo que son 

cada vez más trascendentales en la toma de decisiones de la empresa. (Busco, Consolandi, 

Eccles, & Sofra, 2020). 

 

La definición de los criterios ESG responde a las siglas en inglés de “Environmental, 

Social and Governance”, de forma que estas tres áreas engloban una gran variedad de 

factores y variables a los que se debe atender. A continuación, se definen cada uno de los 

tres criterios y se presentan sus principales características: 

 

 

• Criterio medioambiental (E) 
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La E de Environmental incluye las actividades o decisiones de las compañías que afectan, 

directa o indirectamente, al medioambiente y las sucesivas actividades de mitigación, en 

el caso de que estas actividades sean negativas para el entorno. Un claro ejemplo es la 

gestión que la empresa realiza de sus residuos o la implementación de políticas para 

reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

 

Estas actividades pueden no ser únicamente de mitigación de las consecuencias negativas 

de las actividades empresariales, sino que también cabe la posibilidad de que tengan una 

visión proactiva, como, por ejemplo, la protección de la biodiversidad.  

 

Entre los factores que se incluyen en este criterio estarían el nivel de emisiones de 

carbono, el desarrollo de energías renovables, el grado de eficiencia energética, un 

consumo responsable de agua (J.P. Morgan, 2016), el cambio climático y la polución; así 

como la divulgación, medición o informe de las corporaciones sobre todos ellos (CFA, 

2008). 

 

• Criterio social (S) 

 

La S de Social comprende el impacto directo e indirecto que produce la actividad de cierta 

empresa sobre sus empleados, los consumidores, los grupos de interés, las comunidades 

locales y la sociedad en general, es decir, tanto en el lugar de trabajo como fuera de la 

empresa (J.P. Morgan, 2016). Hace referencia sobre todo a las acciones vinculadas a las 

condiciones laborales y a los Derechos Humanos. Algunos de los indicadores dentro del 

aspecto social tienen en cuenta dimensionales más globales como lo son la desigualdad y 

la inclusión social, las relaciones laborales, el respeto a los derechos humanos y las 

normas de trabajo, cómo invierten las empresas en capital humano mediante la formación 

o contratación, el desarrollo del patrimonio cultural, entre otros (CFA, 2008). 

 

Hoy en día, la preocupación por alcanzar la diversidad en la plantilla, tanto de género, 

como racial o de orientación sexual está presente en la gran mayoría de empresas. El 

informe “Why Diversity Matters”, elaborado por McKinsey & Company, estudió cómo 

la incorporación de diversidad a la plantilla podía llegar a producir un efecto directo en 

los resultados financieros, llevando a cabo un análisis de 366 empresas (Hunt, V. et al., 

2015). Asimismo, un informe reciente de la consultora BCG afirma que aquellas 
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empresas que cuentan con un alto grado de diversidad e inclusión tienen una mayor 

proporción de empleados satisfechos lo que se traduce en un valor añadido y en mayor 

nivel de innovación en comparación a aquellas en las que ningún aspecto social fue 

incluido en su modelo de negocio. (Lorenzo et al, 2017). 

 

Se determinó que aquellas empresas que se situaban en el primer cuartil en cuanto a 

políticas de integración racial gozaban de un 35% más de probabilidades de obtener una 

mayor cantidad de ingresos en comparación a la media de empresas dentro de la misma 

industria, y las empresas que se encontraban en el primer cuartil en relación a políticas de 

género, un 15% más. Este incremento era visible en características como la mejor 

orientación a los clientes, mayor efectividad en la toma de decisiones, mayor satisfacción 

por parte de los empleados y la contratación del mejor talento disponible (Hunt et al., 

2015).  

 

Por tanto, la buena gestión del talento juega un papel esencial en las compañías y puede 

llegar a convertirse en una destacable ventaja competitiva, que permita a las empresas 

diferenciarse de sus competidores. Asimismo, además de la relevancia de la contratación, 

es importante también el buen mantenimiento de este talento, consiguiendo así un buen 

ambiente de trabajo que permita a los empleados gozar de cierta flexibilidad con el fin de 

que puedan compatibilizar su vida laboral y familiar (Freke, 2019).  

 

 

• Criterio de gobernanza (G) 

 

La G de Governance hace referencia a todo lo relacionado con la estructura interna de las 

empresas, sus políticas internas y la toma de decisiones en dentro de la organización de 

la compañía y cómo estos elementos influyen directa o indirectamente en los stakeholders 

internos más importantes, haciendo especial referencia a la relación que existe entre los 

empleados, accionistas, administradores o comité directivo (J.P. Morgan, 2016). 

 

Algunos de los indicadores de este factor son el equilibrio de poderes respecto a los dos 

grupos anteriormente mencionados, las políticas de transparencia o independencia que 

sigue la compañía, la lucha en contra de las prácticas fraudulentas y anticompetitivas, la 

promoción de buenas prácticas, las normas estatutarias en relación a la toma de decisiones 
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(p.ej. el voto acumulativo),  además de distintos derechos de los accionistas, como por 

ejemplo serían los derechos de adquisición preferente o los “poison pills”, entre otros 

(CFA, 2008).  

Más allá de la creciente relevancia normativa que se ha otorgado a este modelo ESG en 

los últimos tiempos por parte del panorama internacional, se ha instalado un claro 

aumento del interés sobre los criterios ESG dentro de las propias organizaciones 

empresariales, convirtiéndose así los criterios ESG en un factor realmente decisivo en 

relación al consumo. A causa de ello, la integración de estos criterios en las empresas 

también ha causado un aumento notable del mercado objetivo de sus productos (Ahmed, 

Gao, & Satchell, 2021). Un claro ejemplo de ellos es que el 29% de las compañías 

integrantes del IBEX 35 ha creado una Comisión de sostenibilidad y cerca del 53% de 

estas empresas tiene en cuenta estos elementos (Ballesteros, 2020). 

Asimismo, un gran número de directivos de dichas compañías, así ́ como los principales 

inversores, parecen coincidir en que esta creciente tendencia genera beneficios 

adicionales para las empresas.  

La gran mayoría de las empresas que integran los criterios ESG (los llamados "líderes 

ESG") de forma más relevante en sus estrategias, son más competitivas en comparación 

a sus homólogos ya que emplean de forma más eficiente los recursos de la empresa, 

además de dirigir eficazmente el capital humano y reforzar así su cadena de suministro.  

Como muestra el siguiente gráfico (figura 1), aquellas empresas que obtuvieron mejores 

calificaciones ESG superaron a las que tenían más bajas. Así, los conocidos como líderes 

ESG son más propensos a generar una mayor rentabilidad y a obtener mejores 

rendimientos respecto a la media de la industria (JP Morgan Private Bank, s.f.). 

Figura 1: Rendimiento de las principales empresas con clasificación ESG superior 

vs. empresas con clasificación ESG inferior dentro del índice mundial MSCI 
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Fuente: JP Morgan Private Bank (s.f.) 

En este sentido, el empleo de los criterios ESG está muy ligado al riesgo reputacional.  

Aquellas compañías que deciden no integrar los criterios ESG en su estrategia podrían 

llegar a ver afectada su reputación y la relación que mantienen con sus clientes, 

proveedores y otras personas de interés. Asimismo, ignorarlos podría desembocar en la 

pérdida de ingresos y en una caída del valor de la marca. Un claro ejemplo de ello es el 

caso de Volkswagen que en 2015 reconoció haber dotado a sus vehículos diésel de 

dispositivos que manipulaban las emisiones. Tras ello, las ventas de Volkswagen 

descendieron inmediatamente un 25% respecto al mes anterior y, además, la empresa se 

vio obligada a hacer frente a demandas y multas millonarias (Isidore, 2015). 

Sin embargo, no todas las empresas tienen las mismas facilidades para implementar estos 

criterios en sus estrategias. Por una parte, en el caso de grandes instituciones, el proceso 

de integración y de adaptación es más rápido por dos razones: en primer lugar, este tipo 

de instituciones cuenta con un mayor número de recursos disponibles; en segundo lugar, 

tienen la posibilidad de externalizar este proceso a empresas y profesionales 

especializados en esta área. 

En cambio, las pequeñas y medianas instituciones encuentras más dificultades a la hora 

de realizar este proceso de integración, debido a que tienen cierta limitación de recursos 

disponibles y no tienen capacidad para externalizar este proceso. De igual manera, no 

suelen contar con demasiada experiencia en este ámbito, por lo que les resulta complicado 

identificar los factores importantes a tener en cuenta e introducir dichos factores en su 

estrategia empresarial. 
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Asimismo, frente al creciente uso de los criterios ESG en el mundo corporativo actual, es 

imprescindible saber qué estrategias se encuentran dentro de los parámetros y conllevan 

un impacto social en el entorno.  

Pese a que la relevancia de los criterios ESG ha sido constatada por un gran número de 

estudios, ninguno de ellos ha sido capaz de establecer que se traten de “key performance 

indicators” (KPIs), es decir, que puedan llegar a ser los mejores indicadores de la 

rentabilidad financiera. Si bien, estos factores cumplen con las características de un KPI 

según la definición de Eccles y Kruz,  ya que se tratan de medidas cualitativas no 

financieras de los resultados, que son calculadas en base criterios operativos, tales como 

la rotación de los empleados o la calidad del producto o servicio, en vez de calcularse a 

partir de normas contables (Eccles y Krzus, 2010).  

Por último, un desafío al que se enfrentan los criterios ESG, es que no pueden medirse 

con precisión, por lo que son difícilmente comparables ya que no gozan de una 

implementación estandarizada (Lopez, Contreras, & Bendix, 2020). 

 

Este problema se refleja en los distintos métodos de ponderación que utilizan los 

proveedores de calificaciones ESG. Así, las puntuaciones crediticias ofrecidas por las 

agencias S&P y Moody's confluyen en un 99%, mientras que las puntuaciones de seis de 

las mayores agencias calificadoras sólo se correlacionan de media sólo en un 54%, y éstas 

varían desde un 38% a un 71%.  

 

De igual forma, organizaciones como Global Reporting Initiative (GRI) y la 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) utilizan metodologías distintas para 

medir un mismo hecho.  Esto se puede ver reflejado en que GRI tiene en cuenta la 

formación de los trabajados en función de la totalidad de horas que dure la formación, al 

contrario que GRI, que mide la formación según la cantidad invertida en esta cuestión 

(Mckinsey & Company, 2022).  

 

2.2. Desarrollo y evolución 
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En las últimas décadas, los criterios ESG han experimentado un importante progreso. En 

un primer momento, la gran mayoría de las empresas no consideraban que los criterios 

ESG tuviesen gran relevancia, ya que su principal objetivo era la maximización del 

beneficio. Las compañías defendían que estos criterios tenían mínima repercusión en los 

resultados financieros, y sólo generaban un aumento de los costes. 

 

El origen de estos criterios ESG se puede situar junto con el surgimiento de la inversión 

moderna. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión fue cuando en 2004 el término 

fue mencionado por primera vez en el Informe del Pacto Mundial de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU): "elaborar directrices y recomendaciones sobre cómo integrar 

mejor las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la gestión de 

activos, los servicios de corretaje de valores y las funciones de investigación asociadas". 

Este hecho se entendió como una invitación a las principales figuras del sector financiero 

con el fin de contribuir a la configuración y aplicación de las medidas mencionadas. 

 

Históricamente, los criterios ESG se habían inscrito en la tradición de la responsabilidad 

social de las empresas (RSE), cuyo origen se remonta a 1953. Pero con el paso del tiempo 

se entendió que la noción de ESG era contraria y significativamente más amplia a la 

explicada por la doctrina de Milton Friedman "The Social Responsibility Of Business Is 

to Increase Its Profits" (Friedman, 1970, p. 32) que la definió como una herramienta 

predominantemente social.  

 

Asimismo, Carroll delimitó la responsabilidad corporativa en cuatro horizontes distintos: 

los dos primeros, el económico y el legal, se entendían como “necesarios”, el ético se 

relacionaba al “esperado”, mientras que el horizonte filantrópico se encajaba en lo 

“deseado”. Esta teoría atribuía a las compañías un componente participativo en el estilo 

de la ciudadanía corporativa (Carroll, 1991, p. 40). No obstante, esta teoría fue duramente 

criticada por haber hecho una distinción demasiado estricta entre el factor económico y 

el político (Scherer & Palazzo, 2011, p. 900). Así no sería posible su aplicación a la idea 

de ESG, pero que marcó un avance hacia ello.  

 

Teniendo como base estas ideas, se concibió la Triple Bottom Line (TBL) que se trata de 

un marco de información y contabilidad junto con la sostenibilidad a través del cual se 

enmarca las razones del desempeño y orientación comunes para las compañías, 
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exponiendo los valores que desarrolla en los planos económico, social y medioambiental 

(Elkington, 1998). Más allá de la responsabilidad económica, esta idea defiende que las 

compañías también tienen una responsabilidad social y ecológica.   

 

Como resultado de que las empresas diesen mayor importancia al desarrollo sostenible y 

asumieran un mayor grado de responsabilidad, hubo un empeño en ampliar las normas de 

información sobre las practicas empresariales.  Paulatinamente surgieron nuevos 

convenios y normas internacionales, que con el tiempo se transformaron en derecho 

nacional o supranacional. Los propulsores de estas iniciativas van desde instituciones 

multiestatales como Naciones Unidas hasta organizaciones no gubernamentales (ONG) 

y actores privados.  

 

Una vez comenzaron a ser más utilizados, estos tres factores revelaron su influencia no 

sólo en términos de rentabilidad sino también en relación a la viabilidad financiera de 

gran parte de las empresas.  Es entonces cuando las empresas comenzaron a ver que la 

implementación de estos criterios podía producir la mejora de su reputación, minimizar 

los riesgos y atraer a inversores interesados en la sostenibilidad. Como consecuencia 

natural, el proceso de asignación de activos empezó a evolucionar.  

 

En 2020, el informe de Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) señaló que el 

conjunto de activos gestionados en virtud de los criterios ESG alcanzó en 2019 un valor 

de 35,3 billones de dólares, lo que supone un incremento del 15% respecto a los dos años 

anteriores. Por otra parte, el informe también muestra que Europa sigue conservando su 

liderazgo en la inversión sostenible, seguida de Estados Unidos, aunque en Asia y 

Oceanía ha habido un incremento notable del interés por este tipo de activos, habiendo 

crecido un 17% respecto al año previo. (Global Sustainable Investment Alliance, 2020, 

p.5) 

 

Esta creciente preocupación en los inversores y reguladores ha tenido como resultado la 

creación de distintos marcos de referencia y numerosas herramientas con el fin de llevar 

a cabo la evaluación del rendimiento de las compañías en cuestión de ESG. Hoy en día, 

los principales marcos de referencia son el Global Reporting Initiative (GRI), el 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y el Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures (TCFD). 
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En este sentido, se entiende que el aumento del interés por los criterios ESG se debe, al 

menos en parte, a tres circunstancias. En primer lugar, numerosos estudios señalan que la 

introducción de los criterios ESG se puede llegar a asociar a una mejora en la gestión del 

riesgo. Entre ellos, Borgers señala en su informe que aquellas empresas que obtuvieron 

mejores resultados de sostenibilidad obtienen mayores rendimientos ajustados al riesgo 

en el futuro (Borgers et al., 2013). Sin embargo, a su vez es consciente que cada vez es 

más complejo la medición de los resultados ESG. 

 

En segundo lugar, la cada vez mayor concienciación de la sociedad sobre los riesgos del 

cambio climático, la actual escasez de inclusión y diversidad en el ámbito laboral y los 

beneficios derivados de una conducta responsable por parte de la empresa hacen pensar 

que los aspectos sociales tienen una mayor influencia sobre los consumidores, lo que a su 

vez influirá en los resultados de la empresa. 

 

Por último, cada vez se fomenta más que las empresas dejen a un lado las perspectivas a 

corto plazo en relación a los rendimientos y riesgos y presten así una mayor atención a 

reflejar mejor la sostenibilidad a más largo plazo en los rendimientos. (Boffo, R., and R. 

Patalano, 2020). 

 

Todo ello, junto con el aumento de las expectativas por parte de los inversores, las 

presiones regulatorias y la necesidad de las compañías de cumplir sus objetivos mediante 

la producción de un impacto no sólo económico, sino también social y medioambiental, 

han favorecido el desarrollo del conocido modelo ESG.  

 

En un primer momento, los criterios ESG se orientaban básicamente a aspectos 

ambientales tales como la reducción de emisiones o la utilización de energías renovables. 

Ahora bien, con el tiempo tanto el criterio social como el de gobierno corporativo han ido 

ganando cada vez mayor protagonismo, siendo la igualdad, inclusión o transparencia 

aspectos importantes para las empresas. Un estudio elaborado por el despacho Gibson, 

Dunn & Crutcher LLP determinó que las propuestas de accionistas sociales 

incrementaron un 37 % en el año 2021 en comparación con el año anterior, mientras que 

las propuestas relativas al factor medioambiental sólo crecieron un 13%. (Gibson Dunn, 

2021, p.1) 
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Asimismo, el aumento de la aplicación de los criterios ESG por parte de las empresas ha 

derivado en un incremento notable en la demanda de transparencia en las empresas que 

ha desembocado en un aumento de la información ESG y un cada vez más duro escrutinio 

de las prácticas empresariales por parte de los consumidores y otras personas de interés.  

 

La cada vez mayor demanda de información ESG ha dado lugar a diversas iniciativas y 

regulaciones. Un ejemplo de ello es la Directiva Europea de Divulgación de Información 

no Financiera por la que se obliga a empresas de cierto tamaño a proporcionar 

información relativa a su desempeño en materias como los derechos humanos, la 

diversidad y el medioambiente. (CNMV, s.f.). 

 

En los últimos años, ha habido un importante progreso en relación a los informes de 

sostenibilidad. Mientras que, en el año 2000, únicamente un 20% de las grandes empresas 

realizaban Informes de Sostenibilidad, en el 2019 esta cifra alcanzó el 90%.  Así, de las 

empresas que conforman el índice bursátil S&P 500 de la Bolsa de valores de Nueva 

York, hoy en día cerca del 90% de ellas elabora informes de sostenibilidad (KPMG, 2020, 

p.10). 

 

Este modelo ha acabado convirtiéndose en la estructura principal de la estrategia de 

sostenibilidad de las organizaciones y en un marco de reporting estándar para un gran 

numero de empresas de cualquier sector a nivel internacional. Se espera que su aplicación 

continúe creciendo en los próximos años ya que los consumidores cada vez están más 

interesados en productos sostenibles y respetuosos con la sociedad. Igualmente, es 

ciertamente probable que tanto los reguladores como los gobiernos se vuelvan aún más 

exigentes en relación a trasparencia y sostenibilidad en las compañías. 

 

La llegada de la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de estos 

criterios en las compañías de todo el mundo. Esto se debe a que en la última década estos 

criterios hayan jugado un papel clave en el éxito o fracaso de compañías en cualquier 

sector.  

 

La pandemia tuvo especial relevancia en los factores sociales y de gobernanza. Respecto 

al criterio social, las compañías tuvieron que enfrentarse a problemas relacionados a la 
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seguridad de sus trabajadores, el teletrabajo, la igualdad de genero o la salud. Respecto a 

cuestiones de gobierno corporativo, la pandemia fue un duro golpe para las empresas ya 

que tuvieron que tomar decisiones difíciles y rápidas en un entorno en el que predominaba 

la incertidumbre. Se vio que aquellas empresas que gozaban de una estructura 

organizativa más sólida y una mayor cultura ética realizaron una mejor gestión de la 

crisis. 

 

No obstante, hoy en día persiste en el entramado empresarial cierta incertidumbre 

respecto al reporting de información no financiera o de sostenibilidad ya que se encuentra 

en un proceso de constante cambio, sobre todo en los últimos años, en los que ha surgido 

una enorme cantidad de nuevas regulaciones y estándares de reporting a través de los 

cuales se han endurecido las exigencias a la hora de divulgar información (PwC, s.f.), 

pero continúan existiendo numerosas lagunas de información, especialmente, en relación 

a la cuantificación de estos criterios ESG.  

 

2.3. La relevancia y los pesos de los criterios ESG  

 

La relación entre los criterios ESG y la rentabilidad ha sido objeto de debate. Algunos 

defienden que las compañías que incorporan a su estrategia los criterios ESG pueden 

obtener una rentabilidad superior a largo plazo debido a la mejor gestión de los riesgos, 

una mayor eficiencia a la hora de operar y la mejora de su reputación. Otros defienden 

que los criterios ESG pueden suponer costes adicionales que afectan negativamente la 

rentabilidad a corto plazo. 

 

En Europa, numerosos estudios han concluido la existencia de relación positiva entre los 

criterios ESG y la rentabilidad a largo plazo. Un claro ejemplo es el estudio “From the 

Stockholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperformance” realizado por la 

Universidad de Oxford que demostró que aquellas empresas que obtuvieron 

calificaciones ESG más altas tienen una probabilidad significativamente mayor de 

sobrepasar a sus competidores en cuestión de rentabilidad a largo plazo (Gordon, L. et 

al., 2015).  
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En el caso de América, existe una menor cantidad de investigaciones, pero también 

existen ciertos estudios que evidenciaron la relación entre los criterios ESG y la 

rentabilidad a largo plazo, como, por ejemplo, el estudio “ESG Investing Comes of Age” 

realizado por Morningstar.  

 

En líneas generales, la presencia y relevancia de los criterios ESG en las empresas varía 

en función de la industria a la que pertenezcan y la región geográfica donde desarrollen 

su actividad empresarial.   

El estudio “Atlas de Sostenibilidad”, lleva a cabo la evaluación de los índices bursátiles 

de 48 países en cuestiones relacionadas a ESG. En el año 2022, España se coloca en la 

octava posición como uno de los países líderes en sostenibilidad, no obstante, empeora su 

posición ya que en 2021 ocupó el sexto lugar. Asimismo, el informe expone que los países 

de Europa continental siguen liderando en cuestiones de sostenibilidad. De los mercados 

que se encuentran en las primeras diez posiciones de ranking, sólo se posiciona uno no 

europeo, Hong Kong. Por su parte, Estados Unidos se posiciona en el decimosexto lugar, 

y China vuelve a empeorar y baja al puesto 39. (Morningstar, 2022). 

Figura 2: Mapa de la puntuación de sostenibilidad de la cartera de Morningstar 

Country Indexes 

 

Fuente: Atlas de sostenibilidad de Morningstar (2022) 
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Y ya no sólo en función del país donde se localicen, sino que dentro de éstos mismos 

ciertos criterios ESG pueden ser más relevantes que otros. Existen ciertos estudios que 

insinúan que determinados criterios ESG puede tener un papel más relevante en Europa 

que en EE. UU., y viceversa.  

 

Por una parte, Europa está más orientada hacia los factores sociales y de gobierno 

corporativo. Este énfasis puede deberse a sus políticas y regulaciones más estrictas en 

estas materias tales como el Código de Buen Gobierno Corporativo o, la anteriormente 

mencionada, Directiva Europea de Divulgación de Información no Financiera.  

 

En el caso de Estados Unidos, su enfoque se centra más en el criterio medioambiental, lo 

que puede estar muy relacionado a la alta dependencia que mantiene su economía 

respecto de los combustibles fósiles y los impactos ambientales negativos vinculados con 

su uso y explotación. Tradicionalmente, la sociedad de Estados Unidos ha tenido una 

mayor concienciación sobre los problemas ambientales, lo que ha producido un mayor en 

estos temas por parte de las empresas. De igual forma, la regulación estadounidense en 

materia de gobernanza es menos restrictiva en comparación a la europea por lo que la 

calidad de los gobiernos corporativos de las empresas de Estado Unidos puede ser más 

variable. 

 

El criterio medioambiental es el que ha demostrado producir una mejor relación entre la 

rentabilidad y el riesgo, en comparación con el criterio social y el criterio de gobierno. 

No obstante, esta disparidad también se da en función de la región en la que nos fijemos.  

El informe “The ESG Risk Atlas: Sector And Regional Rationales And Scores” apoya lo 

anterior y hace una clasificación de los países y su relación con el factor de gobernanza, 

a través de una escala de 1 a 6 en la que señala que aquellos países que obtengan una 

clasificación más cercana a uno tendrán normas relativamente más estrictas en la materia, 

mientras que los que se acerquen más al 6 serán aquellos que no tengan casi regulación 

al respecto (S&P, 2019, p.2). 
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Figura 3: Atlas por países del riesgo ESG: Gobierno corporativo 

 
Fuente: Standard & Poor’s Financial Services LLC 

Por otra parte, la importancia de los factores ESG no sólo varía en función de la región, 

sino que también depende de la industria en la que se aplique y, a su vez, ciertos factores 

tienen una mayor influencia en determinadas industrias que otros. Hay numerosos 

ejemplos que se pueden mencionar (MSCI, 2023). 

 

En la industria energética, los aspectos medioambientales son particularmente relevantes, 

sobre todo en relación a la transición hacia las energías renovables y la gestión del 

impacto generado al medioambiente por la producción de energía. El factor de 

gobernanza es importante en este sector a la hora de divulgar información sobre los 

riesgos derivados de esta industria. 

 

En el caso de la industria de alimentos y bebidas cobran especial importancia los factores 

sociales ya que esta industria está directamente relacionada con los consumidores y en su 

seguridad y salud. Sin embargo, en el caso de la industria financiera, tiene gran relevancia 

los criterios de gobierno corporativo debido al impacto que produce en la estabilidad 

financiera. 

 

En resumen, pese a que hoy en día los criterios ESG son relevantes en prácticamente 

todas las industrias y regiones existen ciertas diferenciasen cuanto a la importancia 

relativa de estos criterios en las distintas zonas geográficas. 

Dentro del contexto macroeconómico actual, las empresas españolas se han convertido 

en un referente en cuanto la gestión de sus factores ESG. Del total de compañías españolas 
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que se encuentran en el índice de bolsa mundial MSCI ACWI, el 53% de ellas han sido 

calificadas como “líderes” al haber obtenido un rating de AAA o AA, más del doble que 

la media del selectivo global (Ballesteros, 2020). 

 

3. SOSTENBILIDAD DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA 

 

La industria automovilística es esencial y estratégica para la economía de todo el mundo. 

Sin embargo, las tendencias de consumo en la industria automotriz han cambiado mucho 

en las últimas décadas. En la actualidad, la industria del automóvil está atravesando una 

fase de disrupción con el surgimiento de una nueva mentalidad, una mentalidad verde y 

ecológica. El respeto al medioambiente ha llegado para quedarse en la sociedad. La forma 

de desplazarnos también ha evolucionado y ahora lo que se busca es una movilidad 

sostenible. 

 

3.1. La industria automotriz mundial 

 

La industria automotriz juega un papel esencial en la economía global y tiene una estrecha 

relación con otras industrias como la industria metalúrgica, la química o la de logística y 

transporte.  Esta industria está compuesta a su vez por diferentes empresas y 

organizaciones que desarrollan su actividad en torno a distintas áreas tales como el diseño, 

la producción, la distribución y la venta de vehículos de motor y de sus componentes. 

 

Es una de las industrias más importantes ya que es un relevante motor de crecimiento y 

empleo, llegado a representar una parte importante del PIB (Producto Interno Bruto) de 

un gran número de países.  El informe del Foro Económico Mundial señala que la 

industria automotriz representa cerca del 7% del PIB europeo. (Comisión Europea, s.f.). 

 

Además, también representa una parte relevante en el empleo ya que cerca del 8% del 

empleo mundial corresponde a la industria automotriz. De acuerdo con la Organización 

Internacional del Trabajo, la industria automotriz genera, sólo en Europa, 13,8 millones 

puestos de trabajo de forma directa e indirecta (Comisión Europea, s.f.). Y es que la 

industria automotriz emplea tanto de forma directa como indirecta en otras industrias 
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vinculadas. Por ejemplo, de acuerdo a un estudio realizado en Estados Unidos, por cada 

puesto de trabajo que se crea en la industria automotriz, a su vez se generan otros cuatro 

puestos de trabajo en otros sectores. (Center for Automotive Research, 2015). Asimismo, 

la industria automotriz es considerada como una notable fuente de ingresos fiscales para 

los países.  

 

La producción y venta de automóviles está dominada por un reducido número de países 

que cuentan con una presencia significativa en la industria automotriz a nivel global. 

Países como China, Japón, Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur se han establecido 

como importantes centros para la fabricación y exportación de automóviles, y las 

empresas automotrices con sede en estos países son reconocidas a nivel mundial por su 

contribución a la industria. (Organización Internacional de Constructores de 

Automóviles, 2022). 

 

Tradicionalmente, la industria del automóvil ha estado fomentada por la innovación 

tecnológica y la continua búsqueda por mejorar la eficiencia de los combustibles, pero, 

en la última década, ha surgido una creciente orientación hacia la sostenibilidad y la 

movilidad eléctrica. La gran mayoría de los fabricantes están llevando a cabo inversiones 

en tecnologías para desarrollar vehículos eléctricos y crear eficientes redes de carga 

eléctrica con el fin de conseguir una economía baja en carbono.  

 

Sin embargo, la pandemia del COVID-19 supuso un fuerte golpe a esta industria, en 

especial en la producción y demanda de vehículos. Numerosos fabricantes se vieron 

obligados a llevar a cabo un cierre temporal de sus fábricas y reducir su producción a 

causa de la falta de suministros y la bajada de la demanda. Así, de acuerdo a la 

Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados, en el año 2020, la 

producción de vehículos a nivel mundial descendió un 16% (OICA, 2020) y las ventas 

mundiales de vehículos se redujeron un 15% ese mismo año (Wayland, 2020). 

  

Por todo ello, la industria automotriz es un fuerte motor para la economía global y ha 

estado impulsado el crecimiento y la innovación durante décadas. En el futuro cercano, 

se orienta hacia la transición a la sostenibilidad y los vehículos eléctricos. 

 

No obstante, hoy en día la industria automotriz se encuentra en un punto de inflexión: 
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- La desaceleración de esta industria automotriz está siendo más rápida de lo que 

se esperaba. El Fondo Monetario Internacional en su informe “Perspectivas de la 

Economía Mundial” señaló que el 20 por ciento de la desaceleración del PIB de 

2018 correspondía a la industria automotriz. Esta desaceleración podría verse 

incrementada por las nuevas restricciones en el comercio (OIT, 2021, p.16) 

 

- Los nuevos avances tecnológicos, las presiones normativas y la creciente 

preocupación por la sostenibilidad continúan la transformación de la industria 

automotriz.  

 

En los próximos años, se espera que esta dinámica de continuos cambios continúe estando 

presente en la industria automotriz que será muy distinta a la actual.  

 

3.2. La industria automotriz en España 
 

Pese a que en la actualidad la industria de la automoción está totalmente globalizada, 

España tiene un papel clave en el contexto europeo e internacional. En el año 2020, 

España ocupó el octavo puesto como mayor fabricante de automóviles a nivel mundial y 

el segundo productor de vehículos en la Unión Europea después de Alemania (ANFAC, 

2021, p.4). En el presente apartado se analizará cómo contribuye esta industria a la 

economía española.  

 

La industria automotriz es esencial para la economía española. El conjunto de fabricantes 

de vehículos y sus componentes representa cerca del 7,7% del PIB nacional en 2021, 

mientras que si se tiene en cuenta aquellos sectores vinculados a la industria automotriz 

(distribuidores, seguros, …) representa más del 10% del PIB nacional (ANFAC, 2021, 

p.7). 

 

Respecto al empleo, la industria automotriz es un importante generador de empleo en 

nuestro país ya que representa cerca del 9% del empleo, por lo que cerca de dos millones 

de personas están empleadas en este sector (ANFAC, 2021, p.4).  
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En España, hay un total de 17 plantas de fabricación de vehículos y más de mil empresas 

fabricantes de equipos y componentes. Las principales compañías de la industria situadas 

en España son Mercedes-Benz España, SEAT, Renault España, PSA Peugeot Citroën 

España y Ford España, entre otras. 

En relación a la producción de vehículos, el 2021 fue un año complicado para el sector 

ya que se produjeron cerca de 2,1 millones de vehículos, lo que supuso una caída del 

7,5% respecto al año anterior. Este descenso está causado sobre todo por la crisis de 

microchips y la situación de incertidumbre económica derivada del año 2020. Se esperaba 

que la industria automotriz viviera una recuperación en 2021, pero la escasez de 

aprovisionamiento junto con el incremento de la demanda de semiconductores derivó en 

una grave crisis de componentes, afectando en consecuencia a los ritmos de producción. 

Esta bajada de la producción se tradujo además en un descenso del 5,3% del valor de la 

producción respecto al 2020. A pesar de ello, la cuota de producción de vehículos 

alternativos ha incrementado, llegando a representar el 11,6% de la producción total 

(ANFAC, 2021). 

Asimismo, España cuenta con un relevante clúster de proveedores de piezas y 

componentes. A parte de la producción de vehículos, la industria automotriz también 

comprende la fabricación de componentes y piezas, su distribución, los servicios de 

alquiler de vehículos, las empresas de reparación y mantenimiento y otros servicios tales 

como seguros, transporte, logística, entre otros.  

Más allá de ser uno de los mayores fabricantes de vehículos en el continente europeo, 

España es un notable exportador, especialmente a los mercados de la Unión Europea 

(Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, entre otros), América Latina y África.  Del total 

de exportaciones que España realizó en el año 2021, el 13,9% corresponden a la industria 

automotriz. En 2021, España exportó más de 1,8 millones de vehículos, lo que supone 

una caída del 6,7% respecto al año 2020 (figura 4). El descenso de la producción y la 

bajada de la demanda en los mercados europeos son los principales causantes de esta 

reducción en el volumen de exportaciones (ANFAC, 2021). 
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Figura 4: Exportación total de vehículos en España 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Informe Anual de 2021 de ANFAC (2021) 

En relación a la innovación y desarrollo dentro del sector, España es uno de los mayores 

centros de innovación respecto a la industria automotriz a nivel global, contando con 

numerosos centros de investigación sobre todo en relación a la movilidad sostenible y la 

eficiencia energética. De media, en España, la industria automotriz realiza una inversión 

de cerca de 4.000 millones de euros cada año, siendo así uno de los principales inversores 

en I+D+i dentro de nuestra economía. 

Por otra parte, la industria automotriz española tiene un gran atractivo para inversores de 

todo el mundo. En el año 2021, España ha sido el cuarto país del mundo donde se han 

desarrollado un mayor número de proyectos greenfield de empresas multinacionales, lo 

que puede deberse principalmente a su posición de liderazgo en el contexto global, la 

amplitud del sector, su fuerte inversión en innovación, entre otros.  (ICEX, 2022). 

En España, en los últimos tiempos la industria automotriz ha vivido grandes cambios, 

siendo destacables dos momentos que afectaron especialmente a esta industria: en primer 

lugar, la crisis económica de 2008 y, en segundo lugar, la pandemia de COVID-19. Pese 

a ello, la industria automotriz continúa teniendo un papel destacable dentro de la 

economía española y se espera que se mantenga así en el futuro. 
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3.3. La transformación de la industria automotriz hacia la sostenibilidad y la 

respuesta de la Unión Europea 

 

En los últimos años, la industria automotriz ha vivido una importante transformación 

hacia la sostenibilidad debido a un gran número de causas como son la cada vez mayor 

concienciación sobre el medioambiente en nuestra sociedad y la necesidad de disminuir 

la emisión de gases de efecto invernadero con el fin de luchar frente al cambio climático. 

A nivel mundial, la industria automotriz es uno de los principales focos de emisión de 

dióxido de carbono (CO2). De acuerdo con el informe de Greenpeace “Aceleradores del 

cambio climático: las marcas de coche más contaminantes”, la industria automotriz 

genera hasta el 9% del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. 

(Greenpeace, 2019, p.2). 

Orientada hacia la sostenibilidad, la industria automotriz ha abordado esta problemática 

desde distintas perspectivas, entre las que destacamos: 

 

La industria automotriz busca cada vez más emplear materiales sostenibles en la 

fabricación de sus vehículos. Por ejemplo, ciertos fabricantes emplean materiales 

reciclados o renovables y, además, han empezado a incluir materiales más ligeros con el 

fin de disminuir el peso del vehículo, consiguiendo así una reducción en el consumo de 

combustible y, con ello, la emisión de gases contaminantes. 

 

Asimismo, las empresas que conforman la industria automotriz están invirtiendo en el 

desarrollo de tecnología avanzada que reduzcan las emisiones, tales como los vehículos 

eléctricos o híbridos. Las ventas de coches eléctricos no han parado de aumentar en los 

últimos años y en el año 2021 las ventas llegaron a los 6,6 millones de unidades, llegando 

a suponer el 9% del mercado global de automóviles. El crecimiento de las ventas se 

localizó principalmente en China y en Europa (Agencia Internacional de la Energía, 2022, 

p.4). Además, muchos fabricantes están realizando inversiones para el desarrollo de la 

tecnología de conducción autónoma con el fin de potenciar la eficiencia del combustible. 

 

Por otra parte, en dicha industria se está trabajando para instaurar procesos de producción 

más sostenibles como la disminución del consumo de energía por parte de las plantas de 
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producción y fabricación o como la utilización de energías renovables. Un ejemplo de 

ello es el Grupo Volkswagen que pretende disminuir a través de la estrategia “Think 

Blue” un 45% el consumo de energía de sus plantas de producción para el año 2025 

respecto al 2010 (Volkswagen Navarra, s.f.). 

 

Igualmente, la industria automotriz está desarrollando programas de reciclaje y 

reutilización en sus empresas con el fin de disminuir el impacto medioambiental que 

producen sus residuos. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles 

(ACEA), el 95% del peso un vehículo moderno puede ser reciclado. (Asociación Europea 

de Fabricantes de Automóviles, 2013). 

 

En general, la industria automotriz ha realizado avances significativos en los últimos años 

para dar un mayor peso a la sostenibilidad en sus procesos de producción y fabricación y 

disminuir así su impacto en el medioambiente. Asimismo, esta tendencia también supone 

para la industria una oportunidad de mejorar su competitividad y satisfacer mejor la 

demanda de los consumidores actuales. 

 

Gracias al esfuerzo que está realizando la industria automotriz, se ha visto una mejora 

notable en la eficiencia del combustible, lo que ha permitido disminuir también la 

intensidad energética presente en la economía europea, es decir, la relación existente entre 

el producto interior bruto (PIB) y el consumo interior bruto de energía. 

 

De acuerdo con el Consejo Mundial de la Energía, a pesar de mantener un consumo per 

cápita de energía alto, Europa continúa como la región con la menor intensidad en la 

energía primaria por unidad de PIB en paridad de poder adquisitivo (Consejo Mundial de 

la Energía, 2016, p.1) . Es decir, el continente europeo, en relación a la conversión de 

energía en PIB, es relativamente eficiente.  

 

Frente a las mejoras que han tenido lugar en esta materia, según las estimaciones de la 

Agencia Internacional de la Energía (IEA), en Europa se puede llevar a cabo una 

reducción de la intensidad energética aproximadamente de un 2,5 % cada año entre 2017 

y 2030. (Agencia Internacional de la Energía, 2018). De acuerdo a estos objetivos, la 

Comisión Europea estima que se producirá la disminución de cerca del 45% de las 

emisiones de la Unión Europea para el año 2030. (Parlamento Europeo, 2019). 
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La sostenibilidad es una cuestión muy importante para la industria automotriz y, en 

consecuencia, en los últimos años, se han creado numerosas legislaciones y regulaciones 

con el fin de garantizar que la producción y fabricación de vehículos y su uso son 

respetuosos con el medioambiente.  

 

• A nivel mundial: 

 

o Acuerdo de París (2015): este acuerdo tiene por objetivo disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de limitar el 

incremento de la temperatura global a menos de 2º C por encima de los 

niveles preindustriales. En relación a la industria automotriz, tiene una 

gran repercusión las metas que se establecen de cara a la reducción de las 

emisiones. (Naciones Unidas, 2015).   

 

• A nivel europeo: 

 

o Reglamentos de la UE sobre emisiones de CO2: Un claro ejemplo es el 

Reglamento (UE) 2019/631 a través del cual se estableció que para el año 

2020, los vehículos nuevos vendidos en la Unión Europea debían llegar 

como máximo a los 95 g CO2/km de media en emisiones de CO2 y, desde 

2021, también sería aplicable a todos los vehículos comerciales ligeros 

(REGLAMENTO (UE) 2019/631).  

 

o Directiva de la UE 2000/53/CE: señala los requisitos que se deben cumplir 

en la Unión Europea en relación al reciclaje y tratamiento de los vehículos 

cuando finalice su vida útil. Un ejemplo de ello son los pasos que deben 

seguir los fabricantes en cuanto a la reutilización y desmontaje de los 

vehículos. (Directiva de la UE 2000/53/CE) 

 

o Pacto Verde Europeo (2022): es un paquete de medidas políticas cuya 

finalidad es dirigir a la UE hacia una transición ecológica, con el propósito 

último de conseguir la neutralidad climática en el año 2050 (Consejo 

Europeo, 2022).  
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Se determinó que 2035 sería el año en que la venta de vehículos de 

combustión dejará de estar permitida. No obstante, existe cierta 

incertidumbre respecto a si la Comisión Europea logrará cumplir con este 

plazo.  

 

El comisionado del Perte VEC, José María López ha manifestado sus 

dudas acerca de si Europa está preparada para realizar una transformación 

tan radical en el plazo establecido. Esta opinión, compartida por otros 

representantes de la industria automotriz, sostiene que es necesario evaluar 

el estado de las tecnologías e infraestructuras antes de comprometerse con 

una fecha límite. Asimismo, nuevas medidas tales como la normativa Euro 

7, que entrará en vigor en 2025, podrían frenar las inversiones que hacen 

los fabricantes para la mejora de la electrificación de los vehículos debido 

a los desafíos técnicos que implican. (Montoya, 2023) 

 

• A nivel nacional: 

 

o Ley 34/2007, de 15 de noviembre, sobre la calidad del aire y la protección 

de la atmósfera: estipula las normas que debe seguir la industria 

automotriz en cuanto a emisión de gases contaminantes en España. (Ley 

34/2007) 

 

o Ley 22/2011, de 28 de julio, sobre residuos: determina las condiciones en 

relación a la buena gestión y la adecuada eliminación de los residuos 

derivados de la industria automotriz en España. (Ley 22/2011) 

 

o Plan Moves: es un programa público que busca promover la movilidad 

sostenible a través de ofrecer numerosos incentivos para la compra de 

vehículos eléctricos y la instalación de puntos de carga para éstos (Real 

Decreto 132/2019). 

 

o Ley 7/2021, de 20 de mayo:  establece el propósito de alcanzar cero 

emisiones netas y la neutralidad climática en el año 2050, pero además fija 
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una meta intermedia en el año 2030 para disminuir las emisiones un 55% 

respecto a las de 1990. Respecto a la electromovilidad, esta nueva ley 

señala el 2035 como la fecha para el fin de los motores a combustión, 

además de establecer incentivos para la instalación de puntos de carga y 

la instauración de zonas cero emisiones. Conseguir este objetivo supondría 

asegurar una conveniente provisión de energía limpia, con un cambio 

drástico en el mix de energía y un incremento en el uso de fuentes 

renovables, la movilidad eléctrica, y la descarbonización del gas. (Ley 

7/2021) 

 

3.4. Sostenibilidad en la cadena de suministro 

Hoy en día, las cadenas de suministro se encuentran en un punto de inflexión por tres 

causas distintas: en primer lugar, la crisis del COVID-19 y su impacto en las cadenas de 

valor de todo el mundo; en segundo lugar, la creciente tensión geopolítica que ha derivado 

en la preocupación de los países por garantizar el abastecimiento; y, por último, la cada 

vez mayor presión normativa para la inclusión de los criterios ESG en las cadenas de 

suministro. 

La reorientación hacia la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente por parte de la 

industria automotriz ha obligado a que se hagan cada vez más cambios en su cadena de 

suministro. Estos cambios han sido principalmente la implantación de nuevas estrategias 

y métodos a la hora de gestionar de forma sostenible cada una de las fases de la 

fabricación y distribución de vehículos, lo que ha incluido la incorporación a estos 

procesos de los cada vez más relevantes criterios medioambientales, sociales y 

económicos con el fin de reducir todo lo posible su impacto negativo en el medioambiente 

y la sociedad en general. 

 

En relación a los factores ambientales, los fabricantes de la industria automotriz han 

implementado una gran cantidad de prácticas con el fin de disminuir el consumo de 

recursos naturales, reducir las emisiones contaminantes y potenciar el uso de materiales 

de bajo impacto ambiental.  

 



 33 

En este sentido, el uso de materiales reciclados ha aumentado notablemente dentro del 

sector en los últimos años. Y es que, sólo en la Unión Europea, anualmente se producen 

entre 8 y 9 millones de toneladas de residuos a partir de aquellos vehículos que han 

finalizado su vida útil. (OIT, 2021, p. 28).   

 

De acuerdo con Eurostat, en todos los Estados Miembros se recupera o recicla 

aproximadamente entre el 80% y el 100% de los materiales provenientes de esos 

vehículos, que son recolectados a través de los canales habituales. De esta forma, la 

industria automotriz puede llegar a ser una fuerte contribuidora a la economía circular ya 

que puede emplear productos que faciliten esta circularidad (Parlamento Europeo, 2016, 

p.3).  

 

El criterio medioambiental y la economía circular están estrechamente vinculados, debido 

a que los dos buscan impulsar prácticas empresariales más sostenibles y responsables 

desde el punto de vista ambiental. Con esta idea, gigantes de la industria como el Grupo 

BMW han comenzado a fabricar piezas a partir de materiales tales como redes de pesca 

recicladas. La compañía ha marcado el 2030 como el año en el que conseguirá que un 

40% de los materiales que utilice en sus nuevos vehículos sean termoplásticos fabricados 

(BMW Group, 2022). 

 

Asimismo, el empleo de energías renovables en esta industria es cada vez mayor, siendo 

las más utilizadas la industria eólica, la solar, la hidráulica y la geotérmica. Un claro 

ejemplo de ello es Toyota, que ha colocado paneles solares en muchas de sus plantas de 

producción, como su fábrica ubicada en Deeside (Inglaterra), con el objetivo de producir 

energía solar y utilizarla para alimentar algunas de sus instalaciones y disminuir así su 

dependencia de la red eléctrica (Toyota, 2014). 

 

Otro de los grandes cambios que se ha introducido en relación a esta materia en la 

industria automotriz es la eliminación de sustancias tóxicas en su cadena de suministro. 

Materiales como el plomo que antes se empleaba constantemente en las baterías de los 

vehículos han sido sustituidos por otros más seguros. Otro ejemplo es la eliminación del 

uso de mercurio en las lámparas fluorescentes del vehículo, siendo sustituido por 

lámparas LED.  

 



 34 

En relación a los aspectos sociales, la industria automotriz ha sido presionada por la 

creciente regulación en la materia, las organizaciones gubernamentales (ONGs) y por 

parte de los consumidores para impulsar mejoras en esta área. En consecuencia, los 

principales objetivos de esta industria son garantizar que se proporcionen condiciones de 

trabajo justas y plenamente seguras en cada una de las fases de la cadena de suministro, 

el respeto de los derechos humanos y laborales y la presencia de diversidad en las 

compañías. Con este fin, se han puesto en marcha iniciativas de responsabilidad social 

empresarial tales como el impulso por la igualdad de género y el desarrollo de las 

comunidades locales. 

 

Un ejemplo de ello es la compañía General Motors que ha creado distintas iniciativas 

para impulsar la diversidad en su cadena de suministro como la creación de una Junta 

consultiva de inclusión (General Motors, s.f.). Además, ha promovido programas de 

responsabilidad social para mejorar la situación de comunidades locales, llegando a donar 

hasta 60 millones de dólares en subvenciones en 2022 a organizaciones sin fines de lucro 

que buscan solucionar de forma inclusiva problemas sociales en todo el mundo. (General 

Motors, 2022, p.4). 

 

Respecto a los aspectos económicos vinculados a la gestión de cadena de suministro, el 

objetivo es asegurar que ésta sea viable y rentable en el largo plazo, lo cual implica 

optimizar los recursos, eficiencia en la producción, reducir los costes de los materiales, 

entre otros,  sin que llegue a afectar la calidad del producto o servicio. La cadena de 

suministro de la industria automotriz es especialmente compleja ya que está compuesta 

de numerosas procedimientos y participantes. Entre las iniciativas que han surgido en la 

industria automotriz podemos destacar: 

 

En este sentido, es fundamental la optimización de los costes debido a que los márgenes 

de beneficio en la industria automotriz son más bien ajustados. Una empresa que se ha 

convertido en un gran ejemplo en términos de mejorar la eficiencia de su cadena de 

suministro es Toyota que ha implantado sistemas de gestión just in time (JIT) a través de 

los cuales ha podido disminuir los gastos asociados al almacenamiento y reducir los 

inventarios de sus plantas de producción (Medina, 2020). 
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Otra iniciativa que ha surgido en el sector es el sistema de colaboración y coordinación 

en la cadena de suministro que tienen por finalidad mantener un mejor control y 

planificación de los procedimientos, lo que a su vez se puede traducir en beneficios 

económicos. Un ejemplo de ello es la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi que ha 

permitido a tres de los mayores fabricantes de automóviles compartir recursos logrando 

así optimizar sus fases de fabricación y producción (Alliance, 2023). 

 

Muy relacionado a lo anterior está el incremento de la integración vertical dentro del 

sector. Una gran cantidad de compañías están consolidando distintas etapas de la cadena 

de suministro en una única empresa debido a que esta unificación se traduce en una 

mejora de la eficiencia y la rentabilidad, además de reducir costes relacionados a la cada 

vez mayor complejidad de los sistemas de producción. 

 

De igual forma, una mejora importante para esta industria ha sido la introducción de 

nuevas tecnologías para mejorar su eficiencia como puede ser el uso de realidad 

aumentada y virtual en las fases de diseño y producción de los automóviles. Asimismo, a 

modo de ejemplo, desde 2022, la compañía Tesla ha introducido en su cadena de valor 

softwares de seguimiento de los pedidos basados en la nube (Tesla, s.f.). 

 

En resumen, la sostenibilidad en la cadena de suministro de la industria automotriz es 

esencial a la hora de garantizar un futuro sostenible para nuestra sociedad. Esto implica 

la necesidad de que los fabricantes, proveedores y otros actores que participen en ella 

colaboren activamente implementando estrategias y prácticas sostenibles desde su 

primera hasta su última fase. 

 

Con este objetivo, han surgido iniciativas gubernamentales como el “Plan de impulso a 

la cadena de valor de la industria de automoción” que fue presentado en 2020. Esta 

iniciativa tiene como principal finalidad el impulso de la competitividad de la industria 

automotriz española y el fomento de su transición hacia una economía sostenible y baja 

en carbono. Para lograrlo, este plan comprende una serie de medidas a corto, medio y 

largo plazo para impulsar la movilidad eléctrica, promover la digitalización de la cadena 

de suministro, mejorar la eficiencia energética del sector, entre otras tales como 

incentivos fiscales para invertir en I+D+i o cursos formativos para empleados del sector. 
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Gracias a este tipo de iniciativas, en la actualidad, España posee una relevante cadena de 

valor industrial para las infraestructuras de recarga en materia de electromovilidad. Esta 

cadena está muy vinculada a los sectores de la electrónica de potencia y los bienes de 

equipo y dispone de una participación de entre el setenta y el noventa por ciento de la 

fabricación nacional (Gobierno de España, 2020). 

 

 

4. CASOS DE ESTUDIO 

 

En este punto, me voy a centrar en la implementación de los factores sociales. La industria 

automotriz y el factor social de los criterios ESG están compleja y estrechamente 

relacionados ya que estos aspectos influyen en la industria automotriz y, de forma 

simultánea, la industria automotriz puede tener un gran impacto en la sociedad. 

 

Con el fin de analizar como implementan estos aspectos las empresas de este sector en 

sus cadenas de suministro, vamos a realizar un análisis comparativo entre tres de los 

mayores fabricantes de automóviles, BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen, a través de 

cuatro métricas. 

 

Las cuatro métricas escogidas son: 

 

- Selección de los proveedores: Con esta métrica queremos ver como estas 

empresas toman en consideración factores como la responsabilidad social en sus 

procesos de selección de proveedores y los mecanismos de control que 

implementan para conocer cómo éstos implementan cuestiones sociales en sus 

actividades.  

 

- Seguridad en el entorno laboral: En este caso, esta métrica nos permite medir la 

efectividad de las medidas adoptadas por estas tres empresas con el fin de mejorar 

la seguridad de sus empleados haciendo especial hincapié en la tasa de accidentes 

laborales. 
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- Inclusión de la diversidad: El análisis de esta métrica se realizará en torno a dos 

cuestiones: en primer lugar, la presencia de mujeres en puestos directivos lo que 

nos permitirá identificar si hay igualdad de oportunidades para hombres y mujeres 

en estas empresas y, por otra parte, la presencia de diversidad cultural entre 

empleados. 

 

- Equidad salarial: En este punto determinaremos si existe una brecha salarial por 

cuestión de género entre los empleados de estas tres empresas y, para ello, 

analizaremos datos como la proporción de hombres y mujeres en cada una de las 

bandas salariales en los distintos cuartiles, el acceso a las bonificaciones o las 

medidas implementadas para acabar de alcanzar la equidad salarial. 

 

 

4.1. Grupo BMW 
 

La cadena de suministro de BMW, al tratarse de uno de los líderes mundiales en la 

fabricación de vehículos, es una red compleja ya que agrupa a un gran número de 

proveedores y distribuidores, además de estar presente en multitud de países lo que la 

hace aún más compleja. 

 

� Selección de los proveedores 

 

El Grupo BMW tiene un fuerte compromiso con la responsabilidad social y, por este 

motivo, únicamente colabora con proveedores que compartan sus mismos principios y 

valores éticos y sociales en sus procesos y operaciones. 

 

Para lograr esto, realiza a todos sus proveedores el cuestionario “Self-Assessment 

Questionnaire for Suppliers” con el fin de determinar si los procesos que llevan a cabo 

estos proveedores cumplen con los requisitos del Grupo BMW relativos la 

responsabilidad social o las condiciones laborales, entre otros (Grupo BMW, 2022). Una 

vez superada esta evaluación inicial, un equipo de especialistas de BMW realiza visitas 

presenciales a los proveedores, lo que permite una revisión mucho más profunda de éstos. 
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Asimismo, el Grupo BMW ha establecido para sus proveedores un Código de Conducta 

relacionado a la responsabilidad social en el que se fomenta la mejora de las condiciones 

el trabajo forzado y el trabajo infantil. (Grupo BMW, 2022). Con ello, el Grupo BMW 

busca asegurar que toda su red de proveedores cumple con los estándares laborales 

internacionales. En este sentido, el Grupo BMW exige a sus proveedores contar con la 

certificación de calidad ISO/TS 16949 por la que se garantiza que cumplen con 

determinados requisitos relacionados al impulso por la diversidad e inclusión entre sus 

empleados. (ISO/TS 16949) y la certificación de gestión de la salud y la seguridad en el 

trabajo de acuerdo con la norma ISO 45001 en aquellas empresas que cuenten con más 

de 500 empleados (BMW Group, s.f.). 

 

Por otra parte, el Grupo BMW realiza auditorias regulares a sus proveedores con el fin 

medir el grado de cumplimiento de los estándares relativos a los derechos laborales y 

humanos en general. El Grupo BMW toma como referencia el Código de Conducta para 

proveedores anteriormente mencionado. A través de estas auditorias se evalúan 

cuestiones como la seguridad de los trabajadores, la protección de su derecho a la libre 

asociación o el impulso a la igualdad, etc. Los resultados de estas auditorias permiten 

conocer el número de violaciones identificadas, el tiempo promedio de su corrección o el 

número de proveedores que se consideran capacitados en responsabilidad social. En el 

año 2018, el Grupo BMW llevó a cabo un total de 79 auditorias. (BMW Group, 2019). 

 

Asimismo, con el fin de garantizar que todos sus proveedores tomen conciencia de la 

responsabilidad social, el Grupo BMW ha creado el “Programa de Capacitación para 

Proveedores” a través del cual ayuda a sus proveedores a incluir prácticas más 

responsables en su cadena de suministro. Entre los años 2013 y 2022, más de 400 

responsables de sostenibilidad de los proveedores de BMW se formaron en temas como 

la seguridad, la libertad de asociación, los salarios y la discriminación (BMW Group, s.f.).  

 

� Seguridad en el entorno laboral 

 

Para el Grupo BMW, la salud y el bienestar de su personal son elementos esenciales en 

su estrategia. El fabricante de automóviles reúne todas las medidas relativas a la salud y 

el rendimiento de sus empleados en su programa “Iniciativa Sanitaria” que tiene por 

finalidad concienciar a todos sus trabajadores en temas como la nutrición, la salud mental 



 39 

o la prevención del cáncer a través de eventos y cursos formativos. Lo que pretende con 

este programa es asegurar que todos sus empleados tienen acceso a sus servicios 

sanitarios internos. 

 

De igual manera, el Código de Derechos Humanos y Condiciones de Trabajo del Grupo 

BMW da notable relevancia al derecho a la salud y la seguridad en el ambiente laboral, 

así el Grupo BMW se compromete firmemente a cumplir rigurosamente con la legislación 

vigente en esta materia. 

 

Todas estas medidas de salud y seguridad se diseñan conforme a las normas ISO 45001 

o la OHRIS 2 y han sido implementadas en 28 de sus 31 plantas, por lo que cerca del 

99,72 % del total de su plantilla permanente está protegida por un sistema internacional 

de gestión de la salud. Para el año 2025, el Grupo BMW se ha propuesto extender esta 

protección a todas sus plantas. 

 

En este sentido, uno de los mejores indicadores que nos permite conocer si las medidas 

adoptadas por la compañía son adecuadas o si necesitan mejorarse es la tasa de accidentes 

laborales. Gracias a estas iniciativas se puede ver en la siguiente gráfica (figura 5) cómo 

el Grupo BMW ha conseguido disminuir en casi una cuarta parte su tasa de accidentes 

labores en los últimos 5 años, obteniendo una tasa de accidentes laborales del 2.8 por 

millón de horas trabajadas y ningún accidente mortal en el año 2021. (BMW Group, 

2021).  

Figura 5: Tasa de accidentes laborales del Grupo BMW (por millón de horas 

trabajadas) 
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Fuente: BMW Group Report 2021: The future is electric, digital and circular (2021) 

 

Con el fin de conseguir una continua mejora de sus medidas, el Grupo BMW realiza 

continuos análisis para identificar y corregir los riesgos en estas materias. Asimismo, 

exige también a toda su red de proveedores que cumplan con los requisitos de salud y 

seguridad laboral exigidos a nivel mundial. 

 

� Inclusión de la diversidad 

 

La tercera métrica que analizaremos es la diversidad en la contratación. El Grupo BMW 

ha establecido un enfoque integral en esta cuestión, enfocándose en cinco áreas: el género, 

la diversidad cultural, la edad, la capacidad de sus empleados y la orientación e identidad 

sexual, aunque nosotros nos centraremos en las dos primeras. En este sentido, ha creado 

dos departamentos específicos, el departamento de Política y Estrategia de Recursos 

Humanos y el departamento de Operaciones de Recursos Humanos, cuya principal tarea 

es el control de la aplicación de las medidas en estas materias. 

 

En primer lugar, pese a que la presencia de mujeres en esta industria es aún limitada y ha 

aumentado en los últimos años, en el año 2021,  la proporción de mujeres dentro Grupo 

BMW sólo fue del 19,7 % y su crecimiento está siendo relativamente lento. 

 

Respecto a la segunda cuestión, el Grupo BMW ha establecido como objetivo que, para 

el año 2025, el total de mujeres en puestos directivos represente entre el 20 % y el 22 %. 

Con este fin, ha realizado una fuerte revisión de sus programas y medidas y ha 

implementado una nueva metodología para el ascenso selectivo de mujeres jóvenes a 

puestos de dirección y la posibilidad de que un puesto directivo sea ocupado por dos 

personas simultáneamente como muestra de liderazgo conjunto. 

 

En los últimos años, la presencia de mujeres en puestos directivos ha aumentado 

notablemente, como muestra la siguiente gráfica (figura 6). A finales de 2021,  la 

proporción de mujeres directoras en el Grupo BMW era del 18,8 % lo que supone un 

incremento de 2,8% en cuatro años. (BMW Group, 2021). 
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Figura 6: Proporción de mujeres en puestos directivos y en el total de la plantilla 

en el Grupo BMW (en porcentaje) 

 
Fuente: BMW Group Report 2021: The future is electric, digital and circular (2021) 

 

En relación a la última cuestión, el Grupo BMW cuenta entre sus empleados con más de 

110 nacionalidades distintas y ha creado distintas iniciativas con el fin de potenciar esta 

diversidad como, por ejemplo, el Programa Mundial de Desarrollo de Líderes que se 

enfoca en empleados recién contratados con distintas nacionalidades. Asimismo, ha 

creado la iniciativa "Coraje para ser más abierto", con la que pretende luchar contra el 

racismo en el ambiente laboral. (BMW Group, s.f.).  

 

� Equidad salarial 

 

En el caso del Grupo BMW, en su filial de Reino Unido se puede ver claramente la 

existencia de una diferencia salarial entre hombres y mujeres. Esta evidente disparidad 

en las remuneraciones puede estar estrechamente vinculada a que una alta proporción de 

los puestos directivos de la compañía estén ocupados por hombres, por lo que sus mayores 

salarios en relación con la mayor presencia de mujeres en los puestos inferiores de la 

compañía tienen como resultado un incremento del promedio masculino. 

 

En la siguiente tabla podemos observar la proporción de hombres y mujeres en cada banda 

salarial del cuartil. Se observa cómo en el cuartil más bajo hay una proporción más alta 

16
17,2 17,2 17,8 18,819,3 19,9 19,3 19,5 19,7
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Proporción de mujeres en puestos directivos Proporción de mujeres en la plantilla total



 42 

de mujeres, mientras que en el cuartil más alto las mujeres sólo llegan a representar el 

22%. 

 

Figura 7: Distribución por género en cada cuartil del Grupo BMW 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Gender Pay Gap Report 2021: A BMW Group 

Company de BMW Group (UK) Limited (2021) 

 

No obstante, la disparidad salarial está muy relacionada también con la estructura de 

otorgamiento de bonificación que tiene la compañía, por la que se determina que es la 

bonificación es un porcentaje del salario, por lo que, como gran parte de los puestos de 

trabajo más altos están ocupados por hombres, con carácter general, los hombres tienden 

a beneficiarse más de las bonificaciones, en términos absolutos. 

 

Asimismo, al estar ocupados gran parte de los puestos directivos por hombres, es más 

probable que la distribución de las bonificaciones se incline más hacia ellos, como se 

puede observar en la figura 8. Esta inclinación puede deberse a diversos factores tales 

como la diferencia en las oportunidades de desarrollo profesional o los sesgos de género 

en la promoción de personal. 

Figura 8: Proporción de hombres y mujeres que reciben bonificación 



 43 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Gender Pay Gap Report 2021: A BMW Group 

Company de BMW Group (UK) Limited (2021) 

 

Teniendo como uno de sus principales objetivos la paridad salarial entre hombres y 

mujeres, el Grupo BMW ha creado un procedimiento para realizar un análisis 

comparativo de la remuneración mensual de los empleados hombres y mujeres en función 

de sus horarios y grado salarial. (BMW (UK) Limited, 2021). 

 

 

4.2. Grupo Mercedes – Benz 
 

El Grupo Mercedes-Benz está viviendo una transformación en su modelo de negocio que 

ha llevado a implementar grandes cambios en su cultura corporativa y, en general, en 

todas las áreas de su negocio lo que han hecho que están cambiando tan 

fundamentalmente como las tareas de los empleados, los perfiles de trabajo y la 

cooperación dentro del Grupo Mercedes-Benz. 

 

Esta transformación también se ha extendido a su cadena de suministro, la cual es una de 

las más complejas y sofisticadas de la industria automotriz, ya que la compañía produce 

una amplia variedad de vehículos en diferentes mercados internacionales.  

 

� Selección de los proveedores 

 

En relación a esta primera métrica, el Grupo Mercedes-Benz es especialmente riguroso 

en la selección de sus proveedores, y únicamente colabora con aquellos que cumplen con 

altos estándares de responsabilidad ambiental y social.  
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En este sentido, el Grupo Mercedes-Benz exige a todos sus proveedores tener 

determinadas certificaciones tales como la ISO/TS 16949 que establece los requisitos 

para conseguir un sistema de gestión de calidad y la OHSAS 18001 relativa a la seguridad 

y salud en el trabajo.  

 

Por otra parte, el fabricante de vehículos alemán ha establecido las “Normas 

Abastecimiento Sostenible” que son un conjunto de directrices que deben cumplir todos 

sus proveedores directos y que la propia compañía implementa en cada una de sus 

actividades. Esta serie de normas está relacionada al respeto de los derechos humanos 

tales como la lucha contra el trabajo infantil o la igualdad de oportunidades y a la 

protección del medio ambiente y la preservación de la ética empresarial, entre otros 

(Mercedes-Benz, s.f). 

 

Asimismo, el Grupo Mercedes-Benz se reserva el derecho a auditar a los proveedores 

para ver si están cumpliendo con la debida diligencia los estándares requeridos por la 

compañía en materia de derechos humanos. Lo que incluye además que, si encuentran 

algún tipo de violación a estos principios, el Grupo Mercedes-Benz podrá implementar 

toda acción correctiva que considere necesaria.  

 

Estas auditorías analizan principalmente tres puntos clave de acuerdo a las directrices de 

la OECD: la política de transparencia de los proveedores, la detección de áreas de riesgo 

en las cadenas de suministro, y el establecimiento de medidas correctoras a estos puntos 

y la posterior revisión de su eficacia a largo plazo. En el año 2021, el Grupo Mercedes-

Benz realizó un total de 805 auditorías a distintos proveedores de materiales de 

producción. 

 

Por última parte, los proveedores están obligados a ofrecer al Grupo Mercedes-Benz toda 

la información que se les requiera en materia de protección de los derechos humanos. 

Asimismo, exige a sus proveedores la Certificación VDA 6.1, es decir, que hayan pasado 

satisfactoriamente esta auditoría concreta de la industria automotriz en la que se realiza 

una inspección relativa al cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad 

determinados por Mercedes-Benz. 
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� Seguridad en el entorno laboral 

 

El Grupo Mercedes-Benz busca garantizar que todo el capital humano de la empresa 

desarrolla su trabajo en un entorno seguro y saludable por lo que se ha centrado en la 

prevención de riesgos ya que considera que un lugar de trabajo seguro está estrechamente 

relacionado a un mejor rendimiento de sus empleados. Un ejemplo de ello es el diseño de 

sus oficinas y plantas conforme a unos parámetros ergonómicos o la gran cantidad de 

programas de mantenimiento de la salud y formación en seguridad laboral.  

 

En este sentido, el Grupo Mercedes-Benz sigue una estrategia de seguridad laboral que 

tiene por objetivo establecer un conjunto de directrices uniformes a nivel mundial para 

todos los procesos de la empresa, además de disminuir sistemáticamente los riesgos 

laborales y sanitarios existentes y este objetivo se ha materializado en su “Política de 

Seguridad y Salud Ocupacional corporativa”. Esta estrategia enfatiza la responsabilidad 

de tanto los directivos como los trabajadores y se relaciona estrechamente con la norma 

ISO 45001, cuya aplicación también se exige a empresas externas y sus empleados. 

 

El Grupo Mercedes-Benz busca crear una mayor concienciación sobre el desarrollo de un 

estilo de vida saludable o la seguridad por lo que emplea numerosas campañas en los 

medios de comunicación para conseguir una mayor sensibilización sobre estas cuestiones. 

Desde el año 2018, en su página web se ha instalado una plataforma donde los 

trabajadores pueden encontrar una gran cantidad de información sobre ello (Mercedes-

Benz, s.f.). 

 

Por su parte, el fabricante de automóviles alemán forma parte desde 2019 de la campaña 

mundial Visión Zero que tiene como fin la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales y el aseguramiento de la seguridad y salud entre sus trabajadores. (Mohn, 2021).  

 

Respecto a la tasa de accidentes laborales, en el caso del Grupo Mercedes-Benz es 

superior ya que fue de 5.5 por millón de horas trabajadas en el año 2021. El número de 

fallecimientos de trabajadores a consecuencia de accidentes de trabajo fueron dos ese 

mismo año (Mercedes-Benz, 2021). 

 



 46 

La continua revisión de estas políticas que lleva a cabo la empresa permite que poco a 

poco hayan reducido en los últimos 5 años su tasa de accidentes laborales como vemos 

en la siguiente gráfica: 

 

Figura 9: Tasa de accidentes laborales del Grupo Mercedes-Benz (en porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Sostenibilidad 2021 del Grupo 

Mercedes-Benz (2021) 

 

� Inclusión de la diversidad 

 

La diversidad y la inclusión son dos cuestiones muy relevantes para el Grupo Mercedes-

Benz y se tienen en cuenta a la hora de diseñar la estrategia sostenible del Grupo. Así, la 

empresa incluye en su Código de Integridad y los Principios de Responsabilidad Social y 

Derechos Humanos la cuestión de la diversidad. 

 

En el caso del Grupo Mercedes-Benz, la presencia de mujeres es bastante reducida, 

llegando a representar sólo el 16,44% de total de la plantilla en 2021. Pese a que la 

industria automotriz ha estado dominada históricamente por el género masculino, el 

fabricante alemán ha centrado todos sus esfuerzos en un aumento de la proporción de 

mujeres en su plantilla y en despertar el interés por las carreras técnicas en las 

generaciones más jóvenes de mujeres y, persiguiendo esta finalidad, ha creado la 

iniciativa educativa Genius. 
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Tabla 1: Promedio de empleados por relación de trabajo (sin incluir estudiantes de 

maestría integrada, estudiantes que trabajan y expertos senior) 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2021: Key Figures Human Resources (s.f.) 

 

Respecto a la presencia de mujeres en puestos directivos, en 2006, el Grupo Mercedes-

Benz señaló el año 2020 como fecha límite para que como mínimo el 20% de los puestos 

directivos del Grupo fuesen ocupados por mujeres, lo que se consiguió y tras ello se fijó 

un nuevo objetivo de incrementar el porcentaje de mujeres en puestos directivos en un 

punto porcentual cada año, llegando a un 30% en el año 2030 (Mercedes-Benz, 2023). 

 

En 2021, las mujeres representaban un 22,5% de los puestos directivos superiores del 

Grupo Mercedes-Benz en todo el mundo. La siguiente tabla muestra el progresivo 

crecimiento de la proporción de mujeres en puestos directivos dentro de la compañía en 

los últimos 5 años. 

 

Tabla 2: Presencia de mujeres en puestos directivos del Grupo Mercedes-Benz 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2021 del Grupo Mercedes-Benz (2021, p.209) 

 

Por otra parte, más de 145 nacionalidades forman parte del capital humano del Grupo 

Mercedes-Benz lo que ha permitido a la compañía una mejor comprensión de los 

diferentes clientes y necesidades de cada región geográfica en la que trabaja. Asimismo, 

ha establecido un gran número de programas de capacitación con el fin de mejorar las 
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habilidades interculturales e incrementar la sensibilización de los empleados en 

cuestiones de diversidad e inclusión. Así, las personas extranjeras que solicitan empleo 

en el Grupo Mercedes-Benz representan cerca del 30% del total de personas que contratan 

mediante programas de talento Inspire. (Mercedes-Benz, 2021). 

 

 

� Equidad salarial 

 

En este punto, al igual que hemos hecho con el Grupo BMW, analizaremos la brecha 

salarial existente por cuestión de género en la filial inglesa del Grupo Mercedes-Benz. En 

este caso, la existencia de una diferencia notable entre la remuneración de los hombres y 

mujeres no es tan clara como en el caso anterior. 

 

En la siguiente tabla podemos observar la proporción de hombres y mujeres en cada banda 

salarial del cuartil. Se observa cómo en la presencia de mujeres es mayor en los cuartiles 

medios, mientras que en el cuartil más alto y el más bajo hay una proporción notablemente 

menor de mujeres.  

Figura 10: Distribución por género en cada cuartil del Grupo Mercedes-Benz 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Gender Pay Gap 2021/22 de  

Mercedes-Benz South West (s.f.) 

 

Pese a que la presencia de hombres en puestos de trabajo con una mayor remuneración 

variable en este sector sigue siendo notablemente mayor, desde el Grupo Mercedes-Benz, 
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se está intentando generar una mejora en la remuneración de sus empleadas, lo que supone 

un desafío al estereotipo relativo a la cuestión salarial en la industria automotriz. 

 

Así,  en 2021, el porcentaje de mujeres que obtuvo bonificación alcanza el 77,3%, lo que 

representa un incremento del 5% respecto al año previo, mientras que el porcentaje de 

hombres que recibió bonificación resultó en el 58,9%. (Mercedes-Benz South West, s.f.) 

Podemos observar estos datos en el siguiente gráfico (figura 11):  

 

Figura 11: Proporción de hombres y mujeres que reciben bonificación en el Grupo 

Mercedes-Benz 

    
Fuente: Informe Gender Pay Gap 2021/22 de Mercedes-Benz South West (s.f.) 

 

 

4.3. Grupo Volkswagen 
 

La cadena de suministro del Grupo Volkswagen es una red amplia de proveedores, 

fabricantes, distribuidores y minoristas, lo que la convierte en una de las más complejas 

de la industria automotriz . Su cadena de suministro sigue una política de compra global 

y está formada por miles de empresas y proveedores de todo el mundo.  

 

� Selección de los proveedores 

 

El Grupo Volkswagen da gran importancia al respeto de los derechos humanos en toda 

su cadena de suministro, aplicando todas las políticas relativas en esta materia tanto a sus 

empleados como a sus proveedores. Así, a la hora de seleccionar a sus proveedores, el 
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Grupo Volkswagen únicamente escoge a aquellos proveedores que cumplan con sus 

estándares éticos y ambientales  

 

En este sentido, la compañía exige a todos sus proveedores el cumplimiento del “Código 

de Conducta para Socios Comerciales” del Grupo Volkswagen en el que se determinan 

las expectativas de comportamiento que tiene la empresa respecto a sus proveedores. En 

especial, a los proveedores de nivel 1, es decir, aquellos que suministran piezas y 

componentes de forma directa a Volkswagen, que deben extender la implementación de 

este código de conducta a toda su cadena de suministro. 

 

Este conjunto de requisitos está influenciado por distintas fuentes, como los Principios 

Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas, las Directrices de la OCDE para las 

empresas multinacionales y los convenios y los derechos humanos de la Organización 

Internacional del Trabajo. No obstante, el Código de Conducta además de en las normas 

internacionales, también se ve influenciado por los objetivos y políticas internas del 

Grupo Volkswagen (Volkswagen, s.f.). 

 

A la hora de evaluar a los proveedores y los riesgos de sostenibilidad en sus respectivas 

cadenas de suministros,  desde 2019, el Grupo Volkswagen emplea una herramienta 

conocida como “S-Rating” a través de la cual clasifica el rendimiento de sostenibilidad 

de los proveedores potenciales con un enfoque principalmente basado en el riesgo. El S-

Rating es clave en selección de proveedores ya que si la herramienta señala que el posible 

proveedor no reúne los requisitos exigidos o si ha obtenido una baja calificación, no se le 

adjudicará el contrato.  

 

Tabla 3: Puntuaciones del S-rating del Grupo Volkswagen 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe No Financiero de 2022 del Grupo 

Volkswagen (2022) 
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La calificación del S-Rating viene determinada por el Cuestionario de autoevaluación de 

sostenibilidad que los proveedores se ven obligados a completar y por la verificación in 

situ, si se realizó. Esta calificación es válida para empresa con más de diez empleados, 

aunque se puede hacer una excepción para empresas con menos personal. De acuerdo con 

el Informe de Sostenibilidad de 2022 del Grupo Volkswagen, en 2022 un total de 16.029 

proveedores realizaron el Cuestionario de autoevaluación de sostenibilidad y durante el 

período de tiempo que comprende el informe, 6.748 proveedores obtuvieron una mejora 

en su rendimiento en relación a la sostenibilidad como resultado de aplicar las medidas 

apropiadas. (Volkswagen, s.f., p. 213). 

 

Asimismo, es necesaria una comprobación de la debida diligencia del socio comercial en 

el caso de determinados proveedores a través de indicadores como el control de integridad 

y anticorrupción. Por lo general, es necesaria una calificación S positiva para formar parte 

de la red de proveedores del Grupo Volkswagen. (Volkswagen, s.f.).  

 

Después de llevar a cabo un análisis preliminar de los datos de los proveedores, se realizan 

estrictas auditorías en función del riesgo. En el 2022, se llevaron a cabo un total de 252 

auditorías a 12.660 proveedores (Volkswagen, s.f., p. 213). 

 

� Seguridad en el entorno laboral 

 

El Grupo Volkswagen considera esencial garantizar un entorno laboral seguro para sus 

empleados por lo que ha elaborado la “Política de Salud y Seguridad Ocupacional” que 

comprende una serie de directrices y políticas para regular esta cuestión de forma 

uniforme en todas sus empresas. 

 

Muchas de estas directrices y políticas se centran en la prevención de riesgos. Así, todos 

los empleados tienen la posibilidad de realizarse chequeos médicos regulares y, en 

función de los resultados, tienen a su disposición distintos servicios de salud 

personalizados. 

 

Además de enfocarse en la salud física de sus trabajadores, el Grupo hace especial 

esfuerzo por proporcionar una atención a la salud mental adecuada y más amplia que la 

exigida por las legislaciones de los países en los que opera. Así, la compañía ha diseñado 
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la estrategia “Safety First”, que busca establecer la política de "la seguridad primero" 

como un principio rector en todos sus empleados y procesos. Igualmente, el Grupo 

Volkswagen ofrece programas formativos de seguridad y salud a sus directivos. 

Asimismo, la estrategia “Safety First” exige que todas las plantas de producción del 

Grupo Volkswagen sigan los estándares establecidos por el sistema de gestión de la 

seguridad y la salud en el entorno laboral ISO 45001. 

 

En este sentido, la compañía ha creado el Comité Director del Grupo para la Seguridad 

en el Trabajo que se centra en evaluar la aplicación de la estrategia Safety First y de otras 

medidas en materia de salud y de seguridad a través de informes regulares. Asimismo, 

existe un programa de auditoría que se dedica en concreto a analizar la implementación 

de estas medidas.   

 

En relación a la tasa de accidentes laborales, en el caso del Grupo Volkswagen fue de 3.7 

por millón de horas trabajadas en el año 2021. Respecto al número de fallecimiento de 

trabajadores a consecuencia de accidentes de trabajo, en 2022 , sólo ocurrió un accidente 

mortal. 

 

El Grupo Volkswagen emplea un proceso estandarizado para compartir información 

cruzada relativa a accidentes de cierta gravedad o mortales que impliquen a trabajadores 

de la propia compañía o de empresas asociadas. Con esta información, el Grupo 

Volkswagen puede establecer acciones preventivas en todas sus empresas con el fin de 

evitar que vuelvan a producirse accidentes similares en el futuro. 

 

� Inclusión de la diversidad 

 

El Grupo Volkswagen enfoca su política de recursos humanos en el respeto a la diversidad 

y al impulso de la igualdad de oportunidades. La compañía defiende que una cultura 

corporativa abierta y positiva, puede tener relación con un mayor rendimiento por parte 

de los empleados. En este sentido, el Grupo Volkswagen ha incluido la cuestión de la 

igualdad y la diversidad en su política del Grupo de Cumplimiento de Recursos Humanos.  

 

Este impulso por la diversidad se ha visto reflejado en documentos de la compañía como 

la declaración “Vivimos la diversidad” donde menciona la diversidad como uno de los 



 53 

siete principios esenciales del Grupo. El Grupo Volkswagen va más allá de la igualdad 

de género y promueve numerosas iniciativas relativas a una mayor integración de 

personas con distintas orientaciones sexuales o con discapacidad. 

 

En el caso del Grupo Volkswagen, la proporción de mujeres tampoco es alta, llegando a 

representar sólo el 15,9 % en 2021 y habiendo incrementado hasta el 16,8% del total de 

la plantilla en 2022.  

 

Respecto a la presencia de mujeres en puestos directivos (incluyendo la dirección de línea, 

la alta dirección y la alta dirección), en 2022 llegaron a representar el 17,2%, habiendo 

incrementado un 0.9% respecto al año anterior. Sin embargo, el Grupo Volkswagen 

quiere incrementar esta cifra hasta el 20,2% para 2025. (Volkswagen, s.f.). 

 

Tabla 4: Presencia de mujeres en puesto directivos del Grupo Volkswagen  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Sostenibilidad 2022 del Grupo 

Volkswagen (2022) 

 

Con el fin de alcanzar esa meta, en 2017 la compañía creó el “Índice de diversidad” que 

es una herramienta que permite seguir los cambios respecto a la presencia de mujeres en 

puestos directivos y la internacionalización de la alta dirección. Gracias a este índice, la 

compañía verifica como el grado de implementación de las medidas en esta materia y su 

eficacia (Volkswagen, s.f.). 

 

En este contexto, el Grupo Volkswagen ha creado el programa “Diversity Wins” a través 

del cual busca promover un enfoque holístico en el que se priorice la diversidad en las 

empresas, sin dar especial prioridad a ningún grupo concreto. El principal propósito de 

este programa es capacitar a los directivos de la compañía para identificar nuevas 

perspectivas y competencias en sus equipos de trabajo e impulsar así un comportamiento 
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más inclusivo en la gestión cotidiana y limitar la influencia de estereotipos o prejuicios 

en la toma de decisiones. Así, El 94% de los directivos del Grupo ya han formado parte 

de este programa (Volkswagen, s.f.). 

 

Con este conjunto de programas y herramientas, el Grupo Volkswagen pretende 

incrementar la proporción de mujeres en los todos los niveles de la compañía, en especial 

en el nivel directivo, y asegurar así una cada vez mayor igualdad de oportunidades en el 

desarrollo profesional.  

 

Por otra parte, pese a que el Grupo Volkswagen no señala el número de nacionalidades 

que forman su capital humano, de acuerdo con la siguiente tabla observamos que el 

72,62% de los empleados proceden de Europa, seguido de Asia que representa el 15,47% 

y el continente americano con una proporción de 10,84%. Sin embargo, hay una clara 

diferencia de proporción con África y Australia que representan respectivamente el 0,84% 

y el 0,22% respectivamente, por lo que representan conjuntamente cerca del 1%. 

 

Tabla 5: Número de empleados del Grupo Volkswagen por continente 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Sostenibilidad 2022 del Grupo 

Volkswagen (2022, p.86) 

 

Frente a estos datos, y de acuerdo a la política del Grupo Volkswagen de incrementar la 

diversidad, la compañía se ha propuesto incrementar el nivel de internacionalización en 

la alta dirección hasta el 25% para el año 2025.  

 

� Equidad salarial 

 

En el caso del Grupo Volkswagen, existe cierta brecha salarial entre los hombres y 

mujeres que forman parte de su capital humano. En la siguiente tabla podemos observar 
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la proporción de hombres y mujeres en cada banda salarial del cuartil. Se observa cómo 

en el cuartil más bajo hay una proporción mayor de mujeres, mientras que en el cuartil 

más alto las mujeres sólo llegan representan un 28%. 

Figura 12: Distribución por género en cada cuartil del Grupo Volkswagen 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Volkswagen Group United Kingdom Limited 

Gender and Ethnicity Pay Gap Report 2021 (s.f.) 

 

Esta limitada presencia de mujeres en el cuartil salarial mayor se debe a que las mujeres 

únicamente representan el 45% del total de la plantilla de la compañía por lo que hay más 

hombres en puestos directivos en los que reciben una mayor remuneración, y esto es lo 

que deriva principalmente en la brecha salarial de género existente en el Grupo.  

 

De acuerdo con el Grupo Volkswagen, la diferencia de remuneración entre sus empleados 

hombres y mujeres es inferior al 1%. En la empresa se llevan a cabo rigurosos procesos 

tales como su revisión salarial anual y de los principios salariales con el propósito de 

mantener la igualdad salarial en empleos del mismo nivel.  

 

Respecto a la proporción de hombres y mujeres que reciben bonificación, en el caso de 

los hombres, recibieron bonificación el 87,9% de ellos en 2021, mientras que el 89,1% 

de las mujeres también recibieron bonificación. El otorgamiento de bonificación en el 

Grupo Volkswagen depende de distintos factores como la calificación y el rendimiento 

personal. 

Figura 13: Proporción de hombres y mujeres que reciben bonificación en el Grupo 

Volkswagen 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Volkswagen Group United Kingdom Limited 

Gender and Ethnicity Pay Gap Report 2021 (s.f.) 

 

Pese a que la proporción de mujeres que reciben bonificación es ligeramente superior a 

la de los hombres, en la empresa hay más hombres que mujeres en puestos de grado 

superior por lo que un número de mayor de hombres recibe bonificación lo que da lugar 

a una brecha salarial. Frente a ello, el Grupo Volkswagen ha establecido como meta que 

el 30% de los puestos directivos estén ocupados por mujeres para el año 2025. 

 

Durante el 2020, el Grupo Volkswagen adquirió el compromiso a través de la iniciativa 

"Together4Integrity de mejorar la igualdad salarial entre sus empleados. A partir de este 

programa, el Grupo ha diseñado una serie de objetivos con el fin de alcanzar la equidad 

salarial y, para ello, ha colaborado estrechamente con los representantes de los empleados 

(Volkswagen Group, s.f). 

 

Por otra parte, el Grupo Volkswagen participa en la iniciativa creada por el Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas "Target Gender Equality" que tiene por finalidad mejorar la 

igualdad de género en las empresas y se basa principalmente en los "Principios de ONU 

Mujeres para el Empoderamiento". Así, se organizan talleres sobre cuestiones como la 

brecha salarial de género con el fin de poco a poco concienciar a las compañías sobre este 

problema. 

 

 

4.4. Comparativa entre los Grupos BMW, Mercedes -Benz y Volkswagen 
 

En este apartado, con los datos proporcionados por el análisis de las cuatro métricas en 

cada uno de los tres fabricantes, vamos a realizar el análisis comparativo. 
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En primer lugar, en relación a la selección de proveedores, las tres compañías siguen 

procesos similares teniendo cada una de ellas normas internas concretas en el caso de los 

proveedores. Asimismo, las tres exigen certificaciones y el cumplimiento de sus mismos 

valores y principios a sus proveedores, pero en el caso del Grupo Volkswagen, existe una 

herramienta propia que permite evaluar a los proveedores. Respecto al número de 

auditorías realizadas, el Grupo Mercedes-Benz es el que ha llevado a cabo un mayor 

número. 

 

De acuerdo a la métrica de seguridad laboral, las tres compañías han hecho grandes 

avances. En los casos observados, las tres compañías participan en numerosas iniciativas 

que tienen por fin mejorar la seguridad de sus empleados. Respecto a la tasa de accidentes 

laborales en 2021, el Grupo BMW es el que más destaca favorablemente con una tasa de 

2,8% y ningún accidente mortal. El Grupo Mercedes-Benz concluye con el peor resultado 

a nivel accidentes (5.5%) y a nivel mortalidad (dos casos), mientras que, en el caso del 

Grupo Volkswagen, la tasa de accidentes fue de 3.7% y ocurrió un único fallecimiento. 

 

En relación a la métrica de inclusión, pese a que las tres compañías se han propuesto 

objetivos de incrementar la diversidad, el Grupo BMW, de acuerdo con los datos 

analizados, es aquel que cuenta con el mayor porcentaje de mujeres de los tres (19.7%), 

si bien el Grupo Mercedes-Benz es aquel que tiene un mayor número de mujeres en 

puestos directivos (22.5%) y de variedad de nacionalidades entre sus empleados. En el 

caso del Grupo Volkswagen, no comunica el número de nacionalidades de sus empleados 

y ha obtenido los peores resultados en cuanto a la proporción de mujeres total (15.9%) y 

el porcentaje de mujeres en puestos directivos (17.2%) 

 

Respecto a la métrica de equidad salarial, tanto el Grupo BMW y el Grupo Volkswagen 

hay una clara diferencia de proporción de hombres y mujeres en los cuatro cuartiles 

salariales, representando una proporción mucho mayor los hombres en el cuartil más alto 

y una proporción mucho mayor las mujeres en el cuartil más bajo. En relación a la 

proporción de hombres y mujeres que reciben bonificación,  el Grupo BMW es aquel en 

el que hay una mayor diferencia ya que el 90% de empleados hombres reciben 

bonificación y el 77,3% de las mujeres. En el caso de los Grupos Mercedes-Benz y 

Volkswagen, hay una mayor proporción de mujeres que reciben bonificación. 
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En general, las tres compañías han implementado numerosas medidas sociales en los 

ámbitos observados, pero al tratarse de una industria en la que históricamente la mayoría 

de sus empleados eran hombres, queda una gran cantidad de cambios por hacer, en 

especial relativos a la inclusión de mujeres y a la equidad salarial. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Grado se ha basado en analizar la implementación 

de criterios ESG en la industria automotriz, para finalmente realizar una comparación de 

tres de los mayores fabricantes de vehículos del mundo y ver cómo han integrado en sus 

modelos de negocio estas prácticas de carácter social. Este objetivo surge a consecuencia 

del contexto actual y, en especial, a las siguientes dos cuestiones. 

 

La primera se relaciona a la creciente concienciación de la sociedad por cuidar el entorno. 

En este sentido el sector empresarial se ha consolidado como la principal fuente de 

creación de empleo y riqueza en nuestra sociedad, por lo que, en este contexto, se tiene 

un papel clave de contribuir al bien de la comunidad. Por tanto, las empresas ya no sólo 

buscan obtener ingresos, sino que también quieren ser respetuosas con el entorno. 

 

La segunda cuestión se enfoca en el importante papel que tiene el sector automotriz. Hoy 

en día, la industria del automóvil es un muy buen indicador de la implementación de los 

criterios ESG ya está atravesando una fase de disrupción con el surgimiento de esta nueva 

mentalidad socialmente responsable que está afectando a toda su cadena de suministro.  

 

Como se ha mencionado en el presente trabajo, las empresas de esta industria han llevado 

a cabo numerosos progresos en este ámbito, en especial en relación a aspectos 

medioambientales. Sin embargo, como se ha puesto en relevancia a lo largo del estudio, 

debido a la notable importancia que han ido adquiriendo los aspectos sociales en los 

últimos años, es necesario que las compañías de este sector vayan implantando en sus 

cadenas de suministro cada vez más objetivos e iniciativas con el fin de ser socialmente 

responsables. 
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Durante la realización de este Trabajo Fin de Grado, me he encontrado que las tres 

compañías analizadas mantienen a un ritmo parecido en la implementación de medidas 

sociales en sus cadenas de suministro, habiendo hecho en los últimos años grandes 

cambios en cuanto a la seguridad de sus empleados y convirtiendo la selección de 

proveedores en un proceso mucho más riguroso.  

 

No obstante, en relación a las métricas de inclusión y equidad salarial he podido observar 

que aún quedan grandes cambios por hacer de cara al futuro. Pese a que este sector ha 

estado tradicionalmente formado por hombres, la proporción de mujeres sigue siendo 

muy reducida y los objetivos que se han propuesto son también limitados. En este sentido, 

una mayor proporción de mujeres en esta industria favorecería la equidad salarial ya que, 

como hemos podido observar, la estructura de bonificación de estas compañías estaba 

estrechamente relacionada a la baja presencia de mujeres en puestos directivos, por lo que 

impulsando una mayor de mujeres en este sector podría beneficiar a la equidad salarial. 

 

Por otra parte, al haber analizado únicamente tres empresas del sector automotriz en su 

aspecto social de acuerdo a cuatro métricas, pienso que existe cierta limitación a la hora 

de analizar los resultados del presente Trabajo Fin de Grado ya que con este análisis no 

se llega a conocer hasta qué punto estos resultados son válidos para todo el sector.  

 

En este contexto, y con el fin de ofrecer un análisis más detallado, sería interesante de 

cara al futuro ampliar esta línea de investigación incluyendo un mayor número de 

empresas del sector, de distintos tamaños, además de perfeccionar la presente 

investigación incrementando el número de métricas analizadas con otras nuevas como 

podría ser el impacto social que tienen estas empresas a través de sus programas o 

donaciones en las comunidades locales.  

 

Personalmente, creo que este proyecto me ha permitido comprender de una forma más 

profunda la importancia que tienen los criterios ESG en las empresas y cómo pueden 

llegar a convertirse en una verdadera ventaja competitiva. Por último, considero que el 

presente Trabajo Fin de Grado me ha enriquecido profesionalmente ya que trata una 

cuestión muy actual que ha llegado para quedarse y ha cambiado en gran medida los 

objetivos de las empresas, por lo que me será de gran utilidad tanto en el momento 

presente como en el futuro. 
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