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Resumen  

Pacific Solar Energy (PSE) es una empresa en Honduras que genera energía a partir 

de un parque solar fotovoltaico en Nacaome, Valle. La investigación tiene como objetivo 

general desarrollar una estrategia de sostenibilidad para Pacific Solar Energy ubicada en el 

Municipio de Nacaome, Departamento de Valle, Honduras, que considere la mitigación de 

sus impactos negativos en las áreas ambiental, social y de gobernanza para la mejora en la 

continuidad del negocio y la relación con sus partes interesadas, siguiendo estándares 

internacionales como las Normas de Desempeño IFC, el Pacto Mundial de la ONU, la norma 

ISO 26000, los Estándares GRI y las normas AA1000. 

La metodología empleada es de enfoque deductivo, con un alcance aplicado. Se 

recopilaron datos de fuentes primarias, como entrevistas, grupos focales, talleres 

participativos y encuestas a colaboradores de PSE; y de fuentes secundarias, como normas 

internacionales, informes de sostenibilidad, normas financieras, trabajos previos 

relacionados, informes de empresas del mismo sector y legislación hondureña. 

En el proceso, se llevó a cabo un análisis exhaustivo del contexto, incluyendo el 

benchmarking, con el fin de identificar oportunidades de mejora en sostenibilidad. 

Posteriormente, se procedió a definir la cadena de valor de PSE, identificando los impactos 

ambientales, sociales y de gobernanza en cada una de sus etapas.  

Además, se realizó un mapeo de las partes interesadas y se evaluó su influencia en la 

empresa. Esto permitió la identificación de la materialidad de los temas clave relacionados 

con PSE. Finalmente, se elaboró una estrategia de sostenibilidad que incluye ejes de trabajo 

destinados a abordar áreas clave de impacto y desempeño en busca de un desarrollo más 
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sostenible. La investigación concluye que el crecimiento de PSE ha presentado desafíos en 

sostenibilidad y gestión de impactos.  

La estrategia de sostenibilidad propuesta considera estos desafíos, incluyendo la 

gestión de recursos naturales, cumplimiento normativo, seguridad de empleados y 

contribución al desarrollo de comunidades locales. Refleja el compromiso de PSE con la 

gestión responsable y el equilibrio entre crecimiento empresarial y responsabilidad social. La 

inversión económica para la gestión ambiental sostenible es de $45,940.00; la inversión en 

gobierno PSE es de $ 45,610.00; la inversión en bienestar social interno es de $3,400.00; la 

inversión de la creación de valor social es de $17,200.00. Por lo que la inversión de manera 

total para la estrategia de sostenibilidad para PSE es un total de $112,150.00.  

Se hacen recomendaciones para PSE, el sector de energía renovable y la institución 

académica. Para PSE, se sugiere implementar eficazmente su estrategia de sostenibilidad, 

asignar recursos y responsabilidades, y mantener la transparencia mediante informes 

periódicos de sostenibilidad.  

Para el sector de energía renovable, se destaca la importancia de la investigación y 

desarrollo de tecnologías más eficientes y políticas de sostenibilidad. La institución 

académica debe promover la colaboración interdisciplinaria, ofrecer experiencias prácticas y 

proyectos de campo, impulsar la investigación aplicada y establecer alianzas con empresas y 

organizaciones. En conjunto, este estudio ofrece una guía para PSE y otros actores 

interesados en promover la sostenibilidad en el sector de la energía renovable en Honduras. 
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SAECO  Saneamientos Ambientales Construcciones y Evacuaciones 

SAR   Servicio de Administración de Rentas 

SIES   Sistemas Integrados y Especializados de Seguridad  

SERMUNAC  Servicios municipales de Nacaome 

UNA   Universidad Nacional de Costa Rica 
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Descriptores 

Estrategia de sostenibilidad: conjunto de acciones que una empresa debe 

implementar para asegurarse que su accionar no realice ningún impacto negativo en el 

ambiente, en la sociedad/comunidad o en la gobernanza de la empresa, conocido como ASG 

(ECOEMBES, 2022).  

Responsabilidad social: implicación voluntaria en el que las empresas realizan en 

pro del desarrollo de su comunidad, en las áreas de medioambiente, social y económicas. 

Estas no necesariamente deben tener relación con el rubro del negocio que la empresa ejecuta 

(CESUMA, 2023). 

Análisis de materialidad: la materialidad corresponde a los temas que representan 

los impactos más significativos sobre la economía, el medio ambiente y las personas, 

incluidos los impactos sobre los derechos humanos (GRI, 2023, p.11). 

Energía solar: es un tipo de energía renovable (inagotable) no contaminante, 

producida por la luz solar o el calor del sol. Las cuales, a través del efecto fotoeléctrico, las 

células solares fotovoltaicas convierten la luz del sol en electricidad (Acciona, 2020). 

Parques solares: son instalaciones de gran extensión (pueden ser terrestres o 

acuáticas), compuestas por gran número de paneles solares que se encuentran interconectados 

entre sí con una serie de inversores, transformadores de alta tensión (TSC) y una sala de 

control (SCADA). Estas instalaciones tienen el propósito de captar una gran cantidad de luz 

solar para convertirla en electricidad y así abastecer ciudades, residenciales, industrias o 

venderlas a empresas de distribución de electricidad (EFC Solar, 2023). 

  



20 
 

 

 

1. Introducción 

En el panorama actual se presenta un creciente desarrollo de la sostenibilidad y 

responsabilidad social; esto va asociado con un interés en temas ambientales y la búsqueda 

de fuentes de energía sostenibles, la generación de energía “social” se ha destacado como 

una opción crucial en la transformación del sector energético a nivel global. En Honduras, 

específicamente en el Departamento de Valle y Municipio de Nacaome, se ha experimentado 

un notable aumento en la instalación de parques solares, que no solo aportan la 

diversificación de matriz energética, sino que representan una oportunidad para el desarrollo 

económico y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al 

cambio climático.  

Sin embargo, a pesar de los avances en la adopción de prácticas de sostenibilidad y 

la adhesión a las Normas de Desempeño del IFC (International Finance Corporation), estas 

inversiones no han estado exentas de desafíos y conflictos con las partes interesadas locales. 

Manifestaciones y huelgas previas por parte de las comunidades vecinas han señalado la 

necesidad de una gestión más efectiva de los impactos sociales, ambientales y de gobernanza 

de estos proyectos. 

En este contexto, surge la interrogante central que motiva esta investigación: ¿cuáles 

son los principales impactos negativos en materia social, ambiental y de gobernanza que la 

empresa Pacific Solar Energy debe atender de acuerdo con las expectativas de sus principales 

partes interesadas? Este cuestionamiento se origina en la necesidad de comprender y 

gestionar adecuadamente los riesgos y las demandas que surgen de la generación de energía 

“social” y su influencia en las comunidades circundantes, el ambiente y la propia empresa. 
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1.1. Justificación 

Pacific Solar Energy (PSE) es un parque solar con una capacidad de generación de 

50MW que ha experimentado un crecimiento significativo en su influencia y operaciones en 

la región. Sin embargo, este crecimiento también ha conllevado desafíos en términos de 

sostenibilidad y gestión de impactos. PSE es parte de Latam Energy, una compañía que forma 

parte de un consorcio guatemalteco con inversiones diversificadas en múltiples industrias y 

países de la región. Su contrato de operación con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE) es fundamental para el suministro de energía solar en Honduras (Pacific Solar 

Energy, 2022). 

Considerando los grandes desafíos globales que enfrenta la humanidad en materia 

ambiental, social y económica, se ha hecho necesario que las empresas desarrollen estrategias 

integrales que les permitan ser sostenibles en el tiempo y de paso contribuyan a mejorar las 

condiciones socio-ambientales de sus zonas de influencia, así como minimizar los impactos 

negativos que perciben sus partes interesadas. Un modelo sostenible de producción supone 

reforzar el ahorro energético y apoyar las tecnologías energéticas con bajas o nulas emisiones 

de gases que ocasionan al efecto invernadero. 

 Particularmente, empresas como PSE, desarrolladas dentro del negocio de la energía 

renovable, toman una especial relevancia en el contexto actual, dado que contribuye a la 

atención de importantes problemáticas como el cambio climático, ocasionada en gran medida 

por el desarrollo industrial a base de un modelo económico dependiente de hidrocarburos. 

Más allá de problemas coyunturales como los experimentados durante la crisis actual, 

las energías renovables tienen un papel fundamental que jugar en la lucha contra el cambio 
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climático. Todos los escenarios prospectivos futuros muestran cómo, para alcanzar los 

niveles deseables de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es 

imprescindible descarbonizar casi totalmente el sector eléctrico y abandonar en gran parte el 

uso de los combustibles fósiles en el resto de los sectores. Si bien la alternativa más deseable 

para ello es la eficiencia energética, esta tiene un límite, y a partir de él deben ser las energías 

renovables las que permitan alcanzar la reducción buscada (Labandeira et al, 2012, p.57). 

Dado lo anterior, considerando el impacto positivo que generan las empresas de 

generación de energía renovable, el fortalecimiento de sus estrategias de sostenibilidad 

conlleva un interés superior que impacta a múltiples partes interesadas y sus desafíos 

comunes desprendidos desde el cambio climático.  

Por otra parte, la necesidad de esta investigación se vio acentuada por la evaluación 

crítica del hábitat de PSE, que reveló riesgos ambientales y sociales considerables, lo que 

llevó a la empresa a cumplir con las rigurosas Normas de Desempeño del IFC en todas las 

fases del ciclo del proyecto. Estas normas son esenciales para la obtención de financiamiento 

internacional y aseguran la implementación de buenas prácticas sostenibles (Pacific Solar 

Energy, 2022). 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Desarrollar una estrategia de sostenibilidad para Pacific Solar Energy ubicada en el 

Municipio de Nacaome, Departamento de Valle, Honduras que considere la mitigación de 

sus impactos negativos en las áreas ambiental, social y de gobernanza para la mejora en la 

continuidad del negocio y la relación con sus partes interesadas. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

1. Analizar el contexto y benchmarking de Pacific Solar Energy, para identificar 

oportunidades de mejora en sostenibilidad, estableciendo referencias para el desarrollo 

de la estrategia sostenible de la empresa y abordar los impactos y riesgos identificados.  

2. Definir la Cadena de Valor de Pacific Solar Energy, identificando las etapas 

clave de su proceso de producción, desde la adquisición de materias primas hasta la 

entrega del producto final, definiendo las interacciones y los impactos ambientales, 

sociales y de gobernanza asociados a cada etapa. 

3. Realizar un mapeo de las partes interesadas de Pacific Solar Energy, 

identificando a los diferentes grupos y evaluando su nivel de influencia y su interés en 

los impactos y riesgos asociados con las actividades de la empresa y el manejo de sus 

expectativas. 

4. Definir la materialidad de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza 

relacionados con Pacific Solar Energy, determinando los temas claves que tienen un 

impacto significativo en el negocio y en las partes interesadas, y que requieren una 

atención y gestión prioritarias. 

5. Establecer los pilares, proyectos, recursos, responsables y métricas requeridos 

para la atención de los temas materiales y la sustentación de la estrategia de 

sostenibilidad. 
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2. Capítulo I 

Marco Teórico 

2.1. Marco de gobernanza en Honduras 

A continuación, se presentan una serie de leyes, normas y reglamentos que 

desempeñan un papel fundamental en la regulación de comportamientos y operaciones de 

entidades gubernamentales y privadas en asuntos relacionados con el medio ambiente y la 

gestión social. Esta información reviste una gran importancia al considerar la formulación de 

la estrategia de sostenibilidad de la empresa PSE. 

El Convenio de Diversidad Biológica representa un tratado internacional legalmente 

vinculante que persigue tres objetivos centrales: conservar la diversidad biológica, utilizar 

sus componentes de manera sostenible y garantizar una participación justa y equitativa en los 

beneficios derivados de los recursos genéticos (CEPAL, 2023). 

Su propósito global radica en promover medidas que conduzcan hacia un futuro 

sostenible. Este convenio, adoptado en la Cumbre para la Tierra en 1992 y ratificado por los 

33 países de América Latina y el Caribe, reconoce la función crucial de las mujeres en la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, abogando por su plena 

participación en todos los niveles de la formulación y ejecución de políticas destinadas a la 

preservación de la diversidad biológica. Honduras, por su parte, lo ratificó el 31 de julio de 

1995 (CEPAL, 2023). 

El Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos tiene como objetivo 

principal la regulación de la gestión completa de los residuos sólidos, abarcando acciones 

que van desde la prevención y reducción hasta el almacenamiento, acondicionamiento, 
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transporte, tratamiento y disposición final de estos residuos. Además, fomenta la reutilización 

y el reciclaje de residuos para prevenir riesgos tanto para la salud como para el medio 

ambiente (Tribunal Superior, 2011). 

A través de este reglamento se busca lograr una coordinación efectiva entre las 

autoridades responsables de la gestión de residuos sólidos, establecer un registro de empresas 

generadoras de residuos especiales, definir una nueva clasificación de residuos sólidos 

comprensible para todos los involucrados, y promover la responsabilidad extendida del 

generador de residuos. También se centra en fortalecer la capacidad institucional de las 

autoridades encargadas de supervisar y monitorear la gestión de residuos sólidos (Tribunal 

Superior, 2011). 

El Código de Salud (Decreto No. 65-91) establece la salud como un estado de 

bienestar integral, incluyendo aspectos biológicos, psicológicos, sociales y ecológicos, como 

un derecho humano inalienable. Tanto el Estado como todas las personas naturales o jurídicas 

tienen la responsabilidad de promover la protección, recuperación y rehabilitación de la 

salud. Además, se reconoce el derecho de toda persona a vivir en un entorno ambientalmente 

saludable, conforme a lo dispuesto en este Código y otras normativas pertinentes (Tribunal 

Superior de Cuentas, 1991). 

La Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos 

Renovables (Decreto 70-2007) establece que los generadores de energía renovable deben 

contribuir a proyectos de mejoría social en las comunidades donde operan. Esto se hace 

efectivo a partir del inicio de la operación comercial de proyectos de generación de energía 

con recursos renovables, mediante una participación anual en proyectos de desarrollo social. 
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El monto de esta contribución se determina de acuerdo con el valor de un impuesto sobre 

industrias, comercios y servicios o el volumen de ventas definido por la Ley de 

Municipalidades vigente en ese momento. Esta contribución es un requisito clave para 

cumplir con el proceso de socialización con las comunidades y las municipalidades en las 

áreas de influencia directa de estos proyectos (Tribunal Superior de Cuentas, 2007). 

La Constitución de la República de Honduras (Decreto No. 131-82) en su Capítulo 

VII sobre la salud reconoce el derecho a la protección de la salud, la responsabilidad de todos 

en la promoción y preservación de la salud personal y comunitaria, y el compromiso del 

Estado en conservar un medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas. 

También destaca que la riqueza antropológica, histórica, las expresiones y el patrimonio 

cultural de la nación están bajo la protección del Estado a través de la Ley para la Protección 

del Patrimonio Cultural de la Nación (Constitución de la República de Honduras, 2019). 

La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación tiene como objetivo 

fundamental la defensa, conservación, rescate, restauración, protección y divulgación de los 

bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. Este patrimonio incluye sitios 

arqueológicos, conjuntos culturales y zonas arqueológicas, entre otros (Tribunal Superior de 

Cuentas, 1997). 

La Ley General del Ambiente (Decreto 104-93) establece que la protección, 

conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente son de utilidad pública e interés 

social. Tanto el Gobierno Central como las municipalidades tienen la responsabilidad de 

promover el uso racional y sostenible de los recursos naturales y velar por el cumplimiento 

de las normas ambientales. Además, las municipalidades tienen un papel fundamental en la 
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preservación de los valores culturales y artísticos en sus respectivos municipios, así como en 

la protección del medio ambiente (Tribunal Superior de Cuentas, 1993) (Tribunal Superior 

de Cuentas, 1990). 

La Ley de Municipalidades (Decreto 134-90) otorga a las municipalidades diversas 

atribuciones que incluyen la elaboración y ejecución de planes de desarrollo para sus 

respectivos municipios. Además, se les encomienda la responsabilidad de proteger la 

ecología y el medio ambiente, así como promover la reforestación (Tribunal Superior de 

Cuentas, 1990). 

También pueden suscribir convenios con el Gobierno Central y otras entidades 

descentralizadas para la explotación de recursos, estos convenios deben incluir áreas de 

explotación, sistemas de reforestación y medidas de protección ambiental, así como los pagos 

correspondientes a las municipalidades. Igualmente, se espera que coordinen e implementen 

medidas higiénicas para asegurar la salud y el bienestar de la población, siguiendo las 

directrices establecidas en el Código de Salud (Tribunal Superior de Cuentas, 1990). 

Además, las municipalidades deben coordinar sus programas de desarrollo con los 

planes de desarrollo nacional. El artículo 14, inciso 4, establece que las municipalidades 

tienen la responsabilidad de preservar el patrimonio histórico y las tradiciones cívico-

culturales de su municipio, fomentarlos y difundirlos, ya sea de forma independiente o en 

colaboración con otras entidades públicas o privadas. Asimismo, deben propiciar la 

integración regional y velar por la protección del ecosistema municipal y el medio ambiente 

(Tribunal Superior de Cuentas, 1990). 
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La Ley de Ordenamiento Territorial (Decreto No. 180-2003) establece el 

ordenamiento territorial como una política de Estado que se incorpora a la planificación 

nacional. Su objetivo es promover una gestión integral, estratégica y eficiente de todos los 

recursos del país, incluyendo recursos humanos, naturales y técnicos. Esto se logra a través 

de la aplicación de políticas, estrategias y planes efectivos que buscan garantizar el desarrollo 

humano de manera dinámica, homogénea, equitativa y sostenible, con un enfoque en la 

persona humana como el fin supremo de la sociedad y el recurso más valioso (Tribunal 

Superior de Cuentas, 2003). 

La ley también enfatiza el papel fundamental de las autoridades municipales en la 

protección y manejo del patrimonio cultural presente en sus localidades. Además, insta a que 

el patrimonio cultural se considere en los planes, políticas, estrategias e instrumentos 

relacionados con el ordenamiento territorial (Tribunal Superior de Cuentas, 2003). 

El Reglamento para la Investigación Arqueológica en Honduras (Acuerdo No. 001-

2006) establece distintas categorías para las investigaciones arqueológicas según su tipo de 

intervención. Estas categorías son las siguientes: 

• Investigación arqueológica: Se refiere a proyectos originados por el interés 

científico en la arqueología (Tribunal Superior de Cuentas, 2006). 

• Mitigación arqueológica: Se aplica a proyectos generados por el desarrollo de 

infraestructura pública y privada de interés comunitario que pueden afectar 

sitios arqueológicos (Tribunal Superior de Cuentas, 2006). 

• Rescate arqueológico: Se utiliza en proyectos originados debido a la 

afectación por obras públicas o privadas inevitables, así como a causa de 
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desastres naturales e imprevistos que puedan dañar sitios arqueológicos 

(Tribunal Superior de Cuentas, 2006). 

2.2. Normas y estándares de sostenibilidad 

Existen una serie de guías, normas, estándares y directrices internacionales que 

ofrecen a las organizaciones una efectiva manera de implementar la sostenibilidad. Estas 

herramientas promueven la responsabilidad y permiten medir aspectos relacionados con el 

medio ambiente, aspectos sociales y la gobernanza (ASG). Algunas de las más destacadas 

incluyen: 

2.2.1. Normas de Desempeño IFC (norma de desempeño 1)  

Esta norma es específicamente para la evaluación y gestión de los riesgos e impactos 

ambientales y sociales, en los cuales, se expresa el compromiso de la corporación hacia el 

desarrollo sostenible y también es parte importante para la gestión de riesgos. En esta norma 

se describen los compromisos, funciones y responsabilidades de la IFC en temas de 

sostenibilidad ambiental y social.  

Las normas de desempeño IFC ofrecen una orientación para identificar riesgos e 

impactos, para así poder prevenir, mitigar y manejarlos de manera sostenibles; incluyendo la 

obligación de la empresa incluir a todas las partes y dar a conocer las actividades de su 

proyecto. La IFC utiliza el marco de la sostenibilidad con el propósito de alcanzar sus 

objetivos de desarrollo generales y pueden ser usadas por cualquier institución financiera 

(Corporación Financiera Internacional, 2012). 

El cliente, en coordinación con otros organismos gubernamentales o terceros 

responsables, debe realizar una evaluación ambiental y social, y establecer y mantener un 
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Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) acorde con la naturaleza y escala del 

proyecto, teniendo en cuenta los riesgos e impactos ambientales y sociales. El SGAS debe 

incluir los siguientes elementos:  

• Política. 

• Identificación de riesgos e impactos. 

• Programas de gestión. 

• Capacidad y competencia organizativas. 

• Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. 

• Participación de los actores sociales  

• Y seguimiento y evaluación (Corporación Financiera Internacional, 2012). 

2.2.2. Pacto Mundial  

Fue creado y promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

establece 10 principios que las organizaciones deben cumplir para unirse a este pacto. Estos 

principios abarcan áreas como los derechos humanos, las normas laborales, el medio 

ambiente y la lucha contra la corrupción. Las empresas adheridas al Pacto Mundial también 

se comprometen a promover el cumplimiento de los ODS (Pacto Mundial, 2023). 

De forma resumida los 10 principios son los siguientes: 1) Las empresas deben apoyar 

y respetar la protección de los derechos fundamentales que son reconocidos 

internacionalmente; 2) Las empresas deben asegurarse de no sean cómplices en la 

vulneración de los DDHH; 3) Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y 

negociación colectiva; 4) Las empresas deben eliminar toda forma de trabajo forzoso; 5) 

erradicar el trabajo infantil; 6) eliminar prácticas de discriminación; 7) tener un enfoque 
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preventivo que proteja el medioambiente; 8) tener iniciativas que promuevan la 

responsabilidad ambiental; 9) favorecer el desarrollo y distribución de tecnologías 

respetuosas del ambiente; 10) trabajar en contra de la corrupción, extorsión y soborno (Pacto 

Mundial, 2023). 

2.2.3. ISO 26000  

La Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés) es una 

federación de carácter mundial de organismos nacionales de normalización, en el que se 

trabaja a través de comités técnicos. En el cual a través de estos comités se preparan normas 

internacionales. Una vez creados deben ser aprobados por el 75 % de los organismos 

miembros. La ISO 26000, se ha desarrollado con expertos de más de 90 países y 40 

organizaciones internacionales, como ser gobierno, industria, trabajadores, ONG, servicios, 

apoyo, investigación, académicos y otros, todos relacionados en aspectos de responsabilidad 

social (ISO, 2010). 

Esta norma, no certificable, proporciona orientación sobre la integración y gestión de 

la responsabilidad social en la organización. Sigue la estructura de otras normas ISO 

y abarca áreas como la gobernanza empresarial, los derechos humanos, las prácticas 

laborales, las prácticas justas de operación, los temas de los consumidores y la 

comunidad. (ISO, 2010) 

2.2.4. Estándares GRI  

Los estándares GRI son guías emitidas por el Global Reporting Initiative (GRI), en 

el que son prácticas internacionales enfocadas al público en general con una serie de impactos 

económicos, ambientales y sociales. Estas guías incluyen principios e indicadores 
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relacionados con el ambiente, lo social y lo económico, que las organizaciones deben cumplir 

en su búsqueda del desarrollo sostenible.  

Estos informes pueden abarcar tanto contribuciones positivas como negativas. Para 

la presentación de los informes se tiene que tomar en cuenta 3 aspectos: los estándares 

universales GRI, que se aplican a todas las organizaciones; los estándares sectoriales GRI, 

en los cuales se aplican a sectores específicos; y los estándares temáticos GRI, que son 

contenidos para un tema en específico (Global Reporting Standard, 2023). 

2.2.5. Normas AA1000  

Creadas por AccountAbility Principles en 1999, explican que a medida que las 

empresas se han ido interesando más en la sostenibilidad, como administrativa y medirla.  

Estas normas se basan en los principios de: 1) inclusión, pues las personas deben tener 

una voz en todas las decisiones que les puedan afectar; 2) materialidad, los tomadores de 

decisiones tienen que identificar y tener claridad sobre los temas de sostenibilidad que les 

importen. 3) capacidad de respuesta, en el que las organizaciones deben actuar de manera 

transparente en temas de sostenibilidad y sus impactos relacionados y, por último 4) impacto, 

toda organización debe monitorear, medir y ser responsable de cómo sus acciones afectan a 

otros ecosistemas (Accountability, 2018). 

Inspiradas en las normas de calidad, su objetivo es garantizar la divulgación de 

información no financiera. Las normas AA1000 constan de tres partes: AA1000APS, que 

establece los principios; AA1000SES, enfocada en el aseguramiento de la sostenibilidad; y 

AA1000SRS, que aborda el compromiso con los grupos de interés o stakeholders 

(Accountability, 2018). 
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2.3. Responsabilidad social 

La Responsabilidad Social (RS) ha adquirido una creciente importancia en el ámbito 

empresarial y social en los últimos años. En el contexto actual, caracterizado por desafíos 

globales como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, la RS se ha convertido en 

un enfoque clave para considerar estos problemas y promover la sostenibilidad.  

Un enfoque actualizado de la RS se basa en los ODS adoptados por las Naciones 

Unidas en 2015. Estos objetivos proporcionan una guía integral para abordar los desafíos 

socioeconómicos y ambientales más apremiantes del presente (United Nations, 2015). Las 

empresas están reconociendo cada vez más su papel en la consecución de los ODS y están 

integrando estos objetivos en sus estrategias de RS para generar un impacto positivo en la 

sociedad y el medio ambiente (Kolk, 2016). 

Otro aspecto relevante de la RS se centra en la cadena de suministro. Las empresas 

están siendo más conscientes de su responsabilidad en relación con sus proveedores y la 

gestión de la cadena de suministro. Se han realizado esfuerzos para abordar temas como el 

trabajo forzado, la explotación laboral y la sostenibilidad ambiental en las cadenas de 

suministro globales (Gupta y Barua, 2015). La transparencia, la colaboración y la evaluación 

continua son fundamentales para garantizar una cadena de suministro ética y sostenible. 

La RS también ha ampliado su enfoque hacia la promoción de la diversidad y la 

inclusión en el entorno laboral y en la sociedad en general. Las organizaciones están 

reconociendo que la diversidad en términos de género, etnia, edad, orientación sexual y 

discapacidad, entre otros, es un activo que fomenta la innovación, el rendimiento y la equidad 

(Kapferer y Späth, 2018). La gestión de la diversidad e inclusión implica garantizar igualdad 
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de oportunidades, eliminar la discriminación y crear un entorno inclusivo que valore y respete 

la diversidad. 

En el contexto de la RS contemporánea, la rendición de cuentas y la transparencia se 

han convertido en elementos fundamentales. Las empresas están cada vez más motivadas a 

comunicar de manera clara y veraz sus acciones y desempeño social y ambiental. Además, 

se espera que establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la 

responsabilidad (Carroll y Shabana, 2010). La divulgación de informes de sostenibilidad y el 

uso de estándares y marcos reconocidos, como el Global Reporting Initiative (GRI), son 

prácticas clave para lograr una mayor transparencia y responsabilidad. 

2.4. Estrategia de sostenibilidad 

De acuerdo con CEGESTI (2026, p.25) El marco estratégico incluye la misión y la 

visión empresarial, enunciados que constituyen la base para la formulación de la estrategia. 

La integración de la sostenibilidad en la organización implica necesariamente la inclusión de 

los temas relevantes sociales, ambientales y de gobernanza en su misión y visión 

organizacional como punto de partida. 

Según CEGESTI (2006), Las estrategias de sostenibilidad se pueden categorizar en 

tres enfoques:  

2.4.1. Eficiencia interna  

Las estrategias de este grupo se orientan principalmente a la mejora interna de los 

procesos con el objetivo de hacerlos más eficientes y, consecuentemente, reducir costos. 
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2.4.2. Minimización de riesgos 

 Incluye las estrategias para disminuir riesgos asociados con el resultado en 

cualquiera de las tres dimensiones de sostenibilidad, por ejemplo, mejora de la relación con 

la comunidad, fortalecimiento de las condiciones laborales, etc.  

2.4.3. Diferenciación en el mercado a través del desarrollo de productos/servicios 

sostenibles  

Se refiere a aquellas estrategias orientadas a desarrollar productos/servicios 

sostenibles, con el objetivo de obtener una diferenciación en el mercado. Los 

productos/servicios sostenibles son aquellos que “brindan beneficios ambientales, sociales y 

económicos a la vez que protegen la salud pública, el bienestar y el medio ambiente a lo largo 

de todo su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta la disposición final 

del producto. Las estrategias de este tipo buscan que la empresa ingrese a nuevos nichos de 

mercado o que obtenga un reconocimiento del cliente por las características de sostenibilidad 

de sus productos/servicios. 

La empresa puede definir estrategias con base en los tres enfoques. Asimismo, es 

importante considerar que las estrategias deseables son aquellas que generan resultados en 

más de una de las dimensiones de sostenibilidad. 

2.5. Análisis de Materialidad 

La materialidad corresponde a los temas que representan los impactos más 

significativos sobre la economía, el medio ambiente y las personas, incluidos los impactos 

sobre los derechos humanos (GRI, 2023, p.11). 
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Según GRI (2023) el proceso de determinación de los temas materiales se basa en la 

identificación y evaluación continuas de los impactos por parte de la organización. La 

identificación y evaluación continuas de los impactos implica la participación de los grupos 

de interés y los expertos pertinentes. 

Existen cuatro pasos básicos para realizar el proceso de materialidad: 

1. Entender el contexto de la organización. 

2. Identificar impactos reales y potenciales. 

3. Evaluar la importancia de los impactos. 

4. Priorizar los impactos más significativos. 

Una vez identificados los aspectos potencialmente materiales, es imprescindible 

revelar los métodos utilizados para valorar la materialidad, puesto que en ocasiones no todos 

los elementos importantes para sus grupos de interés serán materiales para la entidad (Bonilla 

y Benítez, 2017, p.160). 

El análisis de materialidad será válido únicamente si se consideran a los grupos de 

interés en el proceso, pues estos son individuos o grupos con intereses que se ven afectados 

o podrían verse afectados por las actividades de la organización (GRI, 2023, p. 13). 

Una vez definidos los temas materiales bajo un proceso de debida diligencia, siendo 

la manera en que una organización identifica, previene, mitiga y justifica su forma de 

gestionar sus impactos significativos reales y para la economía, el medio ambiente y las 

personas. La organización debería abordar los posibles impactos negativos mediante 

prevención o mitigación desde su estrategia de sostenibilidad. 
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El marco estratégico define el plan estratégico que incluye los objetivos estratégicos, 

los indicadores y los planes de acción. El plan estratégico permite operativizar las estrategias 

de sostenibilidad al desglosarlas en metas concretas según las diferentes áreas de la empresa 

(CEGESTI, 2006, p.37). 
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3. Capítulo II 

Marco Metodológico 

Para el desarrollo de la estrategia metodológica, se utilizó como referencia la 

Estructura Detallada del Trabajo (EDT) la cual se encuentra en el anexo #1, para describir 

con detalle las acciones y metodologías utilizadas para el logro de los objetivos. 

El alcance del presente trabajo se considera una investigación aplicada, pues se enfocó 

en resolver el problema planteado: ¿cuáles son los principales impactos negativos en materia 

social, ambiental y de gobernanza que la empresa PSE debe atender de acuerdo con las 

expectativas de sus principales partes interesadas? 

El método para desarrollar fue el deductivo, a partir de la teoría se obtiene el 

conocimiento práctico, para luego proceder a la recolección de datos y desarrollo de 

conclusiones pertinentes a la resolución del problema. 

El método deductivo permite determinar las características de una realidad particular 

que se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en 

proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad. 

Mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o individuales de las 

inferencias o conclusiones generales aceptadas. (Abreau, 2014, p.200) 

El enfoque fue el cualitativo, se analizaron múltiples procesos desde diversas 

posiciones subjetivas.  

El proceso de investigación con enfoque cualitativo se concibe a partir de diferentes 

etapas o fases que el investigador diseña con el fin de poder llevar a cabo el estudio 

propuesto. Cada una de estas estepas o fases guardan una relación lógica y coherente 



39 
 

 

 

que se dinamiza a partir de un hecho sistemático y empírico aplicado para obtener los 

resultados esperados en los objetivos de la investigación. (Otero, s.f., p.17) 

Se recurrió a fuentes de información primarias y secundarias. Las principales fuentes 

de información primaria que se realizaron fueron las entrevistas, grupos focales, talleres 

participativos, reuniones virtuales, realización de encuestas electrónicas y sesiones de trabajo 

con miembros de la administración de PSE. 

Las fuentes de información secundarias se basaron en la revisión de los siguientes 

documentos: Normas de desempeño de la IFC, la Norma Internacional ISO 26000, Informes 

de sostenibilidad y documentos propios de PSE, normas financieras, trabajos finales de 

graduación similares, informes de sostenibilidad de empresas del sector, revisión de actas de 

sostenibilidad y recursos humanos de la empresa y leyes y documentación legal de la 

República de Honduras. 

Según la Estructura Detallada de Trabajo, para alcanzar el objetivo específico 1. 

“Analizar el contexto y benchmarking de Pacific Solar Energy, para identificar oportunidades 

de mejora en sostenibilidad, estableciendo referencias para el desarrollo de la estrategia 

sostenible de la empresa y abordar los impactos y riesgos identificados.”, se realizaron las 

siguientes acciones: 

● Se recurrió al uso de fuentes primarias y secundarias para realizar el análisis de 

contexto, entrevistas a parte del personal de PSE como la gerente de sostenibilidad 

en sostenibilidad y director ejecutivo, revisión documental sobre tendencias 

internacionales en materia de energía renovable. 
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● Se realizó una revisión documental de las principales entidades de parques solares 

dentro y fuera de Honduras. 

● Por medio de una revisión documental de informes, políticas y memorias de PSE se 

analizó el desarrollo histórico, propósito, metas, estrategia de negocio y desarrollo en 

temas de sostenibilidad. Así mismo, se efectuó una entrevista al director ejecutivo de 

la organización. 

● Se realizó una entrega de los resultados del benchmarking a la organización por medio 

de una presentación virtual.  

● Se realizó un ejercicio de revisión de la matriz de riesgos e impactos de la empresa. 

Los temas materiales se están agrupando por eje de sostenibilidad, social, ambiental 

y de gobernanza. 

●  El equipo de investigación propuso una ruta de acción considerando las acciones que 

ya se realizan y otras posibilidades según los resultados obtenidos. 

● Se realizó una propuesta de metas e indicadores integrados a la estrategia 

organizacional, los cuales serán presentados a la administración de PSE por medio de 

una reunión virtual. 

●  En una reunión virtual, con apoyo de una presentación elaborada en la plataforma 

Canva, se presentó a la alta dirección de la empresa los resultados y la propuesta de 

estrategia de sostenibilidad planteada por el equipo de investigación. 

Para lograr el objetivo específico 2. “Definir la Cadena de Valor de Pacific Solar 

Energy, identificando las etapas clave de su proceso de producción, desde la adquisición de 

materias primas hasta la entrega del producto final, definiendo las interacciones y los 
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impactos ambientales, sociales y de gobernanza asociados a cada etapa”, se estuvo 

realizando: 

● Para estudiar el mapa de procesos de PSE se recurrió a la revisión documental de 

documentos internos como organigrama, políticas y procedimientos. Se entrevistó la 

ingeniera experta de la organización. 

● La identificación de procesos y partes interesadas claves se realizó por medio del 

análisis del mapa de procesos y entrevistas a personal clave de PSE. 

● El análisis de los procesos claves a partir de criterios ASG se estuvo realizando por 

medio de un grupo focal con participación de las personas investigadoras y personas 

trabajadoras de la organización  

● Los resultados se presentaron por medio de un flujograma que se sometió a revisión 

y aprobación por parte de la organización. 

Con relación al objetivo específico 3. “Realizar un mapeo de las partes interesadas de 

Pacific Solar Energy, identificando a los diferentes grupos y evaluando su nivel de influencia 

y su interés en los impactos y riesgos asociados con las actividades de la empresa y el manejo 

de sus expectativas.”, se realizó las siguientes actividades: 

● La identificación de partes interesadas se realizó por medio de la revisión documental 

de informes y memorias de PSE, así mismo, se realizó un taller de materialidad y 

partes interesadas con personal de la empresa para identificar y priorizar los grupos 

de interés, utilizando la metodología de priorización de partes interesadas y temas 

materiales de la máster Ana Yancy Arce Rodríguez, la cual se basa en una serie de 

plantillas de Excel en donde se registra y prioriza la información.  
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● Para realizar la priorización de las partes interesadas también se utilizó la misma 

metodología del taller de materialidad empleando una plantilla específica para la 

priorización. 

● Se realizó una encuesta en línea con las principales partes interesadas determinadas 

en el taller de materialidad. 

● Se realizó una sistematización de los resultados y su análisis que serán presentados y 

validados con la empresa por medio de una reunión virtual un a presentación de 

Canva.  

Para lograr el objetivo específico 4. “Identificar la materialidad de los aspectos 

ambientales, sociales y de gobernanza relacionados con Pacific Solar Energy, determinando 

los temas claves que tienen un impacto significativo en el negocio y en las partes interesadas, 

y que requieren una atención y gestión prioritarias”, se plantea realizar: 

● Por medio de una revisión documental se conocieron los temas relevantes para la 

organización y el sector. 

● El equipo de investigación analizó la lista de temas identificados y preseleccionar 

temas relevantes para un taller de materialidad considerando la normativa, guías en 

sostenibilidad como la ISO 26000 y el benchmarking. 

● Para la preparación de taller de materialidad se identificaron las partes interesadas 

relevantes según los documentos de la empresa y entrevista a personal trabajador. 

● La materialidad se determinó por medio de un taller siguiendo la metodología 

diseñada por la profesora máster Ana Yancy Arce Rodríguez, la cual se basa en una 
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serie de plantillas de Excel en donde se registra y prioriza los temas de mayor impacto 

de la organización. 

● Se analizaron los resultados del taller de materialidad con las consultas a partes 

interesadas para concretar los Temas Materiales definitivos que fueron presentados a 

la empresa por medio de una reunión virtual. 

Adicionalmente, en el anexo #2, se adjunta el cronograma utilizado durante el proceso 

de elaboración del Trabajo Final de Graduación. A sí mismo, en el Anexo #3 se indica la 

matriz de congruencia del plan de trabajo. 
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4. Capítulo III 

Análisis de Contexto y Benchmarking en Pacific Solar Energy 

El presente capítulo se enfoca en analizar el contexto y realizar un benchmarking de 

PSE con el propósito de identificar oportunidades de mejora en sostenibilidad y establecer 

referencias clave para el desarrollo de la empresa. Además, se abordaron los impactos y 

riesgos identificados en materia social, ambiental y de gobernanza. 

4.1. Tendencias internacionales de energía renovable 

Cordero (2018) señala que las energías renovables son un tipo de energía que no se 

agota, ya sea porque la fuente de la cual se extrae energía es ilimitada o porque existe una 

gran cantidad de este recurso y se genera de forma rápida naturalmente en el planeta.  

Actualmente estos tipos de energía renovable se encuentran muy bien posicionados 

en la opinión pública y empiezan a competir fuertemente con las fuentes de energía 

dominantes no renovables. Esto se debe a un cambio de pensamiento global que precisamente 

coincide con el auge de la discusión de la crisis ambiental y su impacto económico y social. 

Hoy en día, las tendencias son más favorables a este tipo de energías producto de un 

cambio de pensamiento y la crisis ambiental, tomando un mayor protagonismo a nivel 

mundial, si bien no son la mayor fuente de producción, de a poco se han ido 

implementado globalmente y han ido creciendo de manera progresiva en la última 

década. (Cordero, 2018, p.19) 

Estas energías, al provenir de fuentes naturales consideradas inagotables, tienen la 

gran ventaja de no generar daños ambientales ni gases tóxicos que contribuyen al 

calentamiento global, por lo que también pueden ser consideradas como sostenibles, teniendo 
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un gran potencial para ser masificadas y revertir con ellas los retos ambientales que enfrenta 

el planeta.  

 Según Cordero (2018), las energías renovables las podemos dividir en dos tipos, 

energías renovables convencionales y energías renovables no convencionales. 

La principal fuente de energías renovables convencionales es la energía hidráulica, 

que se refiere a la que se genera a través del aprovechamiento de las aguas por medio de 

centrales hidroeléctricas. Por otro lado, las energías renovables no convencionales refieren a 

otras fuentes distintas a la hidráulica, como se describe a continuación: 

● Energía eólica: se genera por el movimiento de las masas de aire, lo que se traduce 

en el viento. Este tipo de energía renovable existe gracias al sol, pues el cambio 

de temperatura que se produce en diversas zonas geográficas impulsa las 

corrientes de aire. 

● Energía biomasa: proviene de la biomasa la cual se refiere a toda materia orgánica 

que viene de los árboles, las plantas y los residuos sólidos de animales, así como 

también de la agricultura o del aserradero, y de los residuos urbanos. Se puede 

utilizar para generar calor, electricidad o biocombustibles. 

● Energía geotérmica: se aprovecha del calor natural que la tierra produce desde su 

núcleo que se puede obtener en forma de vapor, agua y gases, excluidos los 

hidrocarburos.  

● Energías del mar: se captan gracias a la oscilación de las mareas, el flujo de las 

corrientes oceánicas, los cambios de temperatura o salinidad y el movimiento de 

las olas. 
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● Energía solar: es captada a través de ondas que se encuentran presentes en los 

rayos del sol, estas se producen de manera continua sin intermitencia a través del 

espacio llegando al planeta tierra. Este tipo de energía se puede transformar en 

energía eléctrica de dos maneras, ya sea por medio de paneles solares 

fotovoltaicos o por medio de colectores térmicos para generar energía solar 

térmica la cuál produce calor. 

Según el Global Electricity Review 2022 de EMBER, las energías eólica y solar, son 

las fuentes de electricidad que crecen más rápidamente, alcanzaron un récord del 10 % de la 

electricidad mundial para el año 2021, sin embargo, las energías que provienen del carbón 

tuvieron un crecimiento récord en este mismo año, esto evidencia el desafío que sigue 

existiendo por migrar a fuentes de energía no convencionales a nivel global. 

Este mismo estudio sugiere que las energías eólica y solar deben mantener altas tasas 

de crecimiento para alcanzar la meta de reducción del calentamiento global a 1,5°. La 

generación de energía solar mundial creció un 23 % en 2021. De todos los grandes países del 

mundo, Australia es quien lidera la producción de energía solar, con un 12 % del total; al 

mismo tiempo, Vietnam experimentó el mayor aumento del 2 % en 2020 al 10 %, en 2021. 

En Europa, España y los Países Bajos tuvieron el más grande crecimiento, pues la 

participación llegó casi al 10 % de la electricidad total. 

Particularmente en Latinoamérica, se presenta oportunidades interesantes de 

crecimiento y facilidades dados sus recursos naturales y contextos políticos económicos que 

han motivado a los estados a establecer políticas que motivan la expansión de las energías 

renovables. 
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En la actualidad, Latinoamérica es una región de rápido crecimiento para las ER con 

un interés creciente para el desarrollo de este tipo de recursos. Los altos precios de la 

electricidad en la mayor parte de las regiones, la creciente demanda, y en algunos 

casos, el potencial de exportación, proporcionan un terreno fértil para el despliegue 

de tecnologías de energías renovables. Además, en la región existe una larga 

trayectoria de producción de energía hidroeléctrica lo cual se ha traducido en políticas 

y legislaciones que fomentan el uso de las ER. (Robles, 2018, p.9) 

En el caso específico de Honduras, de acuerdo con datos de la International 

Renewable Energy Agency (2015), se ha establecido el objetivo progresivo de generar el 

60% de su energía con fuentes renovables para el año 2020 y un 80 % para el año 2034. 

4.2. Información general de PSE 

A continuación, se muestra información general de la empresa PSE: 

4.2.1. Historia  

El Parque Solar Fotovoltaico Nacaome I pertenece a Latam Energy, que es parte del 

consorcio guatemalteco Cahabon Holdings, el cual es un grupo diversificado con inversiones 

en variadas industrias y diferentes países de la región. Su fundador Fernando Paíz decidió 

crear esta empresa en donde el parque se encuentra ubicado en Honduras, Municipio de 

Nacaome, Departamento de Valle. La sociedad de PSE se creó en el año de 2012 

exclusivamente para el desarrollo, construcción y operación del parque solar (Borjas, 2023). 

 PSE cuenta con un contrato de operación para la generación, transmisión y 

comercialización de energía eléctrica solar con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE), contrato 002-2014. PSE experimentó un cambio de propietario en 2017 y se propuso 
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alcanzar la meta de generar 50 MWh, según lo estipulado en el contrato firmado con el 

Gobierno de Honduras. Con el fin de obtener financiamiento, PSE solicitó apoyo al 

Netherlands Development Finance Company (FMO) y al German Investment Corporation 

(DEG) (Borjas, 2023). 

Para el 2023, Fernando Paiz, dueño y propietario de Cahobon Holdings, impulsó la 

idea de generar una transición de sus colaboradores de PSE a la empresa EM-Power Group, 

el cual forma parte de una rama de energías renovables que pertenece a Cahobon Holdings. 

Este cambio se vio necesario realizar debido a la falta de pagos que se ha tenido por parte de 

la ENEE desde el 2022. Por lo que, actualmente, PSE no tiene empleados, sino que está 

tercerizada la contratación. De esta manera, la nueva empresa evolucionó a poder ejecutar 

otros proyectos de energías renovables, así como la venta, instalación y ofrecer el O&M 

(operación y mantenimiento) en demás sectores y proyectos. 

4.2.2. Misión y Visión 

● Misión: impulsar el crecimiento de Honduras con la generación de energía limpia y 

renovable, utilizando nuestros máximos esfuerzos técnicos y humanos para el 

desarrollo sostenible ambiental y social. 

● Visión: ser una empresa reconocida a nivel nacional por la producción de energía 

limpia cumpliendo con altos estándares de calidad las normas ambientales y de 

armonía social. 

4.2.3. Valores 

Los tres principales valores son: respeto, integridad y emprendimiento. 

4.2.4. Metas y objetivos organizacionales  
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Actualmente, la empresa PSE no cuenta con un plan estratégico, ni metas, ni 

objetivos organizacionales de manera formal, pero sí con un propósito y lema, los cuales 

fueron generados por los estudiantes de la Maestría en Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad de la clase de Estrategias de la Responsabilidad Social. 

4.2.5. Propósito  

Ser una empresa reconocida por contribuir a la armonía social por medio de la 

creación de energía limpia y renovable que contribuya al crecimiento sostenible de 

Honduras. El tipo de crecimiento que la empresa desea es un crecimiento estratégico, 

centrado en el desarrollo de largo plazo, buscando nuevos mercados y la expansión de las 

operaciones a nuevos países. 

4.2.6. Lema  

“Energía renovable por una Honduras sostenible”. 

4.2.7. Estructura-cultura organizacional 

PSE está compuesta en un primer nivel por una junta directiva, en segundo nivel 

una presidencia ejecutiva, para luego contar con 3 áreas: Financiera, O&M y 

Sostenibilidad. Cada área posee un nivel de gerencia, luego uno de jefes de área y, por 

último, uno técnico. Todos los colaboradores cuentan con un contrato permanente. De 

los dieciséis colaboradores, solo cuatro son mujeres. 

4.2.8. Productos y Servicios que ofrece  

PSE es una empresa generadora de energía eléctrica renovable. Su fuente de 

energía y materia prima es el sol. El único cliente de PSE es la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE), el cual tiene un contrato por 20 años. Con base en la Ley de 
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promoción a la generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables (Decreto 70-

2007) la empresa coparticipa anualmente en los proyectos de mejoría social de las 

comunidades con un monto de hasta el equivalente al valor de un impuesto sobre el 

volumen de ventas y debe contar con un Plan de RSE (Tribunal Superior de Cuentas, 

2007). Para esto, la empresa posee un Plan de Desarrollo Comunitario, ubicado en el 

anexo #4, de cinco años en donde realiza proyectos de inversión social a sus comunidades 

de influencia directa e indirecta, enfocados en sus tres ejes de desarrollo, que serán 

descritos en la sección. 

De manera adicional la empresa ha trabajado en un Sistema de Gestión con ocho 

políticas (sostenibilidad, ambiental, comunitaria, laboral, SSO, Seguridad Física, DDHH 

y gestión de contratistas y proveedores) en la cual cada una cuenta con sus planes, 

programas y registros; el cual es alimentado y monitoreado para el cumplimiento de los 

indicadores. 

4.3. Contexto del entorno general de PSE 

4.3.1. Geográfico 

La empresa Pacific Solar Energy se encuentra ubicada en la zona sur de Honduras, 

en la carretera Panamericana, frontera hacia el Amatillo (El Salvador), en la comunidad de 

Talpetate, Municipio de Nacaome, Departamento de Valle.  

4.3.2. Económico 

La empresa, al estar radicada en Honduras, opera históricamente en uno de los países 

más pobres de la región centroamericana, con una economía basada primeramente en 

agricultura y la exportación de productos como ser café, mínimo y camarones (Maradiaga, 
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2023). La zona de Nacaome se dedica principalmente al comercio, exportación de 

camaroneras, melones, sandías y producción de sal; en los últimos 9 años la zona ha contado 

con 4 parques solares que ha aumentado el desarrollo económico de la zona. Sin embargo, la 

economía en la región se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19, generando una 

reducción del 8.4 % del crecimiento económico.  

En la zona no se encuentra con muchas fuentes de trabajo, por lo que muchas personas 

migran hacía los Estados Unidos (Maradiaga, 2023). En Nacaome, cada familia al menos 

tiene un familiar que vive en el exterior que ayuda a sostener la economía de su hogar a través 

de remesas. Para el 2019, las remesas representaban el 22 % del Producto Interno Bruto (PIB) 

de Honduras (Delgado, 2021). En los últimos meses se ha venido disminuyendo el ingreso 

de estas remesas, debido a leyes que quieren cobrar un impuesto a estas remesas que entrarán 

al país.  

4.3.3. Social  

A través del proyecto Regional “Infosegura”, del Programa Nacional de las Naciones 

Unidas (PNUD), en el primer trimestre del 2023, hubo una reducción del 26 % homicidios 

(247 víctimas menos que el año pasado), los accidentes de tránsito un 19 % (con 99 víctimas 

menos que el año pasado) y reducción de un 31 % en suicidios (38 víctimas menos que el 

año pasado).  

En la zona de Nacaome se ha tenido la situación en los últimos años miembros de las 

pandillas Maras migran a Honduras, hospedándose en la zona sur de Honduras como en este 

departamento. Muchas personas comentan encontrar en escuelas o casas abandonadas 

presencia de mareros salvadoreños huyendo de las fuertes restricciones que se están 
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estableciendo en su país de origen. Hay ciertas comunidades de influencia indirecta de la 

empresa PSE, que no pueden realizar proyectos de inversión por contar con la presencia de 

estas personas. Así mismo, de forma extraoficial Nacaome se ha convertido en un corredor 

de tráfico de droga, por lo que pobladores aseguran que es por la cercanía de las fronteras de 

El Salvador y Nicaragua (Borjas, 2023). 

4.3.4. Político  

Honduras ha experimentado una inestabilidad política por mucho tiempo, las 

Naciones Unidas, han establecido que se tienen que transformar la voluntad política en 

acciones concretas (2023). En el mes de enero del 2022, se tuvo el cambio de gobierno con 

el partido llamada LIBRE, el cual ha venido siendo un gobierno de izquierda, como ser los 

adoptados en Brasil Colombia, Chile, entre otros, causando la mayoría de las veces la 

desaceleración del crecimiento y reducción de las inversiones nacionales e internacionales. 

Así mismo, pueden traer polarización de la población, conflictos políticos y descontento 

social (Pirani, 2023). 

4.3.5. Energético/Social  

Hay organizaciones que se encuentran abiertamente en contra de proyectos de energía 

renovable estableciendo que los sitios que se han construido proyectos datan en sitios con 

pueblos indígenas lencas y están bajo la protección bajo el convenio 169 de la OIT, lo que 

indican que las consultas son obligatorias a sus comunidades indígenas que habitaban la zona 

de instalación. Las reuniones y socializaciones se dieron, pero una de las mayores quejas ha 

sido que las comunidades indígenas o no indígenas no se han beneficiado en nada. Como ser 
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el caso de las tarifas de energía, los municipios que cuentan con proyectos de energía 

renovables los pagos del servicio en vez de disminuir han incrementado (Peacewatch, 2020).  

Sin embargo, las comunidades no entienden que estas empresas poseen un único 

cliente que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por lo cual las empresas de 

energía renovable no tienen control sobre los precios. Así mismo, ha habido problemas de 

proyecto que se han parado y han cerrado por conflictos sociales como ser el caso del 

Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en Santa Bárbara, y el proyecto de Prados en Choluteca, 

en el cual se han visto involucrados ante escándalos de muertes de líderes ambientalistas y 

que no cumplieron en los procesos de socialización desencadenado en manifestaciones en 

contra de los proyectos (Borjas, 2023). 

Ante esta situación del 2015 en los proyectos de Agua Zarca, 2017 y 2019 en Prados, 

la percepción de los proyectos de energía renovables ante la población se ha vuelto 

polarizada, unos están a favor del desarrollo sostenible de los recursos y hay otro grupo de 

personas que están en contra por el deterioro y degradación del ambiente. Se han sumado 

organizaciones nacionales e internacionales para luchar en contra de estos proyectos. Entre 

estas organizaciones se encuentran: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas 

de Honduras (COPINH), Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario 

(CEHPRODEC), la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida (AMDV) y la Pastoral 

Social de la Iglesia Católica- CARITAS (Peacewatch, 2020).  

Esta situación ha generado miedo e inestabilidad de inversión para los dueños de las 

empresas de energía renovables e inversionistas internacionales, por lo que han optado por 

mantener un perfil bajo; siempre en cumplimiento con la Responsabilidad Social 
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Empresarial, establecida en la Ley de Promoción a la Generación de Energía Renovable; por 

lo que prefieren comunicar sus acciones en la sostenibilidad y accionar social a nivel local, 

sin llamar la atención de medios u organizaciones que se encuentran en contra de los 

proyectos y evitar potenciales conflictos sociales (Borjas, 2023). 

4.4. Perfil de público meta (partes interesadas)  

Las partes interesadas o stakeholders de PSE se pueden agrupar en 12 grupos: 

Lenders y auditores; organizaciones de energía renovables, organizaciones nacionales, 

aliados, proveedores, parques solares, contratistas, colaboradores, medios de comunicación 

detractores, comunidad y cliente. 

Para el manejo de los detractores, se ha venido trabajando hace 5 años con un mapeo 

de stakeholders, estableciendo estrategias de comunicación con cada uno de ellos. 

Actualmente, la mayoría de los stakeholders se encuentran en el área positiva. 

4.4.1. Descripción de la Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa y su 

estado actual: alcance y retos  

La empresa PSE basándose en la Ley de promoción a la generación de Energía 

Eléctrica con Recursos Renovables, descrita en secciones anteriores, cuenta con un Plan de 

Desarrollo Comunitario, en el cual se implementa de la mano con el Plan de Relacionamiento 

para asegurar que las comunidades perciben valor de la empresa al trabajar en conjunto para 

todo el proceso de construcción y operación del proyecto.  

PSE aspira a establecer relaciones constructivas y generar un impacto positivo que 

perdure en las comunidades donde opera, por lo que el Plan de Desarrollo Comunitario busca 

que las inversiones sociales de la empresa cumplan con la ley nacional de Honduras, alinearse 



55 
 

 

 

al cumplimiento de la Norma de Desempeño 1, con relación a la gestión de riesgos sociales 

y de buenas prácticas de comunicación alrededor de proyectos, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas y tomar en cuenta las buenas prácticas de la inversión 

estratégica en las comunidades. Este plan es para ejecutarse cada cinco años para cada una 

de sus comunidades de influencia directa (tres) e influencia indirecta (diez).  

Sus ejes de desarrollo son infraestructura educativa, educación social; agua y 

saneamiento; apuntando a los ejes de desarrollo de la ODS: trece: acciones por el clima; siete: 

energías asequibles; cuatro: educación de calidad y diecisiete: alianzas para lograr los 

objetivos. El marco metodológico utilizado contó con cinco pasos: 

• Se definió el contexto de la empresa. 

• Se revisaron los antecedentes del trabajo de inversión social de la empresa. 

• Se realizó un proceso de consulta con los stakeholders. 

• Se trabajó un borrador del Plan de Desarrollo. 

• Se validó el Plan de Desarrollo con stakeholders.  

Dadas las políticas de financiamiento internacional, PSE se ve obligada a cumplir con 

las ocho normas de desempeño IFC para cada etapa del ciclo del proyecto (construcción, 

operación y cierre), así como implementar un sistema de gestión de sostenibilidad. Su 

objetivo es proporcionar a los clientes la orientación necesaria para identificar riesgos e 

impactos con el fin de prevenir, mitigar y gestionar dichos riesgos e impactos de manera 

sostenible (Borjas, 2023). 
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4.4.2. Benchmarking parque solares  

 En Honduras existen once parques solares, cuatro de ellos están ubicados en el 

Departamento de Valle, Municipio de Nacaome. Entre estos está la empresa COHESA y 

SOPOSA son de un solo dueño, están en el mismo terreno y cada una con un contrato de 

generación de 50 MW, para estas empresas el inversionista es hondureño; la empresa 

SCATEC cuenta con un contrato de generación de 50 MW, siendo inversionistas noruegos; 

y la empresa Pacific Solar Energy (PSE) con un contrato de generación de 50 MW, siendo 

inversionistas guatemaltecos.  

Todos iniciaron su construcción en el 2014, de los cuales tres de ellos terminaron la 

meta de los 50 MW en el 2015, y solamente PSE terminó su construcción final en el 2019; 

debido a cambios en la administración de la empresa, en el cual, en el 2017, PSE solicitó ante 

la Secretaría de Recursos Naturales (Mi Ambiente) una licencia de ampliación para 

completar los 50 MW (Borjas, 2023).  

Los cuatro parques solares de Nacaome cuentan con prestamistas internacionales, por 

los cuales todos se rigen con las normas de desempeño del International Finance Corporation 

(IFC). Sin embargo, ninguno de los otros tres parques solares ha tenido en el pasado 

manifestaciones o huelgas por parte de sus comunidades; por lo que no han contemplado la 

necesidad de contar con políticas de derechos humanos en sus empresas.  

Así mismo, la empresa COHESA y SOPOSA compartió a través de su coordinadora 

de sostenibilidad que cuentan con un sistema de gestión de responsabilidad y la coordinación 

social de SCATEC, compartió que solo tienen el manual y la documentación, pero no la 

alimentan (Borjas, 2023).  
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Las empresas COHESA/SOPOSA en el rubro de educación se enfocan en donación 

de kits escolares, programas de educación ambiental, donación de pupitres y escritorios. En 

el rubro de infraestructura donan material para reparación de calles, reparación de techos de 

centros educativos y construcción de aulas. En el rubro de recreación y deporte apoyan en el 

desfile de carrozas por la feria patronal, y en el Día del Niño. En el rubro de salud apoyan en 

campañas de higiene bucal y perforación de pozos para proyectos de sistemas de agua.  

La empresa SCATEC en el rubro de educación se enfoca en programas de educación 

ambiental, donación de escritorios. En el rubro de infraestructura realiza la reparación de 

techos de centros educativos, construcción de aulas y construcción de muros perimetrales en 

centros educativos. En el rubro de recreación y deporte apoyan en la donación de uniformes 

deportivos, apoyo en el desfile de carrozas por la feria patronal, y en el Día del Niño.  

En el rubro de salud apoyan en brigadas médicas gratuitas y perforación de pozos 

para proyectos de sistemas de agua. La empresa PSE en el rubro de educación se enfoca en 

la donación de kits escolares, programas de educación ambiental, donación de escritorio y 

pupitres a centros educativos. En el rubro de infraestructura realiza la reparación de techos 

de centros educativos y construcción de muros perimetrales en centros educativos. En el 

rubro de recreación y deporte apoya en el desfile de carrozas por la feria patronal, y en el Día 

del Niño. En el rubro de salud apoya en brigadas médicas gratuitas y perforación de pozos 

para proyectos de sistemas de agua. Y en el rubro inmobiliario se donan mesas con materiales 

reciclados (paneles solares) a centros educativos (Borjas, 2023).  

Así mismo, se hizo una revisión de SASB, en el sector de las energías renovables. Se 

establecieron como problemas relevantes en temas ambientales: las emisiones de GEI, 
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calidad del aire, la gestión de la energía, gestión de agua y aguas residuales; gestión de 

residuos y materiales peligrosos; impactos ecológicos.  

En el modelo de negocio e innovación: diseño de productos y gestión en el ciclo de 

vida; abastecimiento de materiales y eficientes. Para más información remitirse a la siguiente 

imagen: 

Ilustración 1  

Problemas relevantes en proyectos de energía renovable. 

 

Fuente: SASB, 2023. 
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5. Capítulo IV 

Cadena de valor 

La gestión de la Responsabilidad Social en la Cadena de Valor se ha convertido en 

una exigencia en la actualidad dados los riesgos e impactos que se generan en los procesos 

productivos estratégicos para las organizaciones. La ISO 26000 (2010) en el desarrollo de la 

materia fundamental de Asuntos de Consumidores, en el asunto cuatro, describe la 

promoción de la Responsabilidad Social en la Cadena de Valor como uno de los temas 

relevantes en la gestión de la sostenibilidad de las organizaciones.  

5.1. Revisión de mapa de procesos de PSE 

La empresa PSE, por su madurez y que se encuentra en etapa de desarrollo no cuenta 

con una cadena de valor, por lo que se llevó a cabo un análisis de suministro, aunque la 

empresa no comercializa productos y tiene un único cliente que es la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE).  

Para la operación y mantenimiento (O&M) del parque solar es necesario contratar a 

contratistas y subcontratistas, así como adquirir insumos, para llevar a cabo las labores O&M. 

Estas actividades incluyen el lavado de módulos, el desbroce de vegetación, la limpieza de 

canales, el mantenimiento de las vías de acceso, la contratación de personal de seguridad, así 

como la implementación de iniciativas sociales y ambientales. Estas acciones son esenciales 

para garantizar el correcto funcionamiento de la planta. 

5.2. Reconstrucción de la cadena de valor 

El proceso de generación de energía eléctrica abarca diversas etapas, que incluyen la 

generación, transmisión y transformación de la electricidad. Una vez generada, la electricidad 
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se transmite a través de líneas de alta tensión hasta llegar a la subestación correspondiente. 

Desde la subestación, la electricidad se distribuye a cada cliente mediante cableado de baja 

tensión, que normalmente oscila entre 120 y 600 voltios, asegurando así la entrega eficiente 

de la energía a cada uno de los consumidores (Pacific Solar Energy, 2022). 

Ilustración 2  

Cadena de valor de PSE.  

 

Fuente: Pacific Solar Energy, 2022. Sin embargo, es importante destacar que el 

funcionamiento adecuado del parque solar requiere la realización de varios procesos. Para 

Pacific Solar Energy (PSE), se pueden identificar cinco actividades primarias y cuatro 

actividades de soporte, las cuales se describirán a continuación: 

5.2.1. Actividades primarias 

5.2.1.1. Logística interna 

Se refiere al suministro adecuado de Equipos de Protección Personal (EPP) para todo 

el personal que trabaja en la planta, incluyendo calzado adecuado, chalecos, guantes, gafas 

protectoras y otro EPP adecuado para la actividad a ser desarrollada.  

5.2.1.2. Operaciones 

Engloba todas las actividades de O&M realizadas por contratistas o mano de obra 

local, como el lavado de paneles solares, el desbroce de vegetación, la reparación de calles 
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de acceso y canales, así como el mantenimiento de las líneas de transmisión y alta tensión, 

entre otros. También se incluye la ejecución de proyectos de inversión comunitaria, a pesar 

de que no sea parte del enfoque principal de la empresa, debido a las regulaciones de la Ley 

de Energías Renovables estas deben realizarse de manera anual. 

5.2.1.3. Logística Externa 

PSE debe contratar mano de obra permanente para labores de mantenimiento, 

trabajadores temporales de la comunidad para actividades de O&M, contratistas para el 

mantenimiento de la subestación y una empresa de seguridad para proteger los activos del 

parque. En todas estas áreas, es fundamental asegurarse de que se firme un contrato adecuado 

y se cumpla con los pagos según lo establecido por la ley, incluyendo el pago de horas extras 

y las liquidaciones correspondientes al finalizar un contrato. 

5.2.1.4. Ventas y Marketing  

El marketing desempeña un papel crucial para PSE, pues cuenta con un único cliente 

y la percepción de la comunidad de Nacaome puede verse afectada positiva o negativamente 

por las actividades de inversión comunitaria. Por esta razón, se ha creado una página de 

Facebook, ya que es la plataforma social más utilizada en Nacaome, para dar a conocer todas 

las actividades de inversión social y el apoyo al calendario cívico hondureño. 

5.2.1.5. Servicios Postventa  

Dado que PSE no ofrece un producto tangible, se enfoca en garantizar que todos los 

empleados, tanto directos como indirectos, permanentes o temporales, reciban sus 

comprobantes de pago. Asimismo, se realizan auditorías laborales anuales basadas en las 

normas de desempeño del IFC. 
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5.2.2. Actividades de soporte 

La cadena de suministro de Pacific Solar Energy abarca varias áreas y procesos 

fundamentales que garantizan el correcto funcionamiento de la empresa: 

5.2.2.1. Aprovisionamientos (compras)  

Para operar y mantener el parque en funcionamiento, se requiere adquirir insumos de 

limpieza, suministros de oficina, EPP y repuestos mecánicos y eléctricos.  

5.2.2.2. Desarrollo tecnológico  

Esta etapa implica todo el proceso de cotizaciones, selección de proveedores, 

comunicación directa con ellos y, finalmente, la adquisición de productos o servicios 

necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

5.2.2.3. Recursos Humanos: 

 El departamento de Recursos Humanos desempeña un papel crucial en el correcto 

funcionamiento de la empresa, pues se encarga de asegurar que las personas que sean 

contratadas cumplan con los requisitos establecidos. Además, se asegura de que los 

contratistas paguen a sus empleados de acuerdo con lo estipulado por la ley. El departamento 

de RRHH también se encarga de gestionar la documentación de los empleados de forma 

mensual y garantizar el cumplimiento legal.  

5.2.2.4. Infraestructura de la empresa  

Es fundamental que la empresa cuente con instalaciones adecuadas para sus 

empleados, como oficinas, zonas de comedor equipadas con cocina y refrigeradora, áreas de 

descanso, bodegas y estacionamientos cubiertos, pues los restaurantes y las zonas 

comerciales se encuentran a una distancia mínima de 10 km del parque solar, y muchos 
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empleados enfrentan dificultades en desplazarse hasta el centro de Nacaome debido a los 

costos de combustible. Por lo tanto, contar con estas instalaciones es esencial para el bienestar 

y comodidad del personal. 

A continuación, en la imagen se puede ver claramente la cadena de suministros de la 

empresa PSE: 

Ilustración 3  

Cadena de suministros PSE 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.2.3. Clasificación de proveedores 

De manera general, Pacific Solar Energy tiene ciento treinta y tres proveedores 

principales. Sin embargo, la empresa posee solo un registro en Excel de dichos proveedores. 

Para abordar esta situación, el equipo de contabilidad llevó a cabo un análisis exhaustivo de 
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cada proveedor en colaboración con la empresa, asignándolos a uno de diez grupos 

predefinidos. Esta descripción detallada y la clasificación resultante de los proveedores han 

proporcionado a la empresa una valiosa fuente de información, contribuyendo 

significativamente a mejorar la gestión y comprensión de su red de proveedores. Los grupos 

de los proveedores son los siguientes: 

● Servicios Básicos: incluye proveedores de servicios esenciales como energía 

eléctrica, agua potable, agua para riegos, baños, servicio de internet. Estos proveedores 

son fundamentales para garantizar el suministro adecuado de energía y recursos básicos 

en las instalaciones de la empresa. 

● Materiales de construcción y extintores: engloba a los proveedores que 

suministran materiales de construcción necesarios para la infraestructura del parque solar, 

así como los proveedores de extintores y equipos de seguridad contra incendios. 

● Gasolineras, centros de servicio y repuestos: comprende los proveedores de 

combustible para vehículos, motocicletas y equipos de la empresa, así como las 

estaciones de servicio donde se realiza el abastecimiento. Así mismo, la empresa, le da 

mantenimiento a los vehículos y proveedores de repuestos de paneles solares. Estos 

proveedores son esenciales para mantener la operatividad de los vehículos de la empresa. 

● Insumos de oficina y primeros auxilios: involucra a los proveedores de 

insumos de oficina, como papel, impresoras y sillas. Así mismo, engloba a los 

proveedores de suministros médicos y de primeros auxilios, como vendajes, 

medicamentos básicos y equipos de primeros auxilios. Estos proveedores contribuyen a 

la seguridad y bienestar de los empleados en caso de emergencias Estos proveedores 
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contribuyen al adecuado funcionamiento del área administrativa y facilitan el desarrollo 

de las tareas cotidianas y para casos de accidentes.  

● Insumos de limpieza y EPP: incluye a los proveedores de productos de 

limpieza, como papel de baño, papel toalla, jabón de manos, azistín, cloro y productos de 

limpieza en general. Estos proveedores son cruciales para mantener la higiene y limpieza 

de las instalaciones del parque solar. Y los proveedores de EPP que dan al personal 

permanente, visitas y si es necesario el temporal (los contratistas deben dotar ese EPP a 

sus trabajadores). 

● Permisos, bancos y seguros: todos los años en la parte administrativa, recursos 

humanos, temas ambientales y legales hay que hacer trámites para la correcta operación 

anual. Así mismo, el pago a los bancos para los seguros de la infraestructura asegurándose 

contra incendios y otros siniestros, así como el seguro de los colaboradores.  

● Contratistas: la contratación de empresas para tercerizar servicios de 

mantenimiento, construcción de obras en la planta o en las comunidades; mantenimiento 

de la subestación o las líneas de alta tensión.  

● Movilización y hospedaje: incluye el pago de empresas que rentan para 

alquiler de vehículos; hoteles para el hospedaje de personal; pago de paquetería; y agentes 

aduaneros por la compra de repuestos eléctricos.  

● Medios y Asociaciones: incluye medios locales naciones para dar a conocer 

actividades socioambientales; así como pago a asociaciones en las que PSE está 

agremiado en las cuales dan a conocer en sus páginas las actividades de sostenibilidad 
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para que estas lleguen a una mayor visibilidad y lleguen a una mayor cantidad de 

personas.  

● Organizaciones o prestadores internacionales: son empresas, consultores 

internacionales que ayudan a la auditoría A&S, prestamistas o lenders internacionales 

que la empresa debe pagar el préstamo por la construcción del parque solar. 

A continuación, se comparte un cuadro de los principales proveedores de PSE:  

Tabla 1  

Cuadro de proveedores de PSE 

 
Fuente: elaboración propia. 
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5.3. Plantilla de cadena de valor de INTECO 

Se usó la plantilla de cadena de valor de INTECO para diagnosticar cómo está la 

empresa en compras sostenibles. Y de esta manera determinar la importancia de las compras 

sostenibles, que es lo que se quiere abordar, cuáles son las prioridades de la empresa, qué 

elementos requiere la política de sostenibilidad para mejorar las compras, saber procesos y 

recursos que se necesitan y determinar si va o no por el camino correcto.  

Ilustración 4  

Mapa de orientación de PSG.  

 

Fuente: elaboración propia en base de la información de INTECO. 
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5.4. Analizar procesos claves a partir de los criterios ASG (identificación de riesgos)  

Se realizó una identificación de los riesgos más importantes para la cadena de 

suministros de Pacific Solar Energy. A partir de los criterios ASG, se identificaron tres y se 

describen a continuación con mayor detalle:  

5.4.1. Riesgos 

5.4.1.1. Social 

5.4.1.1.1. Afectación de la operación por accidentes del personal 

propio o tercerizado 

Algunos trabajos de campo como la manipulación de objetos pesados o 

cortopunzantes (machetes o máquinas de podar), mantenimiento eléctrico, uso de vehículos 

pesados, exposición prolongada al sol (deshidratación), entre otros, requieren de análisis y 

cuidados específicos por expertos en salud ocupacional con el fin de disminuir riesgos de 

accidentes a la salud humana, que a su vez afecten la operación de la empresa. 

5.4.1.1.2. Deterioro de la imagen y reputación por incumplimiento 

normativo en la contratación de servicios tercerizados 

En el pasado, PSE experimentó manifestaciones de contratistas y personas de la 

comunidad por incumplimiento de la legislación laboral hondureña, ocasionando 

afectaciones a la operación, gastos legales, y particularmente un descontento generalizado 

que afectó la imagen y reputación de la empresa, por lo que se vio obligada a implementar 

una estrategia de relacionamiento comunitario e inversión social en la zona. 

5.4.1.2. Gobernanza 
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5.4.1.2.1. Interrupción del financiamiento exterior del proyecto por 

incumplimientos en normas IFC 

Pacific Solar Energy, en el año 2017, se propuso alcanzar la meta de generar 50 MWh, 

como segunda fase del proyecto, con el fin de obtener financiamiento, solicitó apoyo al 

Netherlands Development Finance Company (FMO) y al German Investment Corporation 

(DEG).  

En consecuencia, la empresa se ve obligada a cumplir con las ocho normas de 

desempeño IFC para cada etapa del ciclo del proyecto (construcción, operación y cierre), así 

como implementar un sistema de gestión de sostenibilidad. Su objetivo es proporcionar a los 

clientes la orientación necesaria para identificar riesgos e impactos con el fin de prevenir, 

mitigar y gestionar dichos riesgos e impactos de manera sostenible. Además, se exige que el 

cliente involucre a las partes interesadas y divulgue las actividades del proyecto (Borjas, 

2023). 

5.5. Plan de acción 

Para abordar cada uno de los riesgos identificados, se propone el siguiente plan de 

acción estableciendo las partes interesadas, probabilidad, nivel de impacto, controles 

existentes, planes de mitigación, responsable y fecha de finalización.  
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Tabla 2  

Plan de acción de riesgos 

Riesgo Partes interesadas Probabilidad Nivel de 

impacto 

Controles existentes Planes de mitigación Responsables Fecha de 

finalización 

Afectación de la 

operación por 

accidentes del 

personal propio o 
tercerizado 

Personas Trabajadoras 

propias. 

Personas Trabajadoras 

subcontratadas. 
Familiares de 

trabajadores 

Recursos humanos 

Soporte legal 
Inversionistas. 

Media Alto Inducción y capacitación al nuevo 

personal en riesgos laborales 

Entrega de equipo de protección 

personal a las personas 
trabajadoras 

Informes de análisis de riesgos 

laborales 

Revisión de los procesos 

de trabajo 

Evaluaciones de puestos 

por parte de salud 
ocupacional 

Evaluación del personal 

en sitios de trabajo 

Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Salud y 
Seguridad 

Ocupacional 

Diciembre 

2023 

Interrupción del 
financiamiento 

exterior del 

proyecto por 

incumplimientos 
en normas IFC 

Inversionistas 
Entidades financieras 

internacionales 

Área de Sostenibilidad. 

Personas trabajadoras. 
ENEE. 

Baja Alto Generación de informes periódicos 
(mensuales y anuales) 

Planes de trabajo para el 

cumplimiento de las normas 

Contratación de Gestora en 
Sostenibilidad 

Cumplimiento de planes 
de trabajo. 

Informes a la dirección 

Reuniones de seguimiento 

con la dirección 

Dirección 
general 

Gestora en 

sostenibilidad 

Diciembre 
2025 
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Deterioro de la 

imagen y 
reputación por 

incumplimiento 

normativo en la 

contratación de 
servicios 

tercerizados.  

Contratistas. 

Recursos Humanos 
Área Legal 

Medios de comunicación 

Comunidad 

Inversionistas 

Media Alto Procedimiento de contratación de 

contratistas 
Lista de requisitos legales para 

contratistas 

Plan de inversión social 

comunitaria 
Plan de estrategia de 

comunicación de medios 

(marketing digital) 

Asesoría legal 

Política de contratación 

Elaboración de Mensajes 
claves  

Estrategia de 

comunicación 

Mapeo de normas 
Auditoría interna 

Capacitación a personal 

de Capital Humano y 

Dirección administrativa 

Capital 

Humano 
 

Gestora en 

Sostenibilidad 

Diciembre 

2023 

Fuente: elaboración propia.
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5.6. Sistematizar resultados 

Para lograr una gestión efectiva de la sostenibilidad en Pacific Solar Energy y poder 

cumplir con los objetivos, se sugieren las siguientes recomendaciones: 

5.6.1. Para la empresa 

En primer lugar, se recomienda establecer un sólido sistema de gestión de 

sostenibilidad que abarque políticas, procedimientos, planes y registros asociados. Esto 

permitirá definir los estándares y expectativas de sostenibilidad de la empresa, así como 

garantizar el cumplimiento de legislación local, normativa internacional y mejores prácticas. 

Esto facilitará la orientación y el apoyo a los colaboradores, contratistas, subcontratistas y 

proveedores para actuar de manera ética, responsable y eficiente. 

En cuanto a la cadena de suministro, se sugiere realizar una evaluación exhaustiva 

de los proveedores, considerando aspectos sostenibles como el cumplimiento de normas 

ambientales, laborales y éticas. Esto permitirá seleccionar proveedores que compartan los 

valores y compromisos de sostenibilidad de Pacific Solar Energy.  

Además, se puede promover la adopción de prácticas de compras sostenibles, como 

priorizar la compra de productos y materiales con certificaciones ambientales reconocidas, 

impulsar la reducción del consumo de recursos y energía, y fomentar el uso de materiales 

reciclados y biodegradables. 

El área de Recursos Humanos debe fortalecerse para garantizar el cumplimiento de 

la legislación laboral y un entorno de trabajo seguro y saludable. Se recomienda asegurarse 

de que se cumplan los requisitos legales en la contratación de servicios tercerizados y brindar 

capacitación y recursos adecuados para el personal. Además, se deben implementar medidas 

para prevenir accidentes laborales y promover una cultura de seguridad en toda la 
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organización. Asimismo, que recursos humanos puedan estar monitoreando el cumplimiento 

del contrato de trabajadores directos e indirectos; pagos de horas extras, días compensatorios, 

váuchers de pagos, entre otros.  

Se sugiere implementar sistemas de seguimiento y evaluación para monitorear el 

desempeño en sostenibilidad. Esto implica establecer indicadores clave de desempeño (KPI) 

relacionados con aspectos ambientales, sociales y económicos, y realizar evaluaciones 

periódicas para medir el progreso y detectar oportunidades de mejora. Los resultados de estas 

evaluaciones deben utilizarse para tomar decisiones informadas y realizar ajustes en las 

prácticas de la empresa cuando sea necesario. 

Se recomienda contar con lineamientos para que los contratistas y demás proveedores 

deban cumplir y de esta manera ir estableciendo a los mejores de cada área en función a su 

compromiso en la sostenibilidad y a los mejores darles más contratos o realizar más compras 

a los mejores contratistas y proveedores.  

Finalmente, se recomienda buscar certificaciones y reconocimientos en 

sostenibilidad. Obtener certificaciones reconocidas, como ISO 14001 para la gestión 

ambiental y estándares de responsabilidad social como ser la ISO 26000, ayudará a validar 

los esfuerzos de PSE en términos de sostenibilidad. Participar en programas de 

reconocimiento y premios relacionados con la sostenibilidad también contribuirá a mejorar 

la reputación y la imagen de la empresa. 

Es fundamental mejorar la comunicación y el relacionamiento comunitario. Se 

recomienda establecer una comunicación transparente y proactiva con la comunidad local, 

informando sobre las actividades del proyecto, los beneficios generados y las medidas 

tomadas para mitigar impactos negativos. También se puede establecer un canal de 
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comunicación abierto para recibir retroalimentación y abordar inquietudes. Además, se 

pueden desarrollar programas de inversión social que beneficien a las comunidades locales 

y promuevan el desarrollo sostenible en la zona. 

5.6.2. Para partes interesadas 

Para fortalecer la relación con las partes interesadas, Pacific Solar Energy puede 

considerar las siguientes recomendaciones. En relación con los inversores y entidades 

financieras, se recomienda proporcionar informes periódicos y transparentes que muestran el 

desempeño financiero y ambiental de la empresa. Esto incluye compartir datos sobre la 

generación de energía solar, la reducción de emisiones de carbono y el cumplimiento de los 

estándares de sostenibilidad. Además, se puede explorar la posibilidad de obtener 

financiamiento verde y promover la inversión en energías renovables. 

En cuanto a las comunidades locales, es fundamental establecer canales de 

comunicación abiertos y transparentes. Se pueden realizar reuniones periódicas, consultas 

públicas y programas de participación ciudadana para escuchar las inquietudes de la 

comunidad y abordar cualquier impacto negativo potencial. También, es importante 

implementar programas de responsabilidad social corporativa que beneficien a la comunidad, 

como proyectos educativos, creación de empleo local y mejoras en la infraestructura. 

Con respecto a los clientes, se recomienda promover la transparencia y la confianza 

al proporcionar información clara sobre la procedencia de la energía solar generada y los 

beneficios ambientales asociados. Además, se pueden desarrollar opciones de precios 

competitivos y planes de energía renovable personalizados para atraer a más clientes hacia 

fuentes de energía sostenible. 
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Finalmente, para mantener una buena relación con los organismos reguladores y 

gubernamentales, se sugiere colaborar estrechamente con ellos en el establecimiento de 

políticas y marcos normativos que fomenten el desarrollo de energías renovables. Participar 

activamente en foros y asociaciones relacionadas con el sector energético y la sostenibilidad 

también puede contribuir a mantener una comunicación fluida y constructiva con dichos 

actores. 

5.7. Criterio de evaluación propia  

Con base en los hallazgos presentados, se ha diseñado un cuestionario que Pacific 

Solar Energy podría emplear para desarrollar una matriz de evaluación de sus proveedores 

actuales y también para evaluar futuros proveedores. El objetivo de esta encuesta es obtener 

información clave sobre el compromiso de los proveedores con la sostenibilidad y su 

capacidad para cumplir con los criterios ASG. Esta matriz les permitirá seleccionar a 

proveedores que compartan sus valores y estén alineados con sus objetivos de sostenibilidad, 

garantizando así una colaboración más efectiva y responsable en el futuro. 
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Ilustración 5  

Criterio de evaluación a proveedores.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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6. Capítulo V 

Mapeo de partes interesadas 

Según el estándar de GRI, 2022, los grupos de interés o stakeholders son la entidad o 

individuo que podría verse afectado significativamente por las actividades, productos y 

servicios de la organización informante o cuyas acciones podrían afectar a la capacidad de la 

organización para aplicar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos. Por lo que los 

estudiantes de la maestría de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, de la Universidad 

Nacional (UNA) realizaron el proceso de identificar sus stakeholders.  

6.1. Identificación partes interesadas de Pacific Solar Energy  

La empresa analizó con qué organización tiene responsabilidades legales, financieras 

u operativas; organizaciones que tienen probabilidad de influencia en el desempeño de la 

empresa; y personas o grupos afectados positiva o negativamente por las operaciones de la 

empresa. Se tuvieron un total de 39 partes interesadas identificadas: 

Tabla 3  

Identificación de partes interesadas 

Fundación Agencia 
Desarrollo Económico 

del Valle (ADED- 

VALLE) 

Centros Educativos de las 
Comunidades de 

Influencia Directa e 

Indirecta 

Saneamientos 
Ambientales 

Construcciones y 

Evacuaciones 

(SAECO) 

Netherlands Development 
Finance Company (FMO) 

Asociación 
Hondureña de 

Productores de 

Energía Eléctrica 

(AHPEE) 

Batallón 11 de 

Infantería 

Instituto de Conservación 

Forestal (ICF)  

Régimen de 

Aportaciones 

Privadas (RAP) 

Secretaria de Recursos 

Naturales Ambiente y 

Minas (Mi Ambiente) 

Cuerpo de Bomberos 

de Nacaome 

Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica 

(ENEE) 

Fundación para el 

Desarrollo del Sur 

(FUNDESUR) 

Papelería Calpules 

(PACASA) 

Colaboradores 

Permanentes 

Servicios 

Municipales 

(SERMUNAC) 

Instituto Hondureño de 

Seguridad Social 

(IHSS) 

Asociación de Desarrollo 

Campesina del Valle 

(ADCV) 

Ferretería Herco Colaboradores temporales 

(comunidades) 

Mott MacDonald 

Laboratorio AMQ Asociación Hondureña de 

Energía Renovable 

Agua AMQ/ Agua 

Azul 

Comunidades de Influencia 

Directa 

Caritas Honduras 

Alcaldía Municipal 

Nacaome 

SCATEC HONDURAS Grupo Ortiz  DEG Bank 

 

CODEFAGOLF 

Alcaldía Municipal 

Tegucigalpa 

COHESSA/SOPOSA Energía PD Comunidades de Influencia 

Indirecta 

Medios de 

Comunicación  
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Servicio de 

Administración de 
Rentas (SAR) 

Ministerio del Trabajo Sistemas 

Integrados y 
Especializados de 

Seguridad S. de 

R.L. de C.V. 

(SIES) 

   

Fuente: elaboración propia. 

6.2. Priorización de partes interesadas 

Para la priorización de stakeholders se determinaron los de alto impacto (influencia) 

que son los que tienen poder para: revocar, otorgar la entrega de permisos o licencias; 

restringir el acceso a recursos, plantas operativas o capital intelectual; dañar o mejorar la 

reputación de la compañía; restringir o proveer el acceso a fondos de inversión; alertar sobre 

los riesgos o generar distracciones para desviar la atención y tiempo para la gerencia de 

actividades principales. Stakeholders de alta dependencia son los que se encuentran en 

posición de la dependencia financiera directa (salarios, compras, subsidios); deterioro o 

riesgo no financiero por las operaciones (contaminación del medio o riesgos a la salud); con 

poco o sin poder de elección (vecinos, etc.) 

Para esto se realizó la siguiente matriz de influencia:  
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Ilustración 6  

Matriz de influencia de Stakeholders  

 

Fuente: elaboración propia. 

Al realizar la priorización se determinaron doce subgrupos, que son de alto impacto 

y alta dependencia: 
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Ilustración 7  

Priorización de stakeholders  

 

Fuente: elaboración propia. 
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7. Capítulo VI 

Análisis de materialidad 

Los temas materiales son aquellos que reflejan los impactos económicos, ambientales 

y sociales significativos de una organización o los que influyen sustancialmente en las 

evaluaciones y las decisiones de los grupos de interés (Estándares GRI, 2016). 

7.1. Revisión documental de la organización y el sector 

7.1.1. Preselección de temas 

Para determinar los temas materiales se tomó la revisión de temas materiales de la 

industria de energías renovables en SASB. Con esto se obtuvieron un total de 17 temas 

materiales. 

Tabla 4  

Preselección de temas materiales 

 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se describen cada uno de ellos: 
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1. Gestión ambiental: hace referencia a temas de biodiversidad, manejo de residuos, 

aplicación de herbicidas y monitoreo de agua en quebradas. 

2. Educación ambiental: charlas en comunidades que se encuentran relacionadas de manera 

directa además de programas de educación para la población en general. 

3. Reforestación: cumplir con la siembra de árboles como requisito de la ley forestal. 

4. Protección de microcuencas: trabajo colateral con el convenio de la asociación de 

campesinos, se incide en 17 comunidades. 

5. Prevención de incendios forestales: se realizan acciones en los bosques para prevenir 

incendios de gran escala en el parque, además de equipos de contención en caso de 

sucesos en la comunidad. 

6. Generación y acceso a energía limpia: las comunidades cuestionan el costo de los 

servicios. 

7. Seguridad ocupacional: referencia a los riesgos de trabajo, uso de equipo de protección y 

normativas. 

8. Desarrollo comunitario: relacionamiento con las comunidades y proyectos de inversión 

social. 

9. Administración de la seguridad por empresa de seguridad: cumplimiento de derechos 

humanos y el manejo de la fuerza en las personas encargadas de la seguridad. 

10. Inversión social en comunidades y centros educativos: cumplir con el plan de desarrollo 

comunitario. 

11. Generación de empleo: contratación de mano de obra no calificada en las zonas aledañas 

al parque. 
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12. Apoyo en la atención de emergencias: necesidades de la comunidad de sentir apoyo de la 

empresa en caso de situaciones de emergencia. 

13. Laboral: cumplimiento de requisitos legales en materia laboral. 

14. Contratistas y proveedores: cumplimiento de derechos humanos y el manejo de la fuerza 

en las personas colaboradoras encargadas de la seguridad de la organización. 

15. Trabajos en alianzas: proceso de inversión social en conjunto con otros sectores para 

alcanzar mayor impacto. 

16. Cumplimiento de la ley: cumplimiento de pago de impuestos y seguimiento de normativa 

nacional. 

17. Educación para generar capacidades y empoderamiento: procesos con poblaciones en 

situación de vulnerabilidad para la creación de empleo en la comunidad. 

7.2 Preparación y ejecución de taller de materialidad 

Se realizó una consulta a sus partes interesadas priorizadas, en donde se incluyeron 

empleados de PSE, líderes comunitarios de juntas de agua y patronatos, directores de centros 

educativos, coordinadores de otros parques solares de Nacaome, organizaciones 

gubernamentales nacionales, entre otros.  

Esta consulta tomó en consideración los temas ASG, en los cuales por área se hicieron 

las siguientes consultas, tomando como base sus impactos e implicaciones.  

Ambiental: 

• ¿Qué considera usted que como empresa estamos desarrollando positivamente en 

esta área? 

• ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos como organización en los 

temas ambientales? 
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Social: 

• ¿Qué considera usted que como empresa estamos desarrollando positivamente en 

el área social y comunitaria? 

• ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos como organización en los 

temas sociales y comunitarios? 

Gobernanza: 

• ¿Qué considera usted que como empresa estamos desarrollando positivamente en 

esta área? 

• ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos como organización en los 

temas económicos y de gobernanza? 

Dicha encuesta compartida a cada stakeholder priorizado se muestra a continuación:  

Ilustración 8  

Formulario taller de materialidad 

 

Fuente: elaboración propia  
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7.3 Temas relevantes para stakeholders internos  

1. Ambiente. 

2. Seguridad Ocupacional. 

3. Comunidad. 

4. Laboral. 

5. Seguridad Física. 

6. Contratistas y proveedores. 

7.4 Temas relevantes para stakeholders externos 

1. Apoyo en atención de emergencias (incendios) 

2. Trabajo en Alianza 

3. Involucramiento con la comunidad 

4. Generación de empleo 

5. Generación y acceso a energía limpia 

6. Cumplimiento de la ley 

7. Apoyo instituciones públicas y privadas. 

8. Sostenibilidad 

9. Educación Ambiental 

10. Reforestación 

11. Protección de microcuencas 

12. Prevención de incendios forestales 

13. Inversión Social 

14. Apoyo a Centros Educativos 

15. Educación para generar capacidades y empoderamiento. 
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7.5 Sistematización de resultados 

Las respuestas dadas por las partes interesadas priorizadas como estratégicas fueron 

procesadas y se aplicaron los criterios y métricas de la Alianza Empresarial para el Desarrollo 

(AED) para realizar el ejercicio de materialidad para la empresa PSE, el cual consiste en 

cuatro preguntas claves: de no hacernos responsables sobre este tema, el riesgo económico 

para el negocio seria; existencia de un requisito legal; las partes interesadas con las que el 

sector se relacionan han mostrado preocupación por este tema; la falta de gestión en este tema 

podría afectar negativamente la imagen y la reputación del sector. Luego, va seguido por la 

escala (bajo, medio y alto), con la definición, luego la calificación y peso.  

Para mayor claridad los criterios y métricas se muestran a continuación: 

Tabla 5  

Criterios y métricas asuntos materiales 

Criterios y Métrica 

     

Pregunta Escala Definición Calificación Peso de la Pregunta 

De no hacernos responsables sobre este tema, 

el riesgo económico para el negocio sería: 

Bajo NA 1 3 

Mediano NA 2 

Alto NA 3 

Existencia de un requisito legal Existe NA 1 3 

No existe NA 0 

Las partes interesadas con las que el sector 

se relaciona han mostrado preocupación por 

este tema 

Poco NA 1 1 

Medio NA 2 

Mucho NA 3 

La falta de gestión en este tema podría 

afectar negativamente la imagen y la 

reputación del sector 

Poco NA 1 2 

Medio NA 2 

Mucho NA 3 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 9   

Matriz de materialidad por temas de riesgos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 10  

Matriz de riesgo y gráfica 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Con las ilustraciones anteriores se puede apreciar que los temas materiales con una 

nota mayor en temas ambiental son: 

● Gestión Ambiental 

● Reforestación 

● Prevención de incendios forestales 

Los temas materiales en temas sociales son: 

● Seguridad ocupacional 

● Inversión social en comunidades y centros educativos 

Los temas materiales en temas económicos y de gobernanza son: 

● Generación de empleo 
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● Contratistas y proveedores 

● Laboral  

● Cumplimiento de la ley 

Con esta información recolectada se creó un plan estratégico, en cual hay una 

columna con cada tema material, se establece el nombre del proyecto, alcance del proyecto, 

a que ODS está vinculado, metas del ODS, actividades, responsables, meta, indicadores, 

presupuesto, recursos necesarios y tiempo de ejecución. Para más información remitirse al 

Anexo 4: Plan de Trabajo Análisis de Materialidad.  

A partir de la agrupación de los temas materiales se logró definir una estrategia con 

cuatro ejes de trabajo: Gestión Ambiental Sostenible, Gobernanza PSE, Bienestar Social 

Interno y Creación de Valor Social. 

Ilustración 11  

Estrategia de sostenibilidad para PSE 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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8 Capítulo VII 

Diseño de la estrategia  

En el marco de la estrategia de sostenibilidad de PSE, se establece un enfoque integral 

que se desarrolla a partir de cuatro ejes fundamentales: ambiental, gobernanza, social interno 

y social externo. Estos ejes se han identificado como áreas clave de impacto y desempeño en 

la empresa PSE. Además, cada eje se alinea con temas materiales específicos que son 

esenciales para la organización. 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de los proyectos que se proponen en 

esta estrategia de sostenibilidad por cada eje o componente ASG. 

Tabla 6  

Resumen de estrategia de sostenibilidad PSE 

Área ASG Tema Proyecto Nombre del Proyecto 

Gestión 

Ambiental 

Sostenible 

1. Gestión 

Ambiental Integral 

A. Manejo sostenible de 

Responsabilidad Social 

"Disminuye lo que 

consumes" 

B. Proyecto monitoreo 

calidad del agua en quebrada 

"Quebrada Nagarejo 

siempre limpia" 

2. Reforestación 

A. Proyecto de siembra de 

árboles obligatoria 
"Árboles soleados" 

B. Proyecto de educación 

ambiental en comunidades 

locales 

"Conservando generamos 

vida" 

3. Prevención de 

Incendios Forestales 

A. Establecimiento de corta 

fuegos y áreas de seguridad 

"Prevengamos los 

incendios" 

B. Plan de respuesta ante 

incendio forestales 
"verano sin quemas" 

Gobierno 

PSE 

4. Generación de 

Empleo  

A. Creación de oportunidades 

de empleo en comunidades 

locales. 

"Metas de vida" 

B. Programa de inclusión 

laboral y retención del 

talento.  

"Retengamos lo bueno" 

5. Contratista y 

proveedores 

A. Evaluación de 

sostenibilidad de contratista y 

proveedores. 

"Si evaluamos, 

mejoramos" 
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B. Fortalecimiento de 

relaciones con proveedores 

locales. 

"Aliados del desarrollo 

local" 

6. Laboral  

A. Promoción de un ambiente 

laboral seguro y saludable.  
"Trabajamos felices" 

B. Fomento de la diversidad 

y equidad en el empleo. 
"Sin etiquetas" 

7. Cumplimiento de 

Ley 

A. Fortalecimiento de 

programas de cumplimiento 

normativo. 

"Cumplir es la norma" 

B. Fortalecimiento de ética 

empresarial y transparencia. 

"Actuar bien, sin importar 

si no te ven" 

Bienestar 

Social 

Interno 

8. Seguridad 

Ocupacional 

A. Mejora de la Seguridad y 

Salud Ocupacional 
"Cero riesgos" 

B. Programa de Salud 

Ocupacional 

"Trabajando por tu 

seguridad" 

Creación del  

Valor 

Social 

9. Inversión social 

en comunidades y 

centros educativos 

A. Programa de becas 

estudiantiles. 
"Vivamos los sueños" 

B. Capacitación de energía 

renovables para estudiantes. 

"Los renovables somos 

presente y futuro" 

Fuente: elaboración propia. 

Asimismo, de manera adicional se comparte una matriz con el plan de 

comunicaciones estratégicas para socializar cada uno de los proyectos de la estrategia de 

sostenibilidad. Remitirse al Anexo 7. Plan de comunicación estratégica.  

Es importante señalar que cada proyecto que se presentará estará estrechamente 

vinculado a los ODS. Aunque estos proyectos estén concebidos en el marco de una estrategia 

nacional, su impacto no se limita únicamente al ámbito gubernamental. De hecho, es 

menester mencionar que la forma en que el sector privado puede dirigir sus acciones puede 

interferir significativamente en el logro de estos.  

8.1 Eje Ambiental  

El eje ambiental es uno de los pilares centrales de la siguiente estrategia. En este 

contexto, las áreas centrales se encontrarán relacionadas con la gestión ambiental, la 
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reforestación y la prevención de incendios forestales. Estos aspectos materiales son cruciales, 

pues la empresa PSE se encuentra comprometida con la generación de energía limpia y 

renovable a partir de fuentes solares. La gestión ambiental eficiente y la preservación de los 

recursos naturales son imperativos para el enfoque de sostenibilidad. 

8.2 Eje de Gobernanza  

La gobernanza eficaz es otro componente vital de la estrategia. En este eje, se 

abordarán temas relacionados con el cumplimiento de la ley, la gestión de contratistas y 

proveedores, así como la gestión laboral. Cada uno de estos temas materiales es esencial para 

garantizar un liderazgo sólido y una gestión eficiente en PSE. Cumplir con las normas y 

prácticas éticas es un aspecto fundamental de una buena gestión de sostenibilidad. 

8.3 Eje Social Interno  

El bienestar de las personas colaboradores es una prioridad en el eje social interno. 

La estrategia se enfocará en temas como la seguridad ocupacional y la inversión social en 

comunidades y centros educativos. Garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, así 

como contribuir al desarrollo de las comunidades donde operan es esencial para el 

compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. 

8.4 Eje Social Externo  

En el eje social externo, se consideran las relaciones de PSE con sus partes interesadas 

externas, como comunidades, clientes y otros actores clave. Cómo se gestionarán estas 

relaciones y se cumplirá con estas responsabilidades hacia la comunidad, de igual manera, se 

desarrollará el rol con medios de comunicación, aliados y otros stakeholders, su relación es 

esencial para construir una sólida reputación y contribuir al desarrollo sostenible del área de 

influencia. 
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A partir de estos ejes y temas materiales, se desarrolla una estrategia sólida que refleje 

el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa, y que aborde de manera 

efectiva los aspectos críticos de impacto y desempeño de PSE.  

8.5 Gestión Ambiental Sostenible 

El eje ambiental se erige como uno de los pilares fundamentales de la estrategia de 

sostenibilidad que se aborda desde PSE, en calidad de empresa dedicada a la generación de 

energía a partir de fuentes renovables, reconoce la relevancia de un enfoque ambiental sólido 

y responsable. La gestión sostenible de los recursos naturales se presenta como un elemento 

esencial de esta estrategia. Tres temas materiales específicos se han identificado en este eje: 

1. Gestión Ambiental Integral 

La gestión ambiental efectiva es imperativa para reducir el impacto ambiental de las 

operaciones de PSE. Esta dimensión de sostenibilidad implica la adopción de prácticas de 

energía limpia, la minimización de emisiones de carbono y la aplicación de políticas de 

gestión de residuos responsables. 

2. Reforestación 

La reforestación se considera una estrategia crucial para contribuir a la conservación 

de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. PSE se compromete a llevar a cabo 

proyectos de reforestación en áreas de influencia directa e indirecta de sus operaciones para 

equilibrar su impacto ambiental. 

3. Prevención de Incendios Forestales 

Dado que PSE opera en áreas con vegetación natural, la prevención de incendios 

forestales es esencial. La empresa implementará medidas proactivas para reducir los riesgos 

de incendios y proteger los ecosistemas locales. 
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Para cada uno de estos ejes, tomando en cuenta las expectativas de las principales 

partes interesadas, se procedió a idear acciones concretas que atendieran los impactos 

determinados por los temas materiales. De esta forma se proponen una serie de proyectos 

nuevos y a otros en ejecución se le realizan mejoras para ser alineados a la nueva estrategia 

de sostenibilidad.  

A continuación, se presenta a detalle cada uno de los proyectos según los temas 

materiales. En el anexo 5 Matriz de Indicadores, se podrá apreciar de manera sintética y 

resumida los principales elementos de la propuesta, de igual forma en el anexo 6, 

Cronograma de ejecución de la estrategia de sostenibilidad, se especifican los tiempos de 

ejecución de cada uno de los proyectos a lo largo de los tres años en que está planteada la 

estrategia. 

Ahora bien, a continuación, se describirá el desarrollo de cada uno de los proyectos; 

para esto se tomará como base cada tema material identificado por PSE: 

8.5.1 Gestión ambiental integral 

8.5.1.1 Proyecto de Manejo Sostenible de Residuos: “Disminuye lo que 

consumes” 

El proyecto busca implementar un programa integral de manejo de residuos que 

incluya la separación y reciclaje de materiales, así como la reducción de residuos en las 

operaciones de PSE. Esto contribuirá a la gestión sostenible de los residuos y a la reducción 

del impacto ambiental. 
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Ilustración 12  

Punto Limpio: sitio para la clasificación y disposición temporal de residuos 

 

Fuente: tomada por Ana Lucía Borjas 

Producto  

Registro para la gestión de residuos sólidos por cada tipo (orgánicos, comunes, 

reciclables y peligrosos); listado de gestores calificados para la disposición final de residuos.  

Objetivo del Proyecto 

Implementar un programa integral de manejo de residuos en las operaciones de 

Pacific Solar Energy (PSE) que promueva la sostenibilidad, la reducción del impacto 

ambiental y el cumplimiento de normativas ambientales. 

Metas del Proyecto 

● Establecer un sistema de separación de residuos en todas las instalaciones de PSE: 

esto implica crear un sistema en el que se separen los distintos tipos de residuos, como 

materiales reciclables, materiales no reciclables y residuos peligrosos, en todas las 

instalaciones de PSE. 
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● Implementar un programa de reciclaje para reducir la cantidad de residuos enviados 

a vertederos: PSE busca reducir la cantidad de residuos que acaban en vertederos a 

través del reciclaje de materiales apropiados. 

● Reducir la cantidad total de residuos generados por PSE en un 10 % en el primer año 

del proyecto: esto es una meta cuantitativa que establece un objetivo específico de 

reducción de residuos para el primer año del proyecto. 

Vinculación con los ODS 

El Proyecto de Manejo Sostenible de Residuos se encuentra alineado con el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible (ODS) número 12: "Producción y Consumo Responsables". Este 

proyecto se enfoca en varias metas del ODS 12, siendo las más destacadas la Meta 12.4 y la 

Meta 12.5. La implementación de un programa integral de manejo de residuos, incluyendo 

la separación y reciclaje de materiales, está directamente vinculada con la Meta 12.4, que 

busca lograr una gestión ambientalmente racional de los productos químicos y de todos los 

desechos a lo largo de su ciclo de vida.  

Asimismo, la reducción de la cantidad total de residuos generados y el 

establecimiento de un sistema de separación en todas las instalaciones de PSE se alinean con 

la Meta 12.5, que busca reducir sustancialmente la generación de residuos mediante la 

prevención, reducción, reciclado y reutilización.  

Indicadores de Desempeño 

● Tasa de reciclaje anual (porcentaje de residuos reciclados y compostaje): mide 

cuántos residuos se reciclan o se someten a compostaje en comparación con la 

cantidad total de residuos generados. 



97 

 

● Reducción anual de residuos sólidos no reciclables: evalúa la reducción en la cantidad 

de residuos que no se pueden reciclar o compostar. 

● Cumplimiento de las normativas ambientales relacionadas con la gestión de residuos: 

evalúa si PSE cumple con las leyes y regulaciones relacionadas con la gestión de 

residuos. 

Responsables del Proyecto 

● Gerente de Sostenibilidad de PSE: es el líder del proyecto y se encarga de supervisar 

su implementación. 

● Supervisor de SSO y reforestación: también está involucrado en el proyecto para 

garantizar que se cumplan los estándares de seguridad y ambientales. 

● Personal de usos múltiples (encargada de limpieza y manejo de residuos): es 

responsable de la ejecución cotidiana del programa de manejo de residuos. 

Duración del Proyecto 

El proyecto se implementará a lo largo de un período de 12 meses. 
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Tabla 7  

Proyecto de Manejo Sostenible de Residuos: “Disminuye lo que consumes” 

Fuente: elaboración propia. 

Los costos del proyecto representan los gastos asociados con la implementación del 

programa de manejo de residuos. Aquí hay una explicación más detallada de los diferentes 

componentes de los costos: 

Adquisición de contenedores de reciclaje y señalización: esta parte del costo implica 

la compra de contenedores específicos para la separación de residuos, así como la 

señalización necesaria para identificar los contenedores y guiar a los colaboradores y 

visitantes sobre cómo desechar adecuadamente los residuos. Estos contenedores son 

esenciales para la segregación efectiva de residuos. 

Contratación de personal para el manejo de residuos (separación, clasificación y 

disposición final): este costo cubre los salarios y costos asociados con la contratación de 

personal adicional que se encargará de la separación y clasificación de residuos en las 

instalaciones de PSE, así como su disposición final en los lugares adecuados. Este personal 

es esencial para garantizar que los residuos se gestionen de manera efectiva. 

Costos del proyecto Monto (USD $) 

Adquisición de contenedores de reciclaje (09 unidades) y señalización $560.00 

Contratación de personal para el manejo de residuos (separación, clasificación y 

disposición final) 

$5,760.00 

Contratación de personal para las campañas de concienciación (comunitarias y personal 

interno) 

$1,200.00 

Pago a empresa certificada para la disposición final de residuos peligrosos. $4,000.00 

Seguimiento y monitoreo de desempeño. $1,000.00 

Total: $12,500.00 
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Contratación de personal para las campañas de concienciación (comunitarias y 

personal interno): este gasto está destinado a la contratación de personal que se encargará de 

llevar a cabo campañas de concienciación tanto entre la comunidad local como entre el 

personal interno de PSE. Estas campañas son importantes para educar a las personas sobre la 

importancia de la gestión de residuos y la separación adecuada. 

Pago a empresa certificada para la disposición final de residuos peligrosos: este costo 

implica la contratación de una empresa certificada para gestionar adecuadamente los residuos 

peligrosos que se generen en las operaciones de PSE. Esto garantiza que los residuos 

peligrosos se manejen de manera segura y de acuerdo con las regulaciones ambientales. 

Auditorías y consultoría de gestión de residuos: estos costos están relacionados con 

la contratación de servicios de auditoría y consultoría para garantizar que el programa de 

manejo de residuos se implemente adecuadamente y cumpla con los estándares y 

regulaciones.  

Seguimiento y monitoreo de desempeño: este costo incluye el seguimiento de los 

programas y la revisión constante de los procesos. 

Métricas de Evaluación 

● Reducción de residuos totales enviados a vertederos: cuantifica la disminución en la 

cantidad de residuos que se envían a vertederos. Cuanto mayor sea la reducción, 

mejor será el desempeño en la gestión de residuos. 

● Incremento en la tasa de reciclaje en las instalaciones de PSE: mide el aumento en la 

cantidad de residuos que se reciclan en comparación con el total de residuos 

generados. Un incremento indica un enfoque más sostenible de los residuos. 
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● Cumplimiento de las metas anuales de reducción de residuos: evalúa si el proyecto 

logra alcanzar sus objetivos específicos de reducción de residuos año tras año. El 

cumplimiento de estas metas es esencial para el éxito del proyecto. 

Pasos del Proyecto 

● Evaluación inicial de la gestión de residuos en PSE: antes de implementar cualquier 

cambio, es fundamental evaluar el estado actual de la gestión de residuos en las 

instalaciones de PSE para identificar áreas de mejora. 

● Diseño e implementación de un programa de separación de residuos: implica 

desarrollar un programa que incluye la separación adecuada de diferentes tipos de 

residuos en las instalaciones de PSE, como reciclables, no reciclables y peligrosos. 

● Lanzamiento de campañas de concienciación para el personal: se llevarán a cabo 

campañas para educar al personal interno de PSE sobre la importancia de la gestión 

de residuos y cómo participar en el programa. 

● Inicio de programas de reciclaje en todas las instalaciones: se implementarán 

programas de reciclaje en todas las instalaciones de PSE, lo que incluye proporcionar 

los contenedores necesarios y establecer procesos de reciclaje eficientes. 

● Seguimiento y revisión continua del desempeño: se establecerá un sistema de 

seguimiento y revisión constante para garantizar que el programa de manejo de 

residuos esté funcionando según lo previsto y realizar ajustes si es necesario. 

8.5.1.2 Proyecto de Monitoreo de Calidad del Agua en Quebrada: “Quebrada 

Nagarejo siempre limpia” 

Se ha identificado la necesidad de desarrollar un programa de monitoreo de la calidad 

del agua en las quebradas cercanas a las instalaciones de PSE. Esto permitirá evaluar y 
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controlar la calidad del agua y tomar medidas preventivas en caso de detectar problemas 

ambientales. 

Ilustración 13  

Muestreo en Quebrada dentro de PSE 

 

Fuente: tomada por Erick Osorio 

Registro sobre los muestreos de la Quebrada. 

Objetivo del Proyecto 

Establecer un programa de monitoreo de la calidad del agua en las quebradas cercanas 

a las instalaciones de PSE con el fin de evaluar y controlar la calidad del agua, identificar 

problemas ambientales y tomar medidas preventivas. 

Metas del Proyecto 

● Establecer estaciones de monitoreo en áreas clave de las quebradas cercanas a las 

instalaciones de PSE: implica la instalación de estaciones de monitoreo 

estratégicamente ubicadas a lo largo de las quebradas para recopilar datos de calidad 

del agua. 
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● Realizar muestreo y análisis de calidad de agua anual: se llevarán a cabo muestreos y 

análisis de la calidad del agua de manera anual para obtener información sobre la 

evolución de la calidad del agua con el tiempo. 

● Identificar y abordar problemas de calidad de agua de manera oportuna: en caso de 

detectar problemas de calidad del agua, el proyecto busca tomar medidas preventivas 

o correctivas para tratarlos. 

Vinculación con los ODS 

El Proyecto de Monitoreo de Calidad del Agua en Quebrada guarda una estrecha 

relación con el ODS número 6: "Agua Limpia y Saneamiento". Este proyecto contribuye 

principalmente a las metas 6.3 y 6.5 del ODS 6. La instalación de estaciones de monitoreo 

en áreas clave de las quebradas, así como la realización anual de muestreos y análisis de 

calidad del agua, se alinean directamente con la Meta 6.3, que busca mejorar la calidad del 

agua reduciendo la contaminación y minimizando la liberación de productos químicos y 

materiales peligrosos.  

Además, la identificación y abordaje oportuno de problemas de calidad del agua, 

como propone el proyecto, se vincula con la Meta 6.5, orientada a implementar la gestión 

integrada de los recursos hídricos y garantizar la disponibilidad de agua de calidad. De esta 

manera, el proyecto busca avanzar hacia un acceso sostenible al agua limpia y contribuir al 

saneamiento ambiental. 

Indicadores de Desempeño 

● Frecuencia de muestreo y análisis de calidad de agua: evalúa la regularidad con la 

que se realizan los muestreos y análisis de calidad del agua. 
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● Tiempo promedio de respuesta para abordar problemas de calidad de agua: mide 

cuánto tiempo se tarda en tomar medidas cuando se identifica un problema de calidad 

del agua. 

Responsables del Proyecto 

● Gerente de Sostenibilidad de PSE: supervisa la implementación del proyecto y 

asegura que se cumplan los objetivos. 

● Laboratorio de análisis de agua: realiza los análisis de calidad del agua y proporciona 

datos importantes para la toma de decisiones. 

Duración del Proyecto 

El proyecto se llevará a cabo de manera continua a lo largo del tiempo, con monitoreo 

constante y se implementará una vez al año (pues la quebrada que pasa por el proyecto es 

quebrada de invierno y solo en la época lluviosa se encuentra con agua superficial). 

Costos del Proyecto 

Tabla 8  

Costos Proyecto de Monitoreo de Calidad del Agua en Quebrada: “Quebrada Nagarejo 

siempre limpia” 

Costos del proyecto Monto (USD $)  

Contratación de expertos o personal para el muestreo y análisis de calidad de agua. $280.00 

Capacitación del personal en técnicas de monitoreo. $50.00 

Gastos asociados al análisis de laboratorio (viáticos del personal)  $100.00 

Adquisición de tecnología de comunicación y almacenamiento de datos (cuenta de 

Dropbox) 

$50.00 

Total: $480.00 

Fuente: elaboración propia. 

Los costos del proyecto incluyen: 
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Contratación de expertos o personal para el muestreo y análisis de calidad de agua: 

cubre la contratación de personal calificado para realizar los muestreos y análisis de calidad 

del agua. 

Capacitación del personal en técnicas de monitoreo: se destinan fondos para capacitar 

al personal encargado del muestreo en la quebrada. 

Gastos asociados al análisis de laboratorio (viáticos del personal): cubre los gastos 

relacionados con el transporte y la estadía del personal que recopila las muestras y las lleva 

al laboratorio.  

Adquisición de tecnología de comunicación y almacenamiento de datos (cuenta de 

Dropbox): se destina un presupuesto para la adquisición de tecnología y almacenamiento de 

datos para facilitar la gestión de los resultados del monitoreo. 

Métricas de Evaluación 

● Calidad del agua registrada a lo largo del tiempo en las quebradas monitoreadas: 

evalúa si la calidad del agua mejora o empeora con el tiempo. 

● Tiempo promedio de respuesta para abordar problemas de calidad de agua: mide la 

eficiencia en la resolución de problemas de calidad del agua. 

● Informes periódicos sobre la calidad del agua y las medidas correctivas tomadas: 

asegura que se documenten y comuniquen los resultados del monitoreo y las acciones 

tomadas. 

Pasos del Proyecto 

● Identificación de sitios de monitoreo: se seleccionan lugares clave a lo largo de las 

quebradas para instalar estaciones de monitoreo. 



105 

 

● Establecimiento de un programa de muestreo y análisis de calidad de agua: se define 

el plan para llevar a cabo muestreos y análisis de calidad de agua de manera regular. 

● Capacitación del personal que realiza el muestreo en la quebrada: el personal 

encargado recibe capacitación para realizar muestreos y análisis. 

● Entrega de los envases por parte del laboratorio: se proporcionan los envases y 

materiales necesarios para recopilar muestras de agua. 

● Monitoreo anual: se realiza el monitoreo de calidad del agua de acuerdo con el 

programa establecido. 

● Registro y análisis de datos: los datos recopilados se registran y analizan para evaluar 

la calidad del agua. 

● Implementación de medidas correctivas según sea necesario: si se detectan 

problemas, se toman medidas para abordarlos. 

8.5.2 Reforestación 

8.5.2.1 Proyecto de siembra de árboles obligatoria: “Bosques soleados” 

Desarrollar un proyecto de siembra de árboles que cumpla con los requisitos del 

Instituto de Conservación Forestal, a través del Dictamen Técnico DMDF-RFP-25-2019. 

Esto incluirá la plantación de árboles en áreas específicas de acuerdo con la normativa, 

contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas. 
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Ilustración 14  

Actividades de reforestación en zonas aledañas de PSE 

 

Fuente: tomada por Ana Lucía Borjas 

Productos  

Mapas de zonas reforestadas; inventario de árboles de la empresa según su especie y 

año reforestado; proceso de certificación de árboles frutales con el ICF.  

Objetivo del Proyecto 

Desarrollar un proyecto de siembra de árboles en cumplimiento de los requisitos del 

Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Ley Forestal. La plantación de árboles se llevará 

a cabo en áreas específicas, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y la 

restauración de ecosistemas. 

Metas del Proyecto 

● Identificar áreas de siembra adecuadas en cumplimiento con la normativa: implica 

determinar las ubicaciones adecuadas para la plantación de árboles de acuerdo con 

las regulaciones forestales. 

● Plantar un total de 6,138 árboles requeridos para la fase 1, según el dictamen técnico. 

● Plantar 741 árboles requeridos para la fase 2, según el dictamen técnico. 
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● Monitorear el crecimiento y la salud de los árboles plantados: se refiere a la 

supervisión continua de la evolución de los árboles plantados. 

Vinculación con los ODS 

El Proyecto denominado "Bosques Soleados", se alinea estrechamente con el ODS 

número 15: "Vida de Ecosistemas Terrestres". Este proyecto contribuye principalmente a las 

metas 15.1 y 15.2 del ODS 15. 

 La identificación de áreas de siembra adecuadas en cumplimiento con la normativa, 

así como la plantación de un total de 6,879 árboles distribuidos en dos fases, se relaciona 

directamente con la Meta 15.1, que busca asegurar la conservación, restauración y uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres.  

Además, el monitoreo continuo del crecimiento y la salud de los árboles plantados, 

incluido el requisito de evaluación después de dos veranos establecido por el ICF se vincula 

con la Meta 15.2, que busca promover la implementación de prácticas de gestión sostenible 

que reviertan la pérdida de biodiversidad y contribuyan a la restauración de ecosistemas.  

Indicadores de Desempeño 

● Número de áreas de siembra identificadas y preparadas: mide la cantidad de áreas que 

se han identificado y preparado para la plantación de árboles. 

● Cantidad de árboles plantados en cumplimiento con la ley: evalúa si se ha cumplido 

con el requisito de plantar el número específico de árboles establecido por la Ley 

Forestal. 

● Porcentaje de árboles que sobreviven y crecen de manera saludable: mide el éxito en 

la supervivencia y el crecimiento de los árboles plantados. 
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● Árboles sobrevivientes después de dos veranos (requerimiento establecido por ICF): 

se refiere a la cantidad de árboles que han sobrevivido después de dos temporadas de 

verano, un requisito específico del ICF. 

Responsables del Proyecto 

● Gerente de Sostenibilidad de PSE: encargado de supervisar la implementación del 

proyecto y asegurarse de que se cumplan los requisitos legales y ambientales. 

● Supervisor de Seguridad y Reforestación: responsable de la supervisión de la 

seguridad y el cumplimiento de las regulaciones forestales durante la siembra de 

árboles. 

● Técnico de O & M: encargado de las operaciones y mantenimiento relacionados con 

la plantación de árboles. 

● Contraparte comunitaria (dueños del terreno): puede incluir a los propietarios de las 

tierras donde se llevará a cabo la plantación de árboles, ya que es importante contar 

con su cooperación y aprobación. 

Duración del Proyecto 

El proyecto tendrá una duración de 3 años, en función de los requisitos legales de 

siembra de árboles. 
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Costos del Proyecto 

Tabla 9  

Costos Proyecto de siembra de árboles obligatoria: “Bosques soleados” 

Costos del proyecto Monto (USD $) 

Adquisición de plántulas de árboles. $3,600.00 

Preparación de terreno y áreas de siembra (ahoyado y siembra). $720.00 

Mantenimiento, riego y cuidado de los árboles plantados. $6,480.00 

Supervisión y monitoreo regular de PSE $ 1800.00 

Total: $12,600.00 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los costos se derivan de: 

Adquisición de plántulas de árboles: se destina a la compra de las plántulas de árboles 

necesarias para llevar a cabo la plantación. Es importante utilizar plántulas de calidad para 

garantizar el éxito del proyecto. 

Preparación de terreno y áreas de siembra (ahoyado y siembra): aquí se incluyen los 

costos asociados con la preparación del terreno, lo que puede implicar la excavación de hoyos 

o la preparación de áreas específicas para la plantación de árboles. 

Mantenimiento, riego y cuidado de los árboles plantados: cubre el mantenimiento 

continuo de los árboles plantados, que incluye actividades como el riego, la aplicación de 

herbicidas y plaguicidas, y el corte de la vegetación que pueda afectar el crecimiento de los 

árboles. 

Supervisión y monitoreo regular de PSE: aquí se incluyen los costos asociados con la 

supervisión y monitoreo continuo del proyecto a lo largo de los 3 años de duración del 

proyecto. 



110 

 

Métricas de Evaluación 

● Cumplimiento de la Ley Forestal en términos de cantidad de árboles plantados: evalúa 

si el proyecto cumple con los requisitos legales en cuanto a la cantidad de árboles 

plantados. Esto implica verificar que el número de árboles plantados sea el requerido 

por la Ley Forestal. 

● Tasa de supervivencia y crecimiento de los árboles plantados: mide la eficiencia del 

proyecto en términos de supervivencia y crecimiento de los árboles después de la 

plantación. Esta métrica evalúa la salud y el éxito de los árboles a lo largo del tiempo. 

● Informes de seguimiento del proyecto: proporcionan documentación detallada del 

progreso del proyecto, incluyendo el cumplimiento de las metas, los costos y los 

resultados del monitoreo de los árboles plantados. Estos informes son esenciales para 

la evaluación continua del proyecto. 

Pasos del Proyecto: 

● Identificación de áreas de siembra en cumplimiento de la Ley Forestal: se identifican 

las áreas adecuadas para la plantación de árboles de acuerdo con las regulaciones 

forestales. 

● Preparación de áreas de siembra (ahoyado): las áreas se preparan adecuadamente para 

la siembra, lo que puede incluir actividades como la excavación de hoyos para plantar 

árboles. 

● Adquisición de plántulas de árboles: se obtienen las plántulas de árboles necesarias 

para la plantación. 

● Plantación de árboles en áreas designadas: se lleva a cabo la plantación de árboles de 

acuerdo con las ubicaciones identificadas. 
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● Mantenimiento, riego y cuidado de los árboles plantados (aplicación de herbicidas, 

plaguicidas, corte de vegetación): se realizan actividades de mantenimiento para 

asegurar la salud y el crecimiento de los árboles plantados. 

● Supervisión y monitoreo continuo del crecimiento y la salud de los árboles: se 

establece un sistema de seguimiento y monitoreo para evaluar el progreso del 

proyecto a lo largo del tiempo. 

8.5.2.2 Proyecto de Educación Ambiental en Comunidades Locales: 

“Conservando generamos vida” 

El proyecto busca diseñar y llevar a cabo un programa de educación ambiental en las 

comunidades locales que se relacionan directamente con las operaciones de PSE. Este 

programa incluirá charlas, talleres y actividades educativas para fomentar la concienciación 

sobre la importancia de la reforestación y la conservación de la biodiversidad. 

Ilustración 15  

Charlas de educación ambiental en las comunidades 

 

Fuente: tomada por Ana Lucía Borjas 
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Productos 

Presentaciones en PPT/ Canva para ser impartidas a las comunidades; evaluaciones 

de comprensión del tema visto.  

Objetivo del Proyecto 

Diseñar y llevar a cabo un programa de educación ambiental en las comunidades 

locales relacionadas directamente con las operaciones de PSE. El programa incluirá charlas, 

talleres y actividades educativas para fomentar la concienciación sobre la importancia de la 

reforestación y la conservación de la biodiversidad. 

Metas del Proyecto 

● Establecer un programa de educación ambiental en comunidades locales: implica la 

creación y puesta en marcha de un programa educativo enfocado en temas 

ambientales. 

● Realizar un número específico de charlas y talleres educativos: el proyecto tiene la 

meta de llevar a cabo un cierto número de charlas y talleres en las comunidades 

locales. 

● Evaluar el impacto del programa en la concienciación ambiental de la comunidad: se 

busca medir el impacto del programa en la percepción y concienciación de la 

comunidad sobre cuestiones ambientales. 

Vinculación con los ODS 

El Proyecto de Educación Ambiental en Comunidades Locales, bajo el lema 

"Conservando Generamos Vida", tiene como objetivo principal contribuir al ODS número 4: 

"Educación de Calidad", con un enfoque específico en la Meta 4.7, que busca asegurar que 
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todo el estudiantado adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para promover el 

desarrollo sostenible.  

Al establecer un programa de educación ambiental en comunidades locales, el 

proyecto aborda directamente la Meta 4.7, pues tiene como finalidad fomentar la 

concienciación sobre la importancia de la reforestación y la conservación de la biodiversidad. 

La realización de charlas, talleres y actividades educativas contribuye a fortalecer los 

conocimientos y habilidades de la comunidad en temas ambientales, alineándose con la 

visión de una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida para todas las personas. 

Indicadores de Desempeño 

● Número de charlas y talleres realizados: mide la cantidad de actividades educativas 

que se llevan a cabo en las comunidades locales. 

● Participación de la comunidad en actividades educativas: evalúa cuántas personas de 

la comunidad participan en las charlas, talleres y actividades educativas. 

● Resultados de encuestas de concienciación ambiental en la comunidad: se utilizan 

encuestas para evaluar el nivel de concienciación ambiental en la comunidad antes y 

después del programa, lo que permite medir el impacto del proyecto. 

Responsables del Proyecto 

● Gerente de Sostenibilidad de PSE: encargado de supervisar la implementación del 

programa de educación ambiental y garantizar que se alcancen las metas establecidas. 

● Gerente de Recursos Humanos o equipo de apoyo: ser responsable de coordinar la 

logística y asegurarse de que los facilitadores y educadores estén disponibles y 

capacitados para llevar a cabo las actividades educativas. 
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Duración del Proyecto 

El proyecto se llevará a cabo de manera continua en coordinación con las actividades 

de la comunidad. 

Costos del Proyecto 

Tabla 10  

Costos Proyecto de Educación Ambiental en Comunidades Locales: “Conservando 

generamos vida” 

Costos del proyecto Monto (USD $) 

Honorarios de facilitadores y educadores. $2,200.00  

Materiales educativos para capacitación. $1,500.00 

Evaluación del programa. $1,000.00 

Total: $4,700.00 

Fuente: elaboración propia. 

Honorarios de facilitadores y educadores: pueden ser honorarios puntuales o pagos a 

facilitadores y educadores que participen en las charlas y talleres educativos. 

Materiales educativos para capacitación: incluye la adquisición de materiales y 

recursos educativos utilizados en las actividades de capacitación. 

Evaluación del programa: se destina un presupuesto para evaluar el impacto del 

programa educativo en la concienciación ambiental de la comunidad. 

Métricas de Evaluación 

● Participación de la comunidad en actividades de educación ambiental: mide la 

cantidad de miembros de la comunidad que participan en las actividades educativas 

diseñadas como parte del proyecto. Esto incluye asistir a charlas, talleres y otras 

actividades relacionadas con la educación ambiental. Un aumento en la participación 
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demuestra un mayor interés y compromiso de la comunidad en el programa de 

educación ambiental. 

● Nivel de concienciación ambiental antes y después del programa: para medir el 

impacto del proyecto en la concienciación ambiental de la comunidad, se realizan 

encuestas o evaluaciones antes de que comiencen las actividades de educación 

ambiental y después de que el programa haya estado en funcionamiento durante un 

tiempo. Se comparan los resultados de ambas encuestas con el fin de evaluar si se ha 

producido un cambio significativo en el nivel de conciencia ambiental dentro de la 

comunidad. La identificación de un aumento en dicho nivel después de la 

implementación del programa se considera un indicador de éxito. 

● Retroalimentación y percepción de la comunidad sobre el programa de educación 

ambiental: se centra en la retroalimentación directa de la comunidad sobre el 

programa de educación ambiental. Se pueden recopilar opiniones, sugerencias y 

comentarios de los participantes en las actividades educativas para evaluar su 

percepción general del programa. La retroalimentación positiva y constructiva indica 

que el programa está siendo bien recibido y es beneficioso para la comunidad. 

Pasos del Proyecto 

● Coordinación con centros educativos y otros grupos comunitarios interesados en la 

temática en la zona: implica colaborar con escuelas y otros grupos interesados en la 

educación ambiental en la comunidad. 

● Establecimiento de un programa de educación ambiental para las comunidades 

locales: se diseña el programa educativo, incluyendo el contenido de las charlas, 

talleres y actividades. 
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● Realización de charlas y talleres educativos: se llevan a cabo las actividades 

educativas planificadas. 

● Evaluación del impacto del programa en la concienciación ambiental de la 

comunidad: Se evalúa el impacto del programa a través de encuestas y otros métodos 

para medir el cambio en la concienciación ambiental de la comunidad. 

8.5.3 Prevención de incendios forestales 

8.5.3.1 Establecimiento de Cortafuegos y Áreas de Seguridad: “Prevengamos los 

incendios”  

Este proyecto se centra en la implementación de medidas proactivas para la 

prevención de incendios forestales. Se identificarán áreas críticas de alto riesgo de incendios 

y se establecerán cortafuegos y áreas de seguridad en estas zonas para reducir el riesgo de 

incendios. 

Ilustración 16  

Actividades de ejecución de cortafuegos en todo el perímetro de PSE 

 

Fuente: tomada por Erick Osorio 

Productos 

Mapa de las zonas con cortafuegos ejecutadas e informe final con registro fotográfico.  
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Objetivo del Proyecto 

Implementar medidas proactivas para la prevención de incendios forestales, 

incluyendo el establecimiento de cortafuegos y áreas de seguridad en las zonas de riesgo. 

Metas del Proyecto 

● Identificar áreas críticas de alto riesgo de incendios: el proyecto comienza con la 

identificación de las áreas que tienen un alto riesgo de sufrir incendios forestales. Esto 

implica un análisis de factores como la geografía, el clima y la vegetación que 

contribuyen al riesgo. 

● Establecer cortafuegos y áreas de seguridad: una vez identificadas las áreas críticas, 

se procede a la creación de cortafuegos y áreas de seguridad. Los cortafuegos son 

franjas de terreno despejado diseñadas para evitar la propagación del fuego, y las 

áreas de seguridad son zonas donde se implementan medidas preventivas para 

proteger contra incendios. 

● Capacitar al personal y comunidades locales: se lleva a cabo un programa de 

capacitación destinado al personal involucrado en la prevención de incendios y a las 

comunidades locales. El propósito es aumentar la concienciación sobre la importancia 

de mantener estas zonas de seguridad y preparar a las personas para prevenir 

incendios y responder de manera efectiva en caso de que se produzcan. 

Vinculación con los ODS 

Este proyecto está alineado con el ODS número 15: "Vida de Ecosistemas Terrestres". 

Su enfoque en la implementación de medidas proactivas para prevenir incendios forestales 

contribuye directamente a la Meta 15.1, que busca asegurar la conservación, restauración y 

uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Identificando áreas críticas de alto riesgo de 
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incendios y estableciendo cortafuegos y áreas de seguridad, el proyecto trabaja hacia la Meta 

15.3, que busca combatir la desertificación, restaurar la tierra degradada y lograr un manejo 

sostenible de los suelos.  

Además, al capacitar al personal y a las comunidades locales, se aborda la Meta 15.9, 

que busca integrar los valores de la biodiversidad en la planificación y el desarrollo nacional 

y local. En conjunto, el proyecto busca preservar la biodiversidad, prevenir la degradación 

del suelo y promover la gestión sostenible de los ecosistemas terrestres. 

Indicadores de Desempeño 

● Número de áreas críticas identificadas y medidas implementadas: mide cuántas áreas 

críticas de alto riesgo se han identificado y cuántas medidas preventivas se han 

implementado en esas áreas. 

● Eficiencia de las medidas preventivas en la reducción de incendios forestales: se 

evalúa cuán efectivas son las medidas preventivas, como los cortafuegos y las áreas 

de seguridad, en la reducción de incendios forestales. Esto se mide mediante la 

disminución en el número de incendios en áreas críticas. 

● Nivel de capacitación y concienciación del personal y comunidades locales: mide el 

nivel de conocimiento y concienciación sobre la prevención de incendios forestales 

en el personal y la comunidad local. Puede medirse mediante pruebas de 

conocimiento, encuestas y evaluaciones de la percepción de la comunidad. 

Responsables del Proyecto 

● Gerente de Sostenibilidad de PSE: encargado de supervisar los trabajos relacionados 

con el proyecto. 
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● Equipo de prevención de incendios: es el encargado de ejecutar el proyecto y velar 

por el cumplimiento de las acciones. 

Duración del Proyecto 

El proyecto se llevará a cabo durante un período de 3 años, con revisión y 

actualización periódica. 

Costos del Proyecto 

Tabla 11  

Costos Establecimiento de Cortafuegos y Áreas de Seguridad: “Prevengamos los 

incendios” 

Costos del proyecto Monto (USD $) 

Adquisición de equipos y herramientas para la creación de cortafuegos (chindawas, 

machetes) 

$1,000.00 

Contratación de personal para cortafuegos alrededor del perímetro interno y externo del 

parque solar (10 a 15 colaboradores comunitarios). 

$7,200.00 

Recursos para el mantenimiento y monitoreo de áreas de seguridad (oficial de seguridad 

para el monitoreo de cámaras) 

$5,760.00 

Programas de capacitación y concienciación (Certificación anual y capacitaciones 

impartidas por el Cuerpo de Bomberos). 

$1,000.00 

Total: $14,960.00 

Fuente: elaboración propia. 

Los principales costos asociados son: 

Adquisición de equipos y herramientas para la creación de cortafuegos (chindawas, 

machetes): se destina a la adquisición de herramientas y equipos necesarios para la creación 

de los cortafuegos.  

Contratación de personal para cortafuegos alrededor del perímetro interno y externo 

del parque solar: se contratará personal, posiblemente colaboradores comunitarios, para 

llevar a cabo la creación de cortafuegos en el perímetro del parque solar. 
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Recursos para el mantenimiento y monitoreo de áreas de seguridad (oficial de 

seguridad para el monitoreo de cámaras): se destina un presupuesto para mantener y 

monitorear las áreas de seguridad, posiblemente mediante la contratación de un oficial de 

seguridad.  

Programas de capacitación y concienciación (certificación anual y capacitaciones 

impartidas por el Cuerpo de Bomberos): el proyecto incluye programas de capacitación y 

concienciación, que pueden implicar la certificación anual del personal y capacitaciones 

impartidas por el Cuerpo de Bomberos. 

Métricas de Evaluación 

● Reducción en el número de incendios forestales en áreas críticas: mide cuántos 

incendios se han reducido en áreas de alto riesgo. 

● Efectividad de las medidas preventivas en la protección de las áreas circundantes: 

Evalúa cuán bien protegen los cortafuegos y áreas de seguridad las áreas circundantes. 

● Nivel de capacitación y concienciación del personal y comunidades locales: mide el 

nivel de conocimiento y concienciación de la comunidad y el personal. 

Pasos del Proyecto 

● Identificación de áreas críticas de alto riesgo de incendios: el primer paso es 

identificar las zonas con mayor probabilidad de sufrir incendios forestales. Se evalúan 

factores como la geografía, la vegetación y las condiciones climáticas. 

● Establecimiento de cortafuegos y áreas de seguridad: una vez identificadas las áreas 

críticas, se crean cortafuegos (zonas despejadas) y áreas de seguridad para evitar que 

el fuego se propague, esto crea una barrera física contra los incendios. 
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● Capacitación del personal y comunidades locales: se capacita al personal encargado 

de mantener las zonas de seguridad y se educa a las comunidades locales sobre la 

importancia de mantener estas áreas y cómo actuar en caso de incendios. 

8.5.3.2 Plan de respuesta ante incendios forestales: “Verano sin quemas” 

Este proyecto se enfoca en el desarrollo de un plan de respuesta ante incendios 

forestales que incluye protocolos de actuación, equipos de combate de incendios y 

coordinación con autoridades locales.  

 

Ilustración 17  

Capacitación del cuerpo de bomberos para dar respuesta a incendios forestales 

 

Fuente: tomada por Ana Lucía Borjas 

Productos 

Plan de Manejo de contingencias certificado por el Cuerpo de Bomberos, 

capacitaciones impartidas por los bomberos para el manejo de incendio forestales; certificado 

del Cuerpo de Bomberos a todo el personal que recibió el entrenamiento; actualización de la 

brigada contra incendios con el personal actual de la planta.  
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Objetivo del Proyecto 

Desarrollar un plan de respuesta ante incendios forestales que incluya protocolos de 

actuación, equipos de combate de incendios y coordinación con autoridades locales. 

Metas del Proyecto 

● Diseñar un plan de respuesta ante incendios detallado y específico: el proyecto se 

propone elaborar un plan completo que establezca procedimientos específicos para 

enfrentar incendios forestales en las áreas donde opera PSE. 

● Adquirir y mantener equipos y recursos necesarios: se busca asegurar que los equipos 

y recursos necesarios para combatir incendios estén disponibles y sean mantenidos 

adecuadamente. 

● Coordinar con las autoridades locales y servicios de bomberos: la coordinación con 

las autoridades locales y los servicios de bomberos es esencial para una respuesta 

eficiente en caso de incendios forestales. 

Vinculación con los ODS 

Este proyecto se vincula directamente con el ODS número 13: "Acción por el Clima". 

Al abordar la creación de un plan de respuesta ante incendios forestales, contribuye a la Meta 

13.2, que busca integrar medidas relacionadas con el cambio climático en las políticas, 

estrategias y planificaciones nacionales.  

Además, al coordinarse con autoridades locales y servicios de bomberos, el proyecto 

respalda la Meta 13.3, que busca mejorar la educación, sensibilización y capacidad humana 

e institucional sobre mitigación y adaptación al cambio climático. La capacitación del 

personal en respuesta a incendios y la actualización de la brigada contra incendios también 



123 

 

se alinean con la Meta 13.1, que promueve la movilización de recursos financieros para 

abordar de manera efectiva el cambio climático.  

Indicadores de Desempeño 

● Diseñar un plan de respuesta ante incendios detallado y específico: el proyecto se 

propone elaborar un plan completo que establezca procedimientos específicos para 

enfrentar incendios forestales en las áreas donde opera PSE. 

● Adquirir y mantener equipos y recursos necesarios: se busca asegurar que los equipos 

y recursos necesarios para combatir incendios estén disponibles y sean mantenidos 

adecuadamente. 

● Coordinar con las autoridades locales y servicios de bomberos: la coordinación con 

las autoridades locales y los servicios de bomberos es esencial para una respuesta 

eficiente en caso de incendios forestales. 

Responsables del Proyecto 

● Gerente de Sostenibilidad de PSE: su función es supervisar y coordinar todas las 

actividades relacionadas con la implementación del plan de respuesta ante incendios 

forestales. Sus responsabilidades incluyen la planificación estratégica, la toma de 

decisiones clave, la asignación de recursos y la supervisión general del proyecto. 

También se encarga de garantizar que se cumplan los objetivos y se evalúen los 

resultados. 

● Encargados de entidades estatales para la atención de incendios: estos responsables 

son representantes de las entidades gubernamentales o estatales encargadas de la 

gestión de incendios forestales. Su función es colaborar estrechamente con PSE para 

coordinar la respuesta ante incendios, proporcionar recursos y conocimientos 
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especializados, y asegurarse de que se sigan las regulaciones y protocolos 

establecidos por las autoridades en la lucha contra incendios forestales. 

Duración del Proyecto 

El proyecto será continuo y se revisará y actualizará periódicamente. 

Costos del Proyecto 

Tabla 12  

Costos Plan de respuesta ante incendios forestales: “Verano sin quemas” 

Costos del proyecto Monto (USD) 

Adquisición de equipos y mantenimiento de equipos de combate de incendios. $300.00 

Capacitación y entrenamiento del personal en respuesta ante incendios (brindados por el Cuerpo de 

Bomberos) 

$300.00 

Coordinación con autoridades locales y servicios de bomberos. $100.00 

Total: $700.00 

Fuente: elaboración propia. 

Los costos del proyecto se ven asociados con: 

Adquisición de equipos y mantenimiento de equipos de combate de incendios: este 

costo se destina a la compra y el mantenimiento de equipos de combate de incendios, que 

pueden incluir herramientas, equipos de protección personal, y vehículos especializados, 

entre otros. Mantener estos equipos en buenas condiciones es esencial para una respuesta 

eficaz ante incendios. 

Capacitación y entrenamiento del personal en respuesta ante incendios (brindados por 

el Cuerpo de Bomberos): abarca la capacitación y el entrenamiento del personal de PSE en 

procedimientos de respuesta ante incendios, impartidos por profesionales del Cuerpo de 

Bomberos. La formación garantiza que el personal esté preparado para actuar eficazmente en 

caso de un incendio forestal. 
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Coordinación con autoridades locales y servicios de bomberos: está relacionado con 

la coordinación con las autoridades locales y los servicios de bomberos. Incluye la 

comunicación efectiva con las entidades gubernamentales encargadas de la gestión de 

incendios forestales y garantiza una colaboración eficiente. 

Métricas de Evaluación 

● Efectividad del plan de respuesta ante incendios en la contención de estos: evalúa 

cuán efectivo es el plan de respuesta en la capacidad de contener y extinguir incendios 

forestales. Se mide por la cantidad de incendios forestales que se controlan y 

extinguen con éxito gracias a la implementación del plan. Una alta efectividad indica 

que el plan es exitoso en su objetivo principal de mitigar incendios forestales. 

● Tiempo de respuesta para la movilización de equipos y recursos en caso de incendio: 

mide el tiempo que se necesita para movilizar equipos y recursos en caso de un 

incendio forestal. Un tiempo de respuesta más corto es indicativo de una respuesta 

más eficiente. La rápida movilización de recursos puede ayudar a contener un 

incendio en sus etapas iniciales, evitando su propagación. 

● Evaluación de la coordinación con autoridades locales y servicios de emergencia: 

evalúa la calidad de la coordinación y colaboración con las autoridades locales y los 

servicios de bomberos. Se puede medir mediante la evaluación de la comunicación, 

la respuesta conjunta a los incendios y la eficacia de la colaboración. Una buena 

coordinación asegura una respuesta eficiente y ayuda a garantizar que se sigan los 

protocolos establecidos por las autoridades en la lucha contra incendios forestales. 
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Pasos del Proyecto 

● Diseño de un plan de respuesta ante incendios detallado y específico: se crea un plan 

detallado que establece los procedimientos y protocolos de actuación en caso de 

incendios forestales en las áreas de operación de PSE. 

● Adquisición y mantenimiento de equipos y recursos: se adquieren los equipos 

necesarios para combatir incendios y se garantiza su mantenimiento regular para su 

óptimo funcionamiento. 

● Coordinación con las autoridades locales y servicios de bomberos: se establece una 

comunicación efectiva y coordinación con las autoridades locales y los servicios de 

bomberos para una respuesta eficiente en caso de incendios. 

8.6 Gobernanza PSE 

La dimensión de gobernanza desempeña un papel crucial en la estrategia de 

sostenibilidad de Pacific Solar Energy (PSE). En esta dimensión, se abordan aspectos 

relacionados con la administración y gobierno de la empresa, así como el cumplimiento de 

normativas y prácticas de ética empresarial. Gobernanza, relacionándose en cómo se toman 

las decisiones, cómo se ejerce el liderazgo, y cómo se asegura la responsabilidad y 

transparencia en las operaciones de la organización. 

La gestión efectiva de la gobernanza no solo impulsa la sostenibilidad de PSE, sino 

que también contribuye a su reputación y credibilidad en el mercado. A través de esta 

dimensión, la empresa se compromete a cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes, 

promover la ética en todas las interacciones y fortalecer las relaciones con contratistas, 

proveedores y otras partes interesadas. 

1. Generación de Empleo 
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Se refiere a la creación de oportunidades de empleo, especialmente en las 

comunidades locales cercanas a las operaciones de PSE. Esto incluye la contratación de mano 

de obra local y la contribución al desarrollo económico y social de las áreas circundantes. 

 

2. Contratistas y Proveedores 

Implica asegurar que los contratistas y proveedores de PSE cumplan con estándares 

éticos y de sostenibilidad. La empresa busca trabajar con socios externos que compartan sus 

valores y prácticas responsables. 

3. Laboral 

Este tema se relaciona con el cumplimiento de las leyes laborales y la promoción de 

prácticas éticas en el ámbito laboral. Incluye garantizar que los empleados tengan 

condiciones de trabajo justas y seguras. 

4. Cumplimiento de la Ley 

Se refiere a garantizar que SE cumple con todas las regulaciones y leyes nacionales e 

internacionales que se aplican a sus operaciones. Esto abarca aspectos económicos y legales 

que rigen sus actividades. 

A continuación, se detallan los diversos proyectos para cada uno de los temas 

materiales en el tema de gobernanza: 
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8.6.1 Generación de empleo 

8.6.1.1 Creación de oportunidades de empleo de comunidades locales: 

“Metas de vida” 

Este proyecto tiene como objetivo principal generar oportunidades de empleo en las 

comunidades locales cercanas a las instalaciones de PSE. Busca contribuir al desarrollo 

económico y social de estas áreas, priorizando la contratación de mano de obra local. 

Ilustración 18  

Contratación de mano de obra local para trabajos temporales en PSE 

 

Fuente: tomada por Erick Osorio 

Producto 

Tabla mensual del Departamento de RRHH estableciendo el porcentaje de las 

contrataciones de personal comunitario. 

Objetivo del Proyecto 

Generar oportunidades de empleo en las comunidades locales y contribuir al 

desarrollo económico y social de estas áreas. 
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Metas del Proyecto 

● Identificar áreas de necesidad de empleo en las comunidades locales: se busca 

identificar las áreas o sectores en las comunidades que requieren empleo y donde PSE 

puede contribuir. 

● Establecer programas de contratación y formación para la mano de obra local: el 

proyecto tiene como meta implementar programas de contratación que ofrezcan 

oportunidades a la mano de obra local, así como programas de formación para 

mejorar las habilidades de los trabajadores locales. 

● Promover la diversidad en la contratación y asegurar un entorno de trabajo inclusivo: 

el proyecto se compromete a promover la diversidad en la contratación, garantizando 

igualdad de oportunidades para todos y fomentando un entorno de trabajo inclusivo 

y respetuoso. 

● Evaluar periódicamente el impacto del proyecto en la generación de empleo y 

desarrollo local: se realizarán evaluaciones regulares para medir cómo el proyecto 

está contribuyendo a la generación de empleo y al desarrollo en las áreas 

circundantes. 

Vinculación con los ODS 

Este proyecto se alinea directamente con el ODS número 8: "Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico". Al centrarse en la generación de oportunidades de empleo en 

comunidades locales, contribuye a la consecución de la Meta 8.5, que busca lograr empleo 

pleno y productivo y trabajo decente para todos, incluidos hombres y mujeres, así como la 

reducción a la mitad de la tasa de desempleo global y juvenil.  
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Asimismo, el proyecto respalda la Meta 8.8, que aboga por proteger los derechos 

laborales y promover ambientes de trabajo seguros para todas las personas trabajadoras, 

incluidos los trabajadores migrantes. La iniciativa también se vincula con la Meta 8.7, que 

busca poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. A través de la identificación de áreas 

de necesidad de empleo, la implementación de programas de contratación y formación, y la 

promoción de la diversidad e inclusión, el proyecto no solo fomenta la prosperidad 

económica sino también un desarrollo social sostenible en las comunidades locales. 

Indicadores de Desempeño 

● Número de colaboradores locales contratados: mide cuántos miembros de la 

comunidad local han sido contratados por PSE. 

● Porcentaje de colaboradores locales en la fuerza laboral total: evalúa el porcentaje de 

colaboradores locales en relación con la fuerza laboral total de PSE. 

● Retención de colaboradores locales: mide cuántos colaboradores locales continúan 

trabajando en PSE a largo plazo. 

● Nivel de satisfacción de los colaboradores locales: evalúa la satisfacción de los 

colaboradores locales con sus trabajos y entorno laboral. 

● Número de programas de formación implementados: mide la cantidad de programas 

de formación que se han implementado para mejorar las habilidades de la mano de 

obra local. 

Responsables del Proyecto 

● Gerente de Sostenibilidad de PSE: identifica las áreas dentro de las comunidades 

locales que requieren oportunidades de empleo. Además, diseña y supervisa 

programas de contratación y formación en colaboración con instituciones locales, 
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asegurando que se promuevan políticas de diversidad e inclusión en la contratación y 

desarrollo de la fuerza laboral. El monitoreo continuo del impacto del proyecto en la 

generación de empleo y el desarrollo local es también parte de sus responsabilidades, 

lo que implica una evaluación y revisión periódica del progreso del proyecto. 

● Jefe de Recursos Humanos de PSE: desempeña un papel práctico en la 

implementación del proyecto. Sus responsabilidades abarcan la gestión de la 

contratación de colaboradores locales, la coordinación de programas de capacitación 

y formación para la mano de obra local y la garantía de que se promuevan y cumplan 

políticas de diversidad e inclusión en la fuerza laboral de la empresa 

Duración del Proyecto 

El proyecto se llevará a cabo durante un período de 3 años, con revisión y 

actualización periódica. 

Costos del Proyecto 

Tabla 13  

Costos Creación de oportunidades de empleo de comunidades locales: “Metas de vida” 

Costos del proyecto Monto (USD $) 

Costos de contratación (30-40 empleados temporales; 1-2 meses lavado y chapeo.  $19,200.00 

Costos de capacitación a personal para integración de la empresa. $100 

Programas de capacitación y concienciación al personal encargado de la contratación. $300.00 

Total: $19,500.00 

Fuente: elaboración propia. 

Los costos del proyecto van asociados: 
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Costos de contratación: pueden incluir salarios y beneficios para los colaboradores 

locales contratados como parte del proyecto. También pueden abarcar gastos relacionados 

con la adquisición de recursos humanos. 

Costos de capacitación a personal para integración de la empresa: abarcan los gastos 

asociados con la formación de los empleados locales para que puedan integrarse 

efectivamente en el entorno laboral de PSE. 

Programas de capacitación y concienciación al personal encargado de la contratación: 

pueden estar relacionados con programas de formación y concienciación dirigidos al personal 

de recursos humanos y gestión de contratación para garantizar que se sigan políticas de 

diversidad e inclusión. 

Métricas de Evaluación 

● Incremento en la tasa de empleo en las comunidades locales: mide si el proyecto ha 

contribuido a un aumento en la tasa de empleo en las comunidades locales. 

● Reducción en la tasa de desempleo local: evalúa si el proyecto ha ayudado a reducir 

la tasa de desempleo en las áreas cercanas a las instalaciones de PSE. 

● Mejora en los indicadores de desarrollo humano en las áreas circundantes: puede 

incluir mejoras en la educación, la atención médica y otros indicadores de desarrollo 

humano en las comunidades locales como resultado de la generación de empleo. 

Pasos del Proyecto 

● Realizar un análisis de las necesidades de empleo en las comunidades locales: se lleva 

a cabo un análisis para identificar las áreas de necesidad de empleo en las 

comunidades locales. 
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● Diseñar e implementar programas de contratación y formación en colaboración con 

instituciones locales: se desarrollan programas de contratación y formación en 

colaboración con instituciones locales para abordar las necesidades identificadas. 

● Establecer políticas de diversidad e inclusión en la contratación y desarrollo de la 

fuerza laboral: se establecen políticas que promuevan la diversidad en la contratación 

y aseguren un entorno de trabajo inclusivo. 

● Monitorear y evaluar regularmente el impacto del proyecto en la generación de 

empleo y en el desarrollo de las comunidades locales: se realizan evaluaciones 

periódicas para medir el impacto del proyecto y realizar ajustes si es necesario. 

8.6.1.2 Programa de inclusión laboral y retención del talento: 

“Retengamos lo bueno” 

Este proyecto se centra en promover la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo y 

en retener a los empleados locales calificados. Busca crear un entorno laboral inclusivo y 

atractivo para el personal de PSE. 

Ilustración 19  

Reunión con líderes comunitarios para explicar procesos de contratación en PSE 

 

Fuente: tomada por Edgar Pineda  
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Productos 

Creación de política de diversidad e inclusión; Tabla de aumentos salariales; auditoría 

laboral. 

Objetivo del Proyecto 

Promover la diversidad, inclusión y retención de colaboradores locales calificados. 

Metas del Proyecto 

● Establecer políticas de diversidad e inclusión en la contratación: esto implica la 

creación de directrices y prácticas que promuevan la contratación de personal diverso 

y la igualdad de oportunidades en el proceso de selección. 

● Promover la retención y promoción interna de colaboradores locales altamente 

calificados: se busca retener a los empleados locales talentosos y brindarles 

oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. 

● Evaluar la satisfacción de los colaboradores locales: a través de encuestas internas, se 

medirá el nivel de satisfacción y comodidad de los empleados locales en su lugar de 

trabajo. 

Vinculación con los ODS 

Este proyecto se alinea estrechamente con el ODS número 8: "Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico", específicamente con la Meta 8.8, que aboga por proteger los 

derechos laborales y promover ambientes de trabajo seguros para todos los trabajadores. Al 

centrarse en la promoción de la diversidad, inclusión y retención de empleados locales 

calificados, el proyecto contribuye directamente a la consecución de estas metas. 
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 Asimismo, se vincula con la Meta 5.5, que busca asegurar la participación plena y 

efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades para el liderazgo a todos los niveles 

de la toma de decisiones en la vida política, económica y pública. 

Indicadores de Desempeño 

● Porcentaje de colaboradores locales en puestos de liderazgo: muestra el éxito en la 

promoción de la diversidad en roles de liderazgo dentro de la organización. 

● Tasa de retención de colaboradores locales calificados: la retención exitosa de 

empleados locales calificados indica si el ambiente laboral es atractivo y satisfactorio. 

● Nivel de satisfacción de los colaboradores locales en encuestas internas: las encuestas 

internas evaluarán el bienestar y la satisfacción de los empleados en relación con las 

políticas de diversidad e inclusión. 

Responsables del Proyecto 

● Gerente de Sostenibilidad de PSE: lidera la dirección estratégica del proyecto y 

supervisa su implementación. 

● Jefe de Recursos Humanos de PSE: es responsable de gestionar y coordinar las 

políticas de diversidad e inclusión en el proceso de contratación y en el desarrollo 

profesional del personal. 

Duración del Proyecto 

El proyecto se llevará a cabo durante un período de 3 años, con revisión y 

actualización periódica. 

Costos del Proyecto 
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Tabla 14  

Costos Programa de inclusión laboral y retención del talento: “Retengamos lo bueno” 

Costos del proyecto Monto (USD) 

Costos de creación de políticas de diversidad e inclusión $1,200.00 

Capacitación del personal en temas de diversidad e inclusión $1,200.00 

Programas de desarrollo profesional, incentivos $5,000.00 

Creación de encuestas internas (departamento de RRHH) $0.00 

Aplicación de encuestas internas (departamento de RRHH) $0.00 

Total: $7,400.00 

Fuente: elaboración propia. 

 Los costos se pueden identificar como los siguientes: 

Creación de políticas de diversidad e inclusión: los gastos para el desarrollo y 

establecimiento de políticas que promuevan la diversidad e inclusión en el proceso de 

contratación y en la cultura laboral de PSE. 

Capacitación del personal en temas de diversidad e inclusión: los costos relacionados 

con la formación del personal en temas de diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades. 

Programas de desarrollo profesional e incentivos: gastos relacionados con la 

implementación de programas que fomenten el desarrollo profesional y la promoción interna 

de colaboradores locales altamente calificados, así como incentivos para retener el talento. 

Creación y aplicación de encuestas internas: gastos para diseñar, administrar y 

analizar encuestas internas destinadas a evaluar la satisfacción de los empleados en relación 

con las políticas de diversidad e inclusión. 

Métricas de Evaluación 

● Porcentaje de colaboradores locales en puestos de liderazgo: este indicador mide el 

éxito en la promoción de la diversidad en roles de liderazgo dentro de la organización. 
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● Tasa de retención de colaboradores locales calificados: evalúa si el entorno laboral es 

atractivo y eficaz para retener a los empleados locales calificados. 

● Nivel de satisfacción de los colaboradores locales en encuestas internas: las encuestas 

internas miden la satisfacción y el bienestar de los empleados en relación con las 

políticas de diversidad e inclusión. 

Pasos del Proyecto 

● Establecer políticas de diversidad e inclusión en el proceso de contratación: diseñar e 

implementar políticas que promuevan la igualdad de oportunidades en la selección de 

personal, asegurando una contratación diversa y equitativa. 

● Implementar programas de retención y promoción interna para colaboradores locales 

altamente calificados: desarrollar programas que ofrezcan oportunidades de 

crecimiento y promoción para el personal local, lo que aumenta la retención. 

● Realizar encuestas internas y análisis de satisfacción: llevar a cabo encuestas internas 

para evaluar la satisfacción de los empleados en relación con las políticas de 

diversidad e inclusión. Analizar los resultados de las encuestas. 

● Ajustar políticas y programas según resultados obtenidos: utilizar los resultados de 

las encuestas y análisis para ajustar y mejorar las políticas y programas existentes. 

● Continuar monitoreando y mejorando la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo: 

este paso implica mantener una supervisión constante de las políticas y programas 

para garantizar la mejora continua de la diversidad y la inclusión en el entorno laboral 

de PSE. 

8.6.2. Contratistas y proveedores 
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8.6.2.1 Evaluación de sostenibilidad de contratistas y proveedores: “Si 

evaluamos, mejoramos” 

Este proyecto tiene como objetivo evaluar y garantizar que los contratistas y 

proveedores de PSE cumplan con estándares de sostenibilidad. La empresa se compromete a 

trabajar solo con socios que compartan sus valores y prácticas responsables. 

Ilustración 20  

Procesos de preselección de contratistas 

 

Fuente: tomada por Naira Gutiérrez 

Productos 

Registro de evaluación de contratista y proveedores (criterios aprobados por 

Dirección Ejecutiva); sistema de monitoreo de proveedores. 

Objetivo del Proyecto 

Evaluar y garantizar que los contratistas y proveedores cumplan con los estándares 

de sostenibilidad de PSE. 

Metas del Proyecto 

● Desarrollar un proceso de evaluación de contratistas y proveedores: establecer un 

procedimiento estructurado y eficiente para evaluar a contratistas y proveedores en 

función de los estándares de sostenibilidad de PSE. 
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● Establecer criterios para la selección y retención de contratistas y proveedores: definir 

criterios claros que se utilizarán en el proceso de selección y retención de contratistas 

y proveedores, garantizando que cumplan con los estándares de sostenibilidad. 

● Implementar un sistema de monitoreo continuo del desempeño de los contratistas y 

proveedores: establecer un sistema que permita a PSE monitorear de manera continua 

cómo los contratistas y proveedores cumplen con los estándares de sostenibilidad 

durante toda la duración de su colaboración. 

Vinculación con los ODS 

El proyecto "Si Evaluamos, Mejoramos" se alinea estrechamente con los ODS, 

particularmente con el ODS 12: Producción y Consumo Responsables. Al establecer un 

riguroso proceso de evaluación para contratistas y proveedores, el proyecto contribuye 

directamente a la Meta 12.6 de fomentar prácticas empresariales sostenibles.  

Además, promueve la mejora continua en las condiciones de trabajo, vinculándose 

con la Meta 8.4 de Trabajo Decente y Crecimiento Económico, y aborda la Meta 8.7 al 

trabajar hacia la promoción de prácticas laborales seguras y sostenibles. 

Indicadores de Desempeño 

● Número de evaluaciones de sostenibilidad realizadas: mide la frecuencia con la que 

se realizan evaluaciones de sostenibilidad a contratistas y proveedores. 

● Porcentaje de contratistas y proveedores que cumplen con los estándares de 

sostenibilidad: muestra el éxito en la selección y retención de socios que cumplen con 

los estándares de sostenibilidad de PSE. 
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● Reducción de riesgos asociados a contratistas y proveedores en términos de 

sostenibilidad: evalúa cómo la implementación de este proyecto reduce los riesgos 

relacionados con la sostenibilidad en la cadena de valor de PSE. 

Responsables del Proyecto 

● Gerente de Sostenibilidad de PSE: lidera y supervisa todo el proyecto y garantiza su 

alineación con los objetivos de sostenibilidad de la empresa. 

● Jefe de Recursos Humanos de PSE: colaborará en la definición de criterios para la 

selección y retención de contratistas y proveedores. 

● Persona encargada de cadena de valor: responsable de llevar a cabo el proceso de 

evaluación y auditoría de los contratistas y proveedores. 

Duración del Proyecto 

El proyecto se llevará a cabo durante un período de 2 años, con revisión y 

actualización periódica. 

Costos del Proyecto 

Tabla 15  

Costos Evaluación de sostenibilidad de contratistas y proveedores: “Si evaluamos, 

mejoramos” 

Costos del proyecto Monto (USD) 

Contratación de personal que dé seguimiento a cadena de valor (personal contratado para 

usos múltiples) 

$ 12,000.00 

Herramienta tecnológica que permita dar seguimiento al desempeño de contratistas y 

proveedores. 

$ 2,000.00  

Capacitación a los proveedores y contratistas sobre lo que se espera de ellos como empresa 

que trabaja en conjunto (Departamento de RRHH) 

$0.00 

Proceso de evaluación y auditoría (Departamento de RRHH) $0.00 

Total: $14,000.00 
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Fuente: elaboración propia. 

Los costos se explicarán, a continuación: 

Contratación de personal que dé seguimiento a la cadena de valor: gastos relacionados 

con la contratación de personal dedicado a la supervisión y evaluación de los contratistas y 

proveedores. 

Herramienta tecnológica que permita dar seguimiento al desempeño de contratistas y 

proveedores: inversión en tecnología que facilite el monitoreo y seguimiento del desempeño 

de los socios de negocios. 

Capacitación a los proveedores y contratistas sobre lo que se espera de ellos como 

empresa que trabaja en conjunto: gastos asociados con la formación de contratistas y 

proveedores en relación con los estándares de sostenibilidad de PSE. 

Proceso de evaluación y auditoría: inversión en la realización de evaluaciones y 

auditorías periódicas. 

Métricas de Evaluación 

● Número de evaluaciones de sostenibilidad realizadas: cuantifica la cantidad de 

evaluaciones de sostenibilidad que se realizan a los contratistas y proveedores que 

colaboran con PSE. Un aumento en este número puede indicar un enfoque más 

riguroso en la evaluación de la sostenibilidad. 

● Porcentaje de contratistas y proveedores que cumplen con los estándares de 

sostenibilidad: mide la proporción de contratistas y proveedores que satisfacen los 

estándares de sostenibilidad establecidos por PSE. Un aumento constante en este 

porcentaje sugiere que el proyecto ha sido eficaz en la selección y retención de socios 

sostenibles. 
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● Reducción de riesgos asociados a contratistas y proveedores en términos de 

sostenibilidad: evalúa la disminución de los riesgos relacionados con la sostenibilidad 

en la cadena de valor de PSE. Si esta métrica muestra una reducción significativa en 

los riesgos, se puede considerar un resultado exitoso del proyecto. 

Pasos del Proyecto 

● Desarrollar un proceso de evaluación de contratistas y proveedores: se establecerá un 

procedimiento claro y efectivo para evaluar la sostenibilidad de los socios de 

negocios. 

● Establecer criterios para la revisión de los estándares de contratistas y proveedores: 

se definirán criterios precisos para la selección y retención de contratistas y 

proveedores que cumplan con los estándares de sostenibilidad. 

● Implementar un sistema de monitoreo continuo del desempeño de contratistas y 

proveedores: se establecerá un sistema que permitirá el monitoreo continuo del 

cumplimiento de los estándares de sostenibilidad por parte de los socios de negocios. 

● Designar a los responsables del proyecto: se asignan funciones y responsabilidades a 

los miembros del equipo involucrados en la ejecución del proyecto. 

● Establecer un plan de comunicación: se definirá un plan para comunicar eficazmente 

los cambios y expectativas a contratistas y proveedores. 

● Capacitar a los proveedores y contratistas sobre los estándares de sostenibilidad: se 

brindará formación a los socios de negocios para que comprendan los estándares de 

sostenibilidad de PSE. 
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● Evaluar y ajustar el proyecto de manera continua: se llevarán a cabo evaluaciones 

regulares del proyecto y se realizarán ajustes según sea necesario para mejorar la 

eficacia del proceso de evaluación de sostenibilidad. 

8.6.2.2 Fortalecimiento de relaciones con proveedores locales: “Aliados del 

desarrollo local” 

Ilustración 21  

Compra de materiales en ferreterías locales para creación y donación de basureros 

 

Fuente: tomada por Edgar Pineda 

Este proyecto busca fortalecer las relaciones con proveedores locales, promoviendo 

la colaboración y el desarrollo mutuo. Se enfoca en la promoción de la sostenibilidad en la 

cadena de suministro y la creación de alianzas estratégicas. 

Productos 

Registros con potenciales proveedores locales; Tabla de indicadores de sostenibilidad 

en la cadena de suministros; Firma de alianzas con proveedores locales.  

Objetivo del Proyecto 

Fortalecer las relaciones con proveedores locales y promover la sostenibilidad en la 

cadena de suministro. 
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Metas del Proyecto 

● Identificar y colaborar con proveedores locales sostenibles: el proyecto tiene como 

meta encontrar y trabajar en colaboración con proveedores locales que compartan los 

valores de sostenibilidad de PSE. Esto implica la selección de socios comerciales que 

estén comprometidos con prácticas empresariales responsables. 

● Implementar prácticas de abastecimiento sostenible: otra meta es introducir prácticas 

de abastecimiento sostenible en las operaciones con proveedores locales. Esto puede 

incluir la incorporación de criterios de sostenibilidad en los acuerdos de compra y en 

la gestión de la cadena de suministro. 

● Fomentar alianzas estratégicas con proveedores locales: el proyecto busca promover 

la formación de alianzas estratégicas con los proveedores locales. Estas alianzas 

pueden tener un enfoque compartido en la sostenibilidad y la cooperación mutua para 

lograr objetivos comunes. 

Vinculación con los ODS 

El proyecto "Aliados del Desarrollo Local" se vincula directamente con el ODS 

número 12: Producción y Consumo Responsables. Al fortalecer las relaciones con 

proveedores locales y promover prácticas sostenibles en la cadena de suministro, el proyecto 

contribuye a la Meta 12.6 del ODS 12, que busca fomentar prácticas empresariales 

sostenibles.  

Además, al identificar y colaborar con proveedores locales sostenibles, el proyecto 

apoya la Meta 12.7 al integrar criterios de sostenibilidad en las operaciones comerciales. La 

creación de alianzas estratégicas con proveedores locales también respalda la Meta 17.17, 

que promueve asociaciones eficaces para el logro de los ODS. 
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Indicadores de Desempeño 

● Número de proveedores locales que cumplen con los estándares de sostenibilidad: 

mide cuántos de los proveedores locales cumplen con los estándares de sostenibilidad 

establecidos por PSE. Un aumento en este número puede indicar un progreso positivo 

en la promoción de la sostenibilidad en la cadena de suministro. 

● Porcentaje de gasto con proveedores locales: evalúa la proporción del gasto total de 

PSE que se destina a proveedores locales. Un aumento en este porcentaje puede 

reflejar un mayor compromiso con la economía local y con los proveedores de la 

región. 

● Desarrollo de alianzas estratégicas con proveedores locales: cuantifica la formación 

de alianzas estratégicas con proveedores locales. Puede medir la cantidad de alianzas 

establecidas y la profundidad de la colaboración. 

Responsables del Proyecto 

● Gerente de Sostenibilidad de PSE: será el responsable principal de liderar y supervisar 

el proyecto en su conjunto, asegurando que se cumplan los objetivos de 

sostenibilidad. 

● Jefe de Compras o Adquisiciones de PSE: desempeñará un papel fundamental en la 

identificación y colaboración con proveedores locales sostenibles, así como en la 

implementación de prácticas de abastecimiento sostenible.  

Duración del Proyecto 

El proyecto se llevará a cabo durante un período de 2 años, con revisión y 

actualización periódica para evaluar el progreso y realizar ajustes según sea necesario. 
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Costos del Proyecto 

Tabla 16  

Costos fortalecimiento de relaciones con proveedores locales: “Aliados del desarrollo 

local” 

Costos del proyecto Monto (USD $)  

Costos de personal encargado del programa (ya existe el personal) $ 0.00 

Capacitación del personal en temas de proveedores locales $800 

Recursos tecnológicos $340 

Viáticos de colaboradores de PSE $300 

Total: $1440 

Fuente: elaboración propia. 

Los costos se pueden identificar como los siguientes: 

Costos de personal encargado del programa: salarios y beneficios del personal 

involucrado en la ejecución y supervisión del proyecto. 

Capacitación del personal en temas de proveedores locales: costos asociados con la 

capacitación de proveedores locales en temas de sostenibilidad y abastecimiento sostenible. 

Recursos tecnológicos: adquisición de herramientas tecnológicas que permitan dar 

seguimiento al desempeño de los proveedores y a la gestión de la cadena de suministro. 

Viáticos: posibles gastos relacionados con visitas a proveedores y reuniones para 

establecer alianzas estratégicas. 

Métricas de Evaluación 

● Número de proveedores locales que cumplen con los estándares de sostenibilidad: 

medirá cuántos proveedores han adoptado prácticas sostenibles. 

● Porcentaje de gasto con proveedores locales: evaluará la proporción del gasto total 

que se destina a proveedores locales. 
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● Desarrollo de alianzas estratégicas con proveedores locales: cuantificará la formación 

de alianzas estratégicas y la profundidad de la colaboración. 

Pasos del Proyecto 

● Identificación de Proveedores Locales Sostenibles: realizar un análisis para 

identificar proveedores locales que compartan los valores de sostenibilidad de PSE. 

● Desarrollo de Criterios de Selección: establecer criterios para la selección y retención 

de proveedores locales, enfocados en la sostenibilidad. 

● Implementación de Prácticas de Abastecimiento Sostenible: integrar prácticas de 

abastecimiento sostenible en las operaciones con proveedores locales. 

● Fomento de Alianzas Estratégicas: promover la formación de alianzas estratégicas 

con proveedores locales, basadas en la colaboración y objetivos compartidos. 

● Monitoreo Continuo: implementar un sistema de monitoreo continuo para evaluar el 

desempeño de los proveedores y realizar ajustes según sea necesario. 

● Revisión y Actualización: periódicamente, revisar y actualizar el proyecto para 

adaptarse a las condiciones cambiantes y a los nuevos desafíos. 

8.6.3 Temas Laborales 

8.6.3.1 Promoción de un ambiente laboral seguro y saludable: “Trabajamos 

felices” 

Este proyecto se enfoca en garantizar que el ambiente laboral en las instalaciones de 

PSE sea seguro y saludable para todos los colaboradores. Busca cumplir con las leyes 

laborales relacionadas con la seguridad en el trabajo y promover prácticas éticas en este 

ámbito. 
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Ilustración 22  

Personal activo de PSE 

 

Fuente: tomada por Silvio Rodas  

Productos 

Medición del clima laboral; protocolos para la prevención de riesgos laborales; 

medición y registro de accidentes laborales. 

Objetivo del Proyecto 

Promover un ambiente laboral seguro y saludable, cumpliendo con las leyes laborales 

y estándares éticos. 

Metas del Proyecto 

● Realizar inspecciones regulares de seguridad en el lugar de trabajo: esto implica llevar 

a cabo inspecciones periódicas para identificar y mitigar posibles riesgos y peligros 

en el entorno laboral. 

● Establecer protocolos para la prevención de riesgos laborales: desarrollar y 

documentar protocolos y procedimientos para la prevención de accidentes y lesiones 

en el trabajo. 
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● Proporcionar formación continua sobre seguridad y salud en el trabajo: ofrecer 

capacitación regular a los colaboradores para mantenerlos informados sobre las 

mejores prácticas de seguridad y salud en el trabajo. 

● Evaluar y mejorar la satisfacción de los colaboradores en relación con su ambiente de 

trabajo: recopilar retroalimentación de los colaboradores a través de encuestas 

internas para evaluar su satisfacción en términos de seguridad y salud en el trabajo y 

realizar mejoras según sea necesario. 

Vinculación con los ODS 

El proyecto "Trabajamos Felices" tiene una clara vinculación con el ODS número 3: 

Salud y Bienestar. Al promover un ambiente laboral seguro y saludable, el proyecto 

contribuye directamente a la Meta 3.9 del ODS 3, que busca reducir el número de lesiones y 

muertes relacionadas con el trabajo. Además, la implementación de protocolos para la 

prevención de riesgos laborales y la provisión de formación continua en seguridad y salud en 

el trabajo respaldan la Meta 8.8 del ODS 8, que aborda la protección de los derechos laborales 

y la promoción de ambientes de trabajo seguros. 

La reducción de accidentes y lesiones laborales, medida a través de la tasa de 

accidentes y lesiones laborales, se alinea con la Meta 8.8. Asimismo, evaluar el cumplimiento 

de las normativas y regulaciones de seguridad laboral contribuye a asegurar el respeto de los 

derechos laborales, como se establece en el ODS 8. 

Indicadores de Desempeño 

● Reducción de accidentes y lesiones laborales: medir la disminución en la frecuencia 

de accidentes y lesiones en el lugar de trabajo como resultado de las medidas 

implementadas. 
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● Cumplimiento de normativas y regulaciones de seguridad laboral: evaluar el grado en 

que se cumplen las leyes y regulaciones relacionadas con la seguridad en el trabajo. 

● Nivel de satisfacción de los colaboradores en encuestas internas: Evaluar la 

percepción y satisfacción de los colaboradores con respecto a su ambiente de trabajo 

en términos de seguridad y salud. 

Responsables del Proyecto 

● Supervisor de Seguridad y Salud Laboral de PSE: encargado de supervisar y dirigir 

la implementación del proyecto. 

● Departamento de Recursos Humanos de PSE: responsable de colaborar en la 

capacitación y evaluación de la satisfacción de los colaboradores. 

Duración del Proyecto 

El proyecto se llevará a cabo durante un período de 2 años, con revisión y 

actualización periódica para evaluar el progreso y realizar ajustes según sea necesario. 

Costos del Proyecto 

Tabla 17  

Costos promoción de un ambiente laboral seguro y saludable: “Trabajamos felices” 

Costos del proyecto Monto (USD) 

Costos de personal encargado del programa (Encargado de SSO) $0.00 

Herramientas y equipo de seguridad $700.00 

Capacitación del personal  $0.00 

Encuestas internas $0.00 

Total: $700.00 

Fuente: elaboración propia. 

Los costos se pueden identificar como los siguientes: 
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Recursos Humanos: costos asociados con el tiempo y salarios del personal 

involucrado en la ejecución del proyecto, incluyendo el jefe de Seguridad y Salud Laboral. 

Herramientas y Equipo de Seguridad: inversión en equipos de seguridad, 

herramientas de inspección y capacitación. 

Capacitación: costos relacionados con la preparación y presentación de programas de 

capacitación. 

Encuestas Internas: costos asociados con la administración de encuestas para evaluar 

la satisfacción de los colaboradores. 

Métricas de Evaluación 

● Tasa de Accidentes y Lesiones Laborales: mide la cantidad de accidentes y lesiones 

en el lugar de trabajo en un período específico. El objetivo es lograr una reducción en 

esta tasa a lo largo del tiempo. 

● Cumplimiento de Normativas y Regulaciones de Seguridad: evaluar el grado en que 

la organización cumple con las leyes laborales y regulaciones relacionadas con la 

seguridad en el trabajo. Esto puede medirse a través de auditorías internas o 

inspecciones externas, así como la resolución o mitigación de incumplimientos. 

● Nivel de Satisfacción de los Colaboradores: realizar encuestas internas de satisfacción 

de los colaboradores para evaluar cómo se sienten acerca de la seguridad y la salud 

en el trabajo. Preguntas sobre la percepción de riesgos, la eficacia de la capacitación 

y la comodidad en el lugar de trabajo pueden ser parte de estas encuestas. 

● Número de Inspecciones y Auditorías de Seguridad Realizadas: esta métrica 

cuantifica la cantidad de inspecciones y auditorías de seguridad llevadas a cabo. Un 
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aumento en el número de inspecciones puede indicar un enfoque más proactivo en la 

seguridad. 

● Cumplimiento de Protocolos de Seguridad: evaluar el grado en que se siguen y 

aplican los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos. Esto puede incluir 

la correcta utilización de equipo de protección personal, la adhesión a procedimientos 

de emergencia, entre otros. 

● Participación en Programas de Capacitación: realizar un seguimiento de la 

participación de los colaboradores en programas de capacitación sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

● Tiempo Promedio entre Incidentes: medir el tiempo promedio entre incidentes o 

accidentes en el lugar de trabajo. Un aumento en este período indica una mejora en la 

seguridad. 

● Nivel de Concienciación de Riesgos: evaluar la capacidad de los colaboradores para 

identificar y gestionar riesgos en el entorno laboral. 

● Costos Relacionados con Accidentes y Lesiones: registrar los costos asociados con 

accidentes y lesiones laborales, incluyendo gastos médicos, licencias por enfermedad 

y otros gastos relacionados. 

● Retorno de la Inversión (ROI) en Seguridad y Salud en el Trabajo: calcular el ROI 

comparando los costos de implementación de medidas de seguridad y salud con los 

ahorros derivados de la reducción de accidentes y lesiones. 

Pasos del Proyecto 

● Identificación de Riesgos: identificar áreas de riesgo en el lugar de trabajo y 

desarrollar protocolos para abordarlos. 



153 

 

● Inspecciones Regulares: realizar inspecciones periódicas y aplicar cambios según los 

hallazgos. 

● Capacitación Continua: proporcionar capacitación constante en seguridad y salud en 

el trabajo a los colaboradores. 

● Evaluación de Cumplimiento: evaluar el cumplimiento de las leyes laborales y 

regulaciones de seguridad. 

● Encuestas Internas: realizar encuestas para medir la satisfacción de los colaboradores 

en relación con el ambiente laboral. 

● Ajuste de Políticas: ajustar políticas y procedimientos basados en las evaluaciones y 

encuestas para mejorar la seguridad y la satisfacción de los colaboradores. 

8.6.3.2 Fomento de la diversidad y equidad en el empleo: “Sin etiquetas” 

Este proyecto se centra en promover la diversidad y la equidad en el empleo dentro 

de PSE. Busca garantizar que las oportunidades de empleo y el trato a los empleados sean 

justos y éticos, cumpliendo con las leyes laborales relacionadas con la discriminación en el 

trabajo. 
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Ilustración 23  

Aplicación de encuestas internas 

 

 

Fuente: tomada por Ana Lucía Borjas 

Producto 

Creación de políticas de diversidad e igualdad de oportunidades; PPT con las 

capacitaciones que serán impartidas a las personas colaboradores. 

Objetivo del Proyecto 

Fomentar la diversidad y la equidad en el empleo, cumpliendo con las leyes laborales 

y promoviendo prácticas éticas. 

Metas del Proyecto 

● Establecer políticas de diversidad e igualdad de oportunidades: el objetivo es 

desarrollar políticas claras y sólidas que promuevan la diversidad en la fuerza laboral 

y garanticen igualdad de oportunidades para todos los colaboradores, 

independientemente de su origen, género, orientación sexual, raza, religión u otros 

aspectos. 
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● Realizar capacitación sobre diversidad e inclusión para colaboradores: se centra en 

proporcionar capacitación y educación a los colaboradores para fomentar la 

comprensión, el respeto y la inclusión de la diversidad en el lugar de trabajo. 

● Evaluar y mejorar la equidad en los procesos de selección y promoción: el objetivo 

es garantizar que los procesos de selección y promoción sean justos y equitativos, sin 

discriminación basada en características personales. 

● Evaluar la percepción de los colaboradores sobre la diversidad y la equidad en el 

empleo: Esta meta implica evaluar cómo los colaboradores perciben la diversidad y 

la equidad en la organización, con el fin de identificar áreas de mejora y desarrollo. 

Vinculación con los ODS 

El proyecto "Sin Etiquetas" está alineado con el ODS número 5: Igualdad de Género, 

así como con el ODS 10: Reducción de las Desigualdades. Al establecer políticas de 

diversidad e igualdad de oportunidades, el proyecto contribuye directamente a la Meta 5.5 

del ODS 5, que busca garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y 

pública. 

La Meta 10.2 del ODS 10, que aspira a empoderar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, género, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica, también se ve respaldada 

por este proyecto. Al evaluar y mejorar la equidad en los procesos de selección y promoción, 

el proyecto aborda directamente la discriminación y contribuye a la creación de un ambiente 

laboral más inclusivo y justo. 
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Indicadores de Desempeño 

● Porcentaje de colaboradores de grupos minoritarios en puestos de liderazgo: mide el 

grado en que los grupos minoritarios están representados en puestos de liderazgo de 

la organización. Un aumento en este porcentaje indica un mayor compromiso con la 

diversidad en roles de liderazgo. 

● Nivel de satisfacción de los colaboradores en relación con la diversidad y la equidad: 

a través de encuestas internas o evaluaciones periódicas, se mide el nivel de 

satisfacción y comodidad de los colaboradores en cuanto a la diversidad y la equidad 

en el lugar de trabajo. Un aumento en la satisfacción refleja un entorno más inclusivo 

y equitativo. 

● Mejoras en las prácticas de selección y promoción inclusivas: cuantifica las mejoras 

específicas en los procesos de selección y promoción que se han implementado para 

garantizar la igualdad de oportunidades. Esto podría incluir cambios en las políticas 

de selección, mayor diversidad en los paneles de entrevistas, entre otros. 

Responsables del Proyecto 

● Jefe de Recursos Humanos: lidera y coordina la implementación del proyecto. 

● Equipo de Diversidad e Inclusión: encargado de desarrollar políticas y programas de 

capacitación. 

● Jefe de Selección y Promoción: responsable de garantizar procesos de selección y 

promoción equitativos. 

Duración del Proyecto 

El proyecto se llevará a cabo durante un período de 2 años, con revisión y 

actualización periódica para evaluar el progreso y realizar ajustes según sea necesario. 



157 

 

Costos del Proyecto 

Tabla 18  

Costos Fomento de la diversidad y equidad en el empleo: “Sin etiquetas” 

Costos del proyecto Monto (USD) 

Capacitación en diversidad e inclusión $320.00 

Desarrollo de políticas de diversidad (elaborada por el equipo de sostenibilidad) $0.00 

Recopilación y análisis de datos $0.00 

Tecnología y herramientas de evaluación $500.00 

Total: $820.00 

Fuente: elaboración propia. 

Los costos se pueden identificar como los siguientes: 

Capacitación en Diversidad e Inclusión: costos asociados con la creación y 

presentación de programas de capacitación. 

Desarrollo de Políticas de Diversidad: inversión en la elaboración de políticas claras 

y sólidas. 

Recopilación y Análisis de Datos: costos relacionados con encuestas y análisis de 

percepción de los colaboradores. 

Tecnología y Herramientas de Evaluación: inversión en herramientas para evaluar 

procesos de selección y promoción. 

Métricas de Evaluación 

● Porcentaje de colaboradores de grupos minoritarios en puestos de liderazgo: medir la 

representación de grupos minoritarios en roles de liderazgo. Un aumento indica un 

mayor compromiso con la diversidad en puestos clave. 
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● Nivel de satisfacción de los colaboradores en relación con la diversidad y la equidad: 

evaluar la satisfacción y comodidad de los colaboradores en encuestas internas. Un 

aumento refleja un ambiente más inclusivo y equitativo. 

● Mejoras en las prácticas de selección y promoción inclusivas: cuantificar las mejoras 

en los procesos de selección y promoción para garantizar la igualdad de 

oportunidades. 

Pasos del Proyecto 

● Desarrollo de Políticas de Diversidad e Igualdad: crear políticas claras que 

promuevan la diversidad y la igualdad de oportunidades. 

● Diseño e Implementación de Programas de Capacitación: desarrollar programas de 

capacitación sobre diversidad e inclusión para todos los colaboradores. 

● Evaluación de Procesos de Selección y Promoción: evaluar y ajustar los procesos de 

selección y promoción para garantizar la equidad. 

● Realización de Encuestas de Percepción: administra encuestas internas para medir la 

percepción de los colaboradores sobre la diversidad y la equidad. 

● Ajuste de Políticas y Prácticas: ajustar políticas y procedimientos basados en los 

resultados de las encuestas y evaluaciones para mejorar la diversidad y la equidad en 

el empleo. 
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8.6.4 Cumplimiento de la ley 

8.6.4.1 Fortalecimiento de programas de cumplimiento normativo: “Cumplir es 

la norma” 

Este proyecto se enfoca en fortalecer los programas de cumplimiento normativo en 

PSE para garantizar el respeto de todas las regulaciones y leyes aplicables a las operaciones 

de la empresa. Esto incluye aspectos legales, fiscales y regulatorios. 

Ilustración 24  

Visitas de auditoría e inspección del Ministerio del Trabajo a PSE para asegurar el nivel 

de cumplimiento en temas laborales 

 

Fuente: tomada por Ana Lucía Borjas 

Producto 

Creación de matriz de cumplimiento laboral. 

Objetivo del Proyecto 

Mejorar y fortalecer los programas de cumplimiento normativo para garantizar el 

respeto de las regulaciones y leyes. 
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Metas del Proyecto 

● Revisión exhaustiva de regulaciones y leyes aplicables: identificar y comprender 

todas las regulaciones y leyes relevantes que afectan a la empresa. 

● Diseño e implementación de un plan de cumplimiento normativo integral: desarrollar 

un plan que asegure el cumplimiento continuo de las regulaciones y leyes. 

● Formación en cumplimiento normativo: capacitar a empleados en todos los niveles 

de la organización y a la alta dirección en regulaciones y leyes relevantes. 

● Establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación de cumplimiento 

normativo: implementar un sistema de seguimiento y evaluar regularmente el 

cumplimiento. 

Vinculación con los ODS 

El proyecto "Cumplir es la Norma" de PSE está directamente alineado con el ODS 

número 16, que se centra en Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. La iniciativa busca 

fortalecer los programas de cumplimiento normativo en la empresa para garantizar el respeto 

de todas las regulaciones y leyes aplicables a sus operaciones, abordando aspectos legales, 

fiscales y regulatorios. 

En específico, este proyecto contribuye a la Meta 16.5 del ODS 16, que busca reducir 

sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. A través de la revisión 

exhaustiva de regulaciones y leyes, el diseño de un plan integral de cumplimiento, la 

capacitación en cumplimiento normativo, y el establecimiento de un sistema de seguimiento 

y evaluación, PSE busca promover prácticas éticas y transparentes en su funcionamiento. 
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Indicadores de Desempeño 

● Cumplimiento de todas las regulaciones y leyes aplicables: evaluar el grado de 

cumplimiento de todas las regulaciones y leyes identificadas. 

● Número de empleados capacitados en cumplimiento normativo: registrar la cantidad 

de empleados capacitados en el tema. 

● Reducción en riesgos legales y fiscales: evaluar la disminución de riesgos asociados 

con operaciones dentro del marco de cumplimiento normativo. 

Responsables del proyecto 

● Gerente de Sostenibilidad de PSE: lidera y coordina la implementación del proyecto, 

asegurando que se cumplan todas las regulaciones y leyes aplicables, con un enfoque 

en la sostenibilidad. 

● Jefe de Recursos Humanos: responsable de garantizar que se proporcione la 

capacitación necesaria sobre cumplimiento normativo a los colaboradores y de 

coordinar los aspectos relacionados con el personal en el proyecto. 

Duración del Proyecto 

La duración de este proyecto podría ser de aproximadamente 12 a 24 meses, 

dependiendo de la magnitud de las regulaciones y leyes aplicables, la capacitación necesaria 

y la implementación de políticas y procedimientos. 

Costos del Proyecto 
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Tabla 19  

Costos Fortalecimiento de programas de cumplimiento normativo: “Cumplir es la norma” 

Costos del proyecto Monto (USD) 

Recursos humanos $500.00 

Capacitación en cumplimiento normativo (Ministerio del Trabajo) $100 

Revisión legal y fiscal $0.00 

Tecnología y herramientas de seguimiento $0.00 

Materiales de capacitación $50.00 

Total: $650.00 

Fuente: elaboración propia. 

Los costos del proyecto van asociados: 

Recursos Humanos: incluye los salarios de los responsables del proyecto y cualquier 

personal adicional requerido. 

Capacitación en Cumplimiento Normativo: costos asociados con el desarrollo y 

entrega de programas de capacitación. 

Revisión Legal y Fiscal: honorarios legales y fiscales para la revisión exhaustiva de 

regulaciones y leyes. 

Tecnología y Herramientas de Seguimiento: inversión en software o sistemas de 

seguimiento y evaluación de cumplimiento normativo. 

Materiales de Capacitación: costos relacionados con la creación de materiales de 

capacitación, manuales y recursos educativos. 

Métricas de Evaluación 

● Cumplimiento de Todas las Regulaciones y Leyes Aplicables: evaluar el grado en 

que la empresa cumple con todas las regulaciones y leyes identificadas en la revisión 

exhaustiva. El objetivo es alcanzar un cumplimiento del 100 %. 
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● Número de Empleados Capacitados en Cumplimiento Normativo: registrar la 

cantidad de empleados que han recibido capacitación en cumplimiento normativo, lo 

que refleja la conciencia y el conocimiento del personal en este ámbito. 

● Reducción en Riesgos Legales y Fiscales: evaluar la disminución de los riesgos 

legales y fiscales asociados con operar dentro del marco de cumplimiento normativo. 

Una reducción indica el éxito en la gestión de riesgos. 

Pasos del Proyecto 

● Revisión de Regulaciones y Leyes: realizar una revisión completa de las regulaciones 

y leyes aplicables a la empresa. 

● Plan Integral de Cumplimiento: diseñar e implementar un plan que garantice el 

cumplimiento continuo de las regulaciones y leyes identificadas. 

● Capacitación en Cumplimiento Normativo: proporcionar capacitación a todos los 

colaboradores y a la alta dirección para asegurar la comprensión y cumplimiento de 

las regulaciones. 

● Sistema de Seguimiento y Evaluación: establecer un sistema para supervisar el 

cumplimiento normativo y realizar evaluaciones regulares. 

 

8.6.4.2 Fortalecimiento de ética empresarial y transparencia: “Actuar bien, sin 

importar si no te ven” 
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Ilustración 25  

Reuniones con partes interesadas 

 

Fuente: tomada por Ana Lucía Borjas. 

Este proyecto busca fortalecer la ética empresarial y la transparencia en todas las 

operaciones de PSE. Esto incluye promover prácticas éticas en la toma de decisiones y 

asegurar la transparencia en las relaciones con todas las partes interesadas. 

Producto 

Creación de Plan de cumplimiento normativo hondureño para proyectos de energía 

renovable. 

Objetivo del Proyecto 

Fortalecer la ética empresarial y la transparencia en todas las operaciones de PSE. 

Metas del Proyecto 

● Revisión exhaustiva de regulaciones y leyes: realizar una revisión exhaustiva de todas 

las regulaciones y leyes aplicables a PSE para identificar los requisitos clave y áreas 

de riesgo. 
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● Plan de cumplimiento normativo integral: diseñar e implementar un plan de 

cumplimiento normativo integral que incluye procedimientos y políticas específicas 

para cumplir con todas las regulaciones y leyes. 

● Formación de empleados: proporcionar formación sobre cumplimiento normativo a 

los empleados y la alta dirección para garantizar que todos comprendan sus 

responsabilidades y obligaciones. 

● Sistema de seguimiento y evaluación: establecer un sistema de seguimiento y 

evaluación de cumplimiento normativo que permita realizar un seguimiento continuo 

de las actividades y procesos relacionados con el cumplimiento. 

Vinculación con los ODS 

El proyecto "Actuar Bien, Sin Importar Si No Te Ven" de PSE tiene como objetivo 

principal fortalecer la ética empresarial y la transparencia en todas sus operaciones, 

contribuyendo así al ODS número 16, que se centra en Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

En particular, este proyecto se alinea con la Meta 16.5 del ODS 16, que busca reducir 

sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. La creación de un plan de 

cumplimiento normativo integral, la revisión exhaustiva de regulaciones y leyes, y la 

formación de colaboradores, son acciones clave para promover prácticas éticas y 

transparentes en la empresa. 

Indicadores de Desempeño 

● Cumplimiento de regulaciones y leyes: el indicador principal será la evaluación de 

cumplimiento, que se medirá como el porcentaje de regulaciones y leyes aplicables 

que se cumplen en un momento dado. 
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● Formación de empleados: se medirá el porcentaje de empleados que han completado 

con éxito la formación sobre cumplimiento normativo. 

● Reducción en riesgos legales y fiscales: se evaluará la reducción en la cantidad y 

severidad de incidentes legales o fiscales relacionados con el incumplimiento de 

regulaciones. 

Responsables del Proyecto 

● Gerente de Sostenibilidad de PSE: encargado de supervisar y coordinar la revisión de 

regulaciones, el diseño del plan de cumplimiento y la formación de colaboradores y 

la gestión general del proyecto. 

● Jefe de Recursos Humanos: responsable de la implementación de programas de 

formación. 

Duración del Proyecto 

La duración de este proyecto podría ser de aproximadamente 12- 24 meses 

dependiendo de la magnitud del proyecto. 

Costos del Proyecto 
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Tabla 20  

Costos Fortalecimiento de ética empresarial y transparencia: “Actuar bien, sin importar si 

no te ven” 

Costos del proyecto Monto (USD $)  

Honorarios del comité de ética (honorarios abogados) $400.00 

Gastos relacionados con el desarrollo y difusión del código de ética $100.00 

Costos de auditoría interna y externa, si es necesario $500.00 

Recursos para promoción de ética empresarial $100.00 

Total: $1,100.00 

Fuente: elaboración propia. 

Los costos del proyecto van asociados: 

Honorarios del Comité de Ética, si es aplicable: si se forma un Comité de Ética para 

gestionar el proceso de denuncias y las investigaciones éticas, se deben considerar los costos 

asociados con los honorarios de sus miembros. 

Gastos relacionados con el desarrollo y difusión del código de ética: incluye los costos 

de diseño, impresión y distribución del código de ética empresarial. 

Costos de auditoría interna y externa, si es necesario: en caso de requerir auditorías 

internas o externas para evaluar la transparencia y la ética empresarial, se deben considerar 

los costos asociados con las firmas de auditoría. 

Recursos para promoción de la ética empresarial: relacionados con la promoción de 

la ética empresarial, como campañas de concienciación y programas de capacitación en ética. 

Métricas de Evaluación 

● Número de denuncias éticas recibidas y resueltas: evaluar la eficacia del proceso de 

denuncias y el comité de ética a través de esta métrica. 
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● Resultados de auditorías de transparencia y ética empresarial: medir las áreas de 

mejora en transparencia y ética empresarial mediante los resultados de auditorías 

internas y externas. 

● Nivel de confianza de las partes interesadas: medir el nivel de confianza de 

empleados, clientes y otras partes interesadas en la ética empresarial de PSE a través 

de encuestas de satisfacción y retroalimentación. 

Pasos del Proyecto: 

● Desarrollo y difusión del código de ética empresarial: diseñar y difundir un código de 

ética empresarial para todos los empleados y partes interesadas. 

● Establecimiento de un proceso de denuncias éticas y un comité de ética: crear un 

proceso de denuncias éticas que incluya un comité de ética para investigar y abordar 

denuncias de comportamiento no ético. 

● Auditorías de transparencia y ética empresarial: realizar auditorías internas y, si es 

necesario, auditorías externas para evaluar y mejorar la transparencia y la ética 

empresarial. 

● Promoción de la ética empresarial: promover la ética empresarial en la toma de 

decisiones a todos los niveles de la organización a través de campañas de 

concienciación y programas de capacitación. 

● Evaluación del impacto del proyecto: evaluar el impacto del proyecto a través de 

encuestas de satisfacción y resultados de auditorías para realizar mejoras continuas 

en el código de ética y en las prácticas de ética empresarial. 

 

8.7 Bienestar Social Interno 
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En PSE, el bienestar y la seguridad de su equipo de colaboradores son fundamentales 

en su estrategia de sostenibilidad. La dimensión de "Eje Social Interno" se enfoca en 

garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, así como en contribuir al desarrollo de 

las comunidades donde opera. Uno de los temas materiales clave dentro de esta dimensión 

es la seguridad ocupacional. 

La seguridad ocupacional no es solo un requisito legal, sino un compromiso que la 

organización asume para proteger la integridad física y emocional de sus colaboradores. A 

través de esta dimensión, PSE busca implementar prácticas y políticas que no solo cumplan 

con los estándares de seguridad laboral, sino que también promuevan una cultura de 

prevención y bienestar en el lugar de trabajo.  

En las siguientes secciones, se presentarán dos proyectos específicos relacionados 

con la seguridad ocupacional que forman parte de la estrategia en el Eje de Bienestar Social 

Interno de PSE. Estos proyectos buscan no solo cumplir con las regulaciones de seguridad, 

sino también promover un ambiente de trabajo donde todos los colaboradores se sientan 

seguros y valorados. 

A través de esta dimensión, PSE reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la 

responsabilidad social, reconociendo que el bienestar y la seguridad de sus colaboradores son 

esenciales para el éxito a largo plazo de la organización. 

8.7.1 Salud ocupacional 

8.7.1.2 Mejora de la salud ocupacional: “Cero riesgos” 

Este proyecto tiene como objetivo principal mejorar la seguridad ocupacional en 

todas las operaciones de PSE. Se centrará en la identificación y mitigación de riesgos 

laborales, así como en la promoción de una cultura de seguridad en toda la organización. 
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Ilustración 26  

Uso de EPP completo para actividades de corte de vegetación 

 

Fuente: tomada por Ana Lucía Borjas 

Productos 

 Registro de inspección de seguridad en el trabajo; Reporte de incidentes laborales; 

registro de entrega y cambio de EPP; registro de inspección de maquinaria; registro de control 

de vehículos.  

Objetivo del Proyecto 

Aumentar la seguridad y el bienestar de los colaboradores de PSE al reducir los 

riesgos laborales y promover prácticas seguras en el entorno de trabajo. 

Metas del Proyecto 

● Reducir incidentes de seguridad laboral: La meta es disminuir la cantidad de 

incidentes de seguridad en el lugar de trabajo. 

● Aumentar la participación de los colaboradores en seguridad: Se busca que más 

colaboradores se involucren activamente en programas de seguridad. 
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● Implementar sistema de reporte de seguridad: El objetivo es establecer un sistema 

para que los colaboradores puedan informar incidentes y hagan sugerencias de 

seguridad en todos los departamentos. 

Vinculación con los ODS 

El proyecto "Cero Riesgos" tiene como objetivo principal mejorar la salud 

ocupacional y la seguridad en todas las operaciones de la empresa. Este proyecto contribuye 

directamente al logro del ODS número 3, que se centra en Salud y Bienestar. 

En particular, este proyecto se alinea con la Meta 3.9 del ODS 3, que busca reducir 

sustancialmente el número de muertes y enfermedades causadas por accidentes laborales y 

profesionales. La reducción de incidentes de seguridad laboral, el aumento de la participación 

de los colaboradores en programas de seguridad y la implementación de un sistema de reporte 

de seguridad son acciones clave para mejorar la salud ocupacional y contribuir al ODS 3. 

Indicadores de Desempeño 

● Número de incidentes de seguridad laboral por año: mide cuántos incidentes de 

seguridad ocurren en el lugar de trabajo durante un año determinado. Un menor 

número indica una mejora en la seguridad laboral. 

● Porcentaje de colaboradores participantes en programas de seguridad: representa la 

proporción de colaboradores que se involucran en programas de seguridad. Un 

aumento en este porcentaje indica una mayor participación y conciencia en seguridad. 

● Número de sugerencias de seguridad implementadas: indica cuántas sugerencias de 

seguridad propuestas por los colaboradores se han aplicado. Un mayor número refleja 

la efectividad de las mejoras sugeridas en seguridad laboral. 
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Responsables del Proyecto 

● Gerente de Sostenibilidad de PSE: supervisará y coordinará la implementación del 

proyecto en todas las operaciones de la empresa. Será responsable de la planificación, 

ejecución y seguimiento de las actividades relacionadas con la seguridad ocupacional. 

● Comité de Seguridad de PSE: estará compuesto por representantes de diversas áreas 

de la organización, incluyendo Recursos Humanos, Operaciones y Seguridad. El 

comité desempeñará un papel crucial en la identificación y mitigación de riesgos 

laborales, así como en la promoción de una cultura de seguridad. Se encargará de la 

revisión de incidentes, la implementación de políticas y la comunicación de prácticas 

seguras a todos los colaboradores. 

Duración del Proyecto 

La duración de este proyecto es indefinida, ya que es vital para el establecimiento de 

la operación. 

Costos del Proyecto 
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Tabla 21  

Costos Mejora de la salud ocupacional: “Cero riesgos” 

Costos del proyecto Monto (USD) 

Capacitación en seguridad (Cuerpo de Bomberos) $500.00 

Adquisición de equipos de protección personal $600.00 

Materiales de concienciación y promoción de la cultura de seguridad $100.00 

Evaluación de riesgos $0.00 

Implementación de un sistema de reporte $0.00 

Monitoreo y seguimiento $100.00 

Total: $1,300.00 

Fuente: elaboración propia. 

Los costos del proyecto van asociados: 

Capacitación en Seguridad: una parte significativa del presupuesto se destina al 

desarrollo de materiales de capacitación, lo cual incluye manuales, vídeos y recursos 

didácticos que serán utilizados para instruir a los colaboradores sobre prácticas de seguridad. 

Además, se requieren honorarios para instructores y expertos en seguridad que impartirán las 

capacitaciones en las instalaciones de la empresa. Asimismo, se considera el costo de la 

instalación y equipamiento de aulas de capacitación con las herramientas necesarias para 

brindar una formación efectiva. 

Adquisición de Equipos de Protección Personal (EPP): se prevé un importante gasto 

para la adquisición de equipos de protección personal, que son vitales para la seguridad de 

los colaboradores. Esto abarca desde cascos, gafas y guantes hasta chalecos reflectantes y 

botas de seguridad. El objetivo es proporcionar a cada colaborador los EPP necesarios para 

protegerse mientras realizan sus tareas. 
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Materiales de Concienciación y Promoción de la Cultura de Seguridad: para fomentar 

una cultura de seguridad en toda la organización, se incluyen costos relacionados con el 

diseño y producción de carteles informativos y otros materiales de concienciación. Estos 

materiales se distribuirán en las instalaciones de PSE para recordar a los colaboradores la 

importancia de la seguridad en el trabajo. 

Evaluación de Riesgos: se ha asignado un presupuesto para contratar a expertos en 

seguridad que realizarán una evaluación exhaustiva de los riesgos laborales en todas las 

operaciones de PSE. Esto es fundamental para identificar las áreas de mejora y establecer 

medidas preventivas. 

Implementación de un Sistema de Reporte: la creación y configuración de un sistema 

de reporte de incidentes y sugerencias de seguridad conlleva costos asociados al desarrollo 

tecnológico y su puesta en marcha. Este sistema permitirá a los colaboradores informar 

incidentes de seguridad de manera eficaz. 

Monitoreo y Seguimiento: para llevar a cabo un monitoreo constante de las métricas 

de seguridad y realizar un seguimiento efectivo de los progresos, se asignan costos para la 

implementación de sistemas de seguimiento y reporte de indicadores de seguridad. 

Métricas de Evaluación 

● Número de incidentes de seguridad laboral por año: medirá el progreso en la 

reducción de incidentes de seguridad laboral. El objetivo es reducir este número. 

● Porcentaje de colaboradores participantes en programas de seguridad: evaluará la 

participación de los colaboradores en programas y capacitaciones de seguridad. Se 

busca aumentar la participación. 
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● Número de sugerencias de seguridad implementadas: rastreará la implementación 

efectiva de sugerencias de seguridad proporcionadas por los colaboradores. 

Pasos del Proyecto 

● Evaluación de Riesgos: realizar una evaluación de riesgos en todas las operaciones 

de PSE para identificar áreas de mejora en la seguridad ocupacional. 

● Capacitación en Seguridad: desarrollar programas de capacitación en seguridad para 

todos los colaboradores. Esto incluirá entrenamiento en prácticas seguras y uso de 

equipos de protección personal. 

● Promoción de la Cultura de Seguridad: iniciar campañas de concienciación y 

promoción de la cultura de seguridad en toda la organización. Esto puede incluir 

comunicaciones regulares, carteles y actividades de seguridad. 

● Implementación de un Sistema de Reporte: establecer un sistema de reporte de 

incidentes y sugerencias de seguridad que permita a los colaboradores informar de 

manera efectiva los problemas y proporcionar soluciones. 

● Seguimiento y Evaluación Continua: realizar un seguimiento constante de los 

indicadores de seguridad y evaluar el progreso. Realizar ajustes en la estrategia según 

sea necesario para mejorar la seguridad ocupacional en PSE. 

8.7.1.2 Programa de salud ocupacional: “Trabajando por tu seguridad” 

El objetivo principal de este proyecto es establecer un programa completo de salud 

ocupacional en PSE. Este programa se enfocará en la prevención de enfermedades laborales 

y en promover hábitos de vida saludables entre los colaboradores. 
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Ilustración 27  

Charlas de SSO a colaboradores previo a realización de actividades 

 

 

Fuente: tomada por Ana Lucía Borjas 

Producto 

Registro de resultados de exámenes de colaboradores (para línea base); registro de 

consumo de botiquín de medicinas; registro de RRHH del personal y motivos de ausencia.  

Objetivo del Proyecto 

El objetivo general es mejorar la salud y el bienestar de los colaboradores de PSE a 

través de la prevención de enfermedades laborales y la promoción de la salud. 

Metas del Proyecto 

● Implementar exámenes médicos preventivos para todos los colaboradores: Se busca 

llevar a cabo exámenes médicos regulares para evaluar la salud de los colaboradores 

y detectar posibles problemas de salud de manera temprana. 

● Promover la actividad física y la alimentación saludable en el lugar de trabajo: Se 

pretende fomentar hábitos de vida saludables en el entorno laboral, lo que incluye 

actividades físicas y opciones de alimentación más saludables. 

● Reducir el ausentismo laboral debido a enfermedades laborales. 
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Vinculación con los ODS 

El proyecto "Trabajando por tu Seguridad" de PSE tiene como objetivo establecer un 

programa completo de salud ocupacional para mejorar la salud y el bienestar de los 

colaboradores. Este proyecto contribuye directamente al logro del ODS número 3, que se 

centra en Salud y Bienestar. 

En particular, este proyecto se alinea con la Meta 3.4 del ODS 3, que busca reducir 

la mortalidad prematura mediante la prevención y el tratamiento de enfermedades no 

transmisibles. La implementación de exámenes médicos preventivos para todos los 

colaboradores y la promoción de hábitos de vida saludables en el lugar de trabajo están en 

línea con esta meta específica. 

Indicadores de Desempeño 

● Porcentaje de colaboradores que han completado exámenes médicos preventivos: 

Este indicador medirá la participación de los colaboradores en los exámenes médicos 

preventivos. 

● Participación en programas de actividad física y alimentación saludable: Se medirá 

la cantidad de colaboradores que participan en programas relacionados con actividad 

física y alimentación saludable. 

● Número de días de ausentismo laboral debido a enfermedades laborales: Este 

indicador evaluará la efectividad del programa en la reducción del ausentismo laboral 

relacionado con enfermedades laborales. 

Responsables del Proyecto 

● Comité de salud ocupacional: encargado de llevar el seguimiento del proyecto. 
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● Jefe de Recursos Humanos: se encargará de llevar a cabo la implementación del 

proyecto. 

Duración del Proyecto 

El proyecto se llevará a cabo durante un período de 12 meses. 

Costos del Proyecto 

Tabla 22 

 Costos Programa de salud ocupacional: “Trabajando por tu seguridad” 

Costos del proyecto Monto (USD) 

Exámenes médicos preventivos $1,000.00 

Promoción de hábitos saludables (alianza con centro de salud Nagarejo) $200.00 

Reducción de ausentismo laboral $200.00 

Adquisición de equipos para actividades físicas $500.00 

Costos de comunicación y concientización $200.00 

Total: $2,100.00 

Fuente: elaboración propia. 

Los costos del proyecto van asociados: 

Exámenes Médicos Preventivos: para implementar exámenes médicos preventivos 

para todos los colaboradores, se asigna un presupuesto. Esto incluye la contratación de 

personal médico, la adquisición de equipos médicos y la realización de los exámenes en sí. 

Promoción de Hábitos Saludables: para promover la actividad física y la alimentación 

saludable en el lugar de trabajo, se asigna un presupuesto. Esto cubre la creación y promoción 

de programas de actividad física, la adquisición de equipo de gimnasio básico, la 

implementación de opciones de alimentación más saludable en las instalaciones y la 

organización de talleres de salud. 
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Reducción del ausentismo laboral: la meta de reducir el ausentismo laboral debido a 

enfermedades laborales implica un costo. Esto se destina a la contratación de personal de 

salud ocupacional y a la implementación de medidas preventivas para reducir enfermedades 

laborales. 

Adquisición de Equipos para Actividades Físicas: para proporcionar a los 

colaboradores las instalaciones y equipos necesarios para actividades físicas, se asigna un 

presupuesto. Esto incluye la compra de equipo de ejercicio básico, como pesas y máquinas 

de cardio. 

Costos de Comunicación y Concientización: para diseñar y comunicar el programa 

de salud ocupacional a los colaboradores, se asigna un presupuesto. Esto cubre la creación 

de materiales de comunicación, como carteles, folletos y recursos informativos. 

Costos de Personal: los costos de personal para los miembros del Departamento de 

Salud Ocupacional y Recursos Humanos involucrados en la implementación del proyecto se 

asignan de acuerdo con las tarifas laborales aplicables. 

Métricas de Evaluación 

● Colaboradores que han completado exámenes médicos preventivos: La métrica del 

éxito se medirá en función del número de colaboradores que han participado en los 

exámenes médicos preventivos. El objetivo es alcanzar una alta tasa de participación 

para evaluar adecuadamente la salud de los empleados. 

● Participación en programas de actividad física y alimentación saludable: Se medirá 

el número de colaboradores que se han unido a los programas de actividad física y 

han adoptado hábitos alimenticios más saludables en el lugar de trabajo. 
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● Número de días de ausentismo laboral debido a enfermedades laborales: La métrica 

se enfoca en la reducción del ausentismo laboral debido a enfermedades laborales. El 

objetivo es registrar una disminución en el número de días de ausentismo laboral 

relacionados con enfermedades laborales en el primer año. 

Pasos del Proyecto 

● Diseñar y comunicar el programa de salud ocupacional a los colaboradores: Se 

desarrollará un plan detallado y se comunicará a todos los colaboradores para 

garantizar su conocimiento y participación. 

● Programar y realizar exámenes médicos preventivos: Se coordinarán y llevarán a 

cabo los exámenes médicos para evaluar la salud de los colaboradores. 

● Implementar programas de actividad física y alimentación saludable en el lugar de 

trabajo: Se establecerán programas y actividades relacionadas con la actividad física 

y la alimentación saludable en las instalaciones de PSE. 

● Evaluar y hacer seguimiento de la participación y los resultados de salud de los 

colaboradores: Se realizarán evaluaciones periódicas para medir la efectividad del 

programa y se llevará un registro de la participación de los colaboradores. 

● Realizar un seguimiento constante de las métricas de salud ocupacional y realizar 

ajustes según sea necesario: Se establecerá un sistema de seguimiento continuo para 

evaluar el progreso y realizar ajustes en el programa según los resultados y las 

necesidades identificadas. 

8.8 Creación de Valor Social 

El Eje Social Externo en la estrategia de sostenibilidad de PSE se centra en el 

compromiso de la empresa con las comunidades y centros educativos en sus áreas de 
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influencia. Este eje se relaciona con el tema material de "Inversión Social en Comunidades 

y Centros Educativos". 

PSE reconoce la importancia de contribuir al desarrollo y bienestar de las 

comunidades cercanas a sus operaciones. Esto implica colaborar estrechamente con las partes 

interesadas locales, identificar sus necesidades y desafíos, y trabajar en conjunto para 

implementar proyectos de inversión social que generen un impacto positivo y sostenible. 

Además, la empresa se compromete a fortalecer la educación en las comunidades, 

reconociendo su papel fundamental en el desarrollo a largo plazo. 

En esta dimensión, PSE busca crear alianzas significativas con las comunidades 

locales, así como con centros educativos, para mejorar la calidad de vida, fomentar la equidad 

y apoyar el crecimiento sostenible. La inversión social en estas áreas es esencial para el 

compromiso continuo de PSE con la responsabilidad social y la construcción de relaciones 

sólidas con las partes interesadas externas. 

8.8.1 Inversión Social en Comunidades y Centros Educativos 

8.8.1.1 Programa de becas estudiantiles “Vivamos los sueños” 

Este proyecto busca apoyar a estudiantes locales en su búsqueda de educación 

superior. PSE establecerá un programa de becas estudiantiles para estudiantes talentosos, 

pero con recursos limitados en las comunidades cercanas. Estas becas cubrirán los costos de 

matrícula y materiales educativos. 
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Ilustración 28  

Capacitaciones a alumnos de último año de bachillerato para ir a entrevistas laborales 

 

Fuente: tomada por Luz Estela Zavarilla 

Producto 

Registro de proceso de preselección de estudiantes. 

Objetivo del Proyecto 

Facilitar el acceso a la educación superior y empoderar a estudiantes locales para que 

persigan sus metas académicas y profesionales. 

Metas del Proyecto 

● Otorgar becas estudiantiles a aquellos que cumplan con los requisitos del programa: 

esto implica la selección y el apoyo financiero de estudiantes destacados de las 

comunidades locales para que continúen su educación superior. 

● Mantener una tasa de retención de becarios durante todo el período de su educación 

superior: se buscará garantizar que la gran mayoría de los becarios completen con 

éxito sus estudios. 



183 

 

● Evaluar el rendimiento académico y el progreso de los becarios a lo largo del 

programa: se llevará un registro constante del rendimiento académico del 

estudiantado beneficiario y se evaluará su progreso educativo. 

Vinculación con los ODS 

El proyecto "Vivamos los Sueños" de PSE, centrado en el establecimiento de un 

programa de becas estudiantiles para estudiantes talentosos con recursos limitados en 

comunidades locales, contribuye de manera significativa al ODS número 4: Educación de 

Calidad. 

Este proyecto se alinea particularmente con la Meta 4.3 del ODS 4, que busca 

garantizar el acceso igualitario a todos los niveles de la educación y la formación técnica. 

Otorgar becas estudiantiles a aquellos que cumplan con los requisitos del programa y 

mantener una tasa de retención de becarios durante todo su período de educación superior 

reflejan el compromiso de PSE con la promoción de la educación inclusiva y equitativa. 

Indicadores de Desempeño 

● Número de becas otorgadas: este indicador medirá el alcance del programa en su fase 

inicial. 

● Tasa de retención de becarios: se calculará la tasa de retención de estudiantes que 

continúan con éxito sus estudios superiores. 

● Rendimiento académico de los becarios: se evaluará el promedio de calificaciones y 

logros académicos del estudiantado becado. 

Responsables del Proyecto 

● Gerente de sostenibilidad de PSE: supervisa el Programa de Becas Estudiantiles, 

coordinando su implementación y evaluando solicitudes 
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● Jefe de Recursos Humanos: colabora en la identificación de candidatos y brinda 

apoyo logístico. 

Duración del Proyecto 

El proyecto se llevará a cabo durante un período de 12 meses. 

Costos del Proyecto 

Tabla 23  

Costos Programa de becas estudiantiles “Vivamos los sueños” 

Costos del proyecto Monto (USD) 

Gastos de matrícula y educación $10,000.00 

Gastos administrativos $500.00 

Apoyo para tutores o mentores $ 5,000.00 

Promoción y difusión $300.00 

Total: $15,800.00 

Fuente: elaboración propia. 

Los costos del proyecto van asociados: 

Gastos de matrícula y educación: cubrir los costos de matrícula, libros de texto y otros 

gastos relacionados con la educación de los becarios. 

Gastos administrativos: cubrir los costos asociados con la administración del 

programa, incluyendo la selección de becarios, seguimiento académico y logística. 

Apoyo para tutores o mentores: brindar apoyo financiero para tutores o mentores que 

puedan guiar a los becarios en su trayectoria académica. 

Promoción y difusión: invertir en la promoción del programa entre la comunidad, lo 

que incluye la creación de materiales de marketing y la organización de eventos de 

divulgación. 
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Métricas de Evaluación 

● Número de becas otorgadas: medir cuántos estudiantes han sido beneficiados por el 

programa. 

● Tasa de retención de becarios: evaluar cuántos de los becarios continúan sus estudios 

con éxito durante el período del programa. 

● Rendimiento académico de los becarios: evaluar el desempeño académico del 

estudiantado becado a través de sus calificaciones y logros académicos. 

Pasos del Proyecto 

● Diseño del programa: establecer los criterios de selección, los montos de las becas y 

los gastos que se cubrirán. 

● Promoción y divulgación: comunicar el programa a la comunidad y promover su 

existencia entre los posibles candidatos. 

● Selección de becarios: evaluar las solicitudes y seleccionar a los candidatos más 

prometedores. 

● Entrega de becas: notificar a los becarios seleccionados y proporcionar el apoyo 

financiero necesario. 

● Seguimiento y apoyo: realizar un seguimiento constante de los becarios, brindar 

apoyo académico y asegurarse de que continúen sus estudios con éxito. 

● Evaluación y ajustes: evaluar el rendimiento y los resultados del programa y realizar 

ajustes según sea necesario para garantizar su efectividad y sostenibilidad a largo 

plazo. 
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8.8.1.2 Capacitación sobre energías renovables para estudiantes: “Los renovables 

somos presente y futuro” 

Este proyecto tiene como objetivo proporcionar capacitación a estudiantes de 

comunidades locales cercanas a las operaciones de PSE sobre el uso de energías renovables 

y su importancia para el medio ambiente. La capacitación se llevará a cabo en forma de 

talleres interactivos y actividades educativas para fomentar la concienciación sobre la 

sostenibilidad y promover un mayor conocimiento sobre las energías renovables. 

Ilustración 29  

Charlas de energía renovable y temas ambientales en centros educativos 

 

 

Fuente: tomada por Ana Lucía Borjas. 

Producto 

Presentación de PPT relacionada a las energías renovables; evaluaciones antes (línea 

base) y posterior al recibir las charlas.  

Objetivo del Proyecto 

Facilitar la comprensión de los conceptos y beneficios de las energías renovables 

entre el estudiantado. 
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Metas del Proyecto 

● Realizar talleres y actividades educativas sobre energías renovables en un número 

determinado de escuelas locales: se enfoca en la ejecución del proyecto y cuántos 

talleres y actividades educativas se llevarán a cabo. Aunque no se ha especificado un 

número exacto en la descripción, las metas específicas se establecerán en función de 

las necesidades y la disponibilidad de recursos. Esta meta asegura que el proyecto se 

implementará en un alcance definido. 

● Evaluar la mejora del conocimiento sobre energías renovables entre el estudiantado 

después de la capacitación mediante pruebas de conocimiento pre y post capacitación: 

se centra en el impacto del proyecto en al estudiantado y se mide comparando las 

puntuaciones de las pruebas de conocimiento antes y después de la capacitación. La 

meta no es un número fijo, sino lograr una mejora cuantificable en las puntuaciones 

de las pruebas. Esta meta asegura que el proyecto tiene un efecto positivo en la 

comprensión del estudiantado sobre las energías renovables. 

Vinculación con los ODS 

El proyecto "Los Renovables Somos Presente y Futuro" de PSE contribuye de manera 

significativa a los ODS. Principalmente, se alinea con el ODS 7: Energía Asequible y No 

Contaminante, específicamente con la Meta 7.2, que busca aumentar considerablemente la 

proporción de energía renovable a nivel global. Al proporcionar capacitación a estudiantes 

sobre el uso de energías renovables, el proyecto fomenta la conciencia y la comprensión de 

prácticas sostenibles.  

Además, se vincula con el ODS 4: Educación de Calidad, en particular con la Meta 

4.7, al asegurar que los alumnos adquieran conocimientos necesarios para promover el 
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desarrollo sostenible. Además, el proyecto tiene posibles contribuciones al ODS 13: Acción 

por el Clima y al ODS 12: Producción y Consumo Responsables, al resaltar la importancia 

de las energías renovables en la mitigación del cambio climático y al fomentar 

comportamientos sostenibles en relación con la energía. Estas conexiones subrayan la 

integralidad del proyecto, abordando metas específicas mientras contribuye a objetivos más 

amplios de desarrollo sostenible. 

Indicadores de Desempeño 

● Número de talleres y actividades educativas realizados en escuelas locales: Este 

indicador permite medir la ejecución del proyecto y cuantificar la cantidad de talleres 

y actividades educativas que se llevaron a cabo en las escuelas locales. Proporciona 

una visión clara de la implementación del proyecto y si se cumplió con la meta 

establecida de realizar un cierto número de talleres. 

● Porcentaje de mejora en las puntuaciones de las pruebas de conocimiento después de 

la capacitación: evalúa el impacto del proyecto en el conocimiento del estudiantado 

y se mide comparando las puntuaciones de las pruebas de conocimiento antes y 

después de la capacitación. El porcentaje de mejora indica cuánto han aprendido es 

estudiantado como resultado de los talleres y actividades educativas 

Responsables del Proyecto 

● Gerente de Sostenibilidad de PSE: Encargado de la coordinación general del 

proyecto. 

● Equipo de Educación y Comunicación de PSE: responsable de la planificación y 

ejecución de talleres y actividades educativas. 
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Duración del Proyecto 

El proyecto se llevará a cabo durante un período de 6 meses, con posibilidad de 

extenderse según las necesidades y el impacto inicial. 

Costos del Proyecto 

Tabla 24  

Costos Capacitación sobre energías renovables para estudiantes: “Los renovables somos 

presente y futuro” 

Costos del proyecto Monto 

Desarrollo de materiales educativos $100.00 

Honorarios para facilitadores (equipo de sostenibilidad) $1,000.00 

Logística de talleres y actividades $250.00 

Evaluación del conocimiento del estudiantado $50.00 

Total: $1,400.00 

Fuente: elaboración propia. 

Los costos del proyecto van asociados: 

Desarrollo de materiales educativos: puede incluir la creación de materiales 

didácticos, folletos, presentaciones, y otros recursos necesarios para los talleres. Los costos 

pueden variar según la cantidad de contenido a desarrollar. 

Honorarios para facilitadores: si se requiere contratar a expertos o educadores para 

impartir los talleres, se deben considerar los honorarios y gastos asociados. 

Logística de talleres y actividades: abarca costos como el alquiler de espacios para 

talleres, transporte de facilitadores, suministros, equipos audiovisuales, y otros elementos 

necesarios para la ejecución de las actividades. 
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Evaluación del conocimiento del estudiantado: los costos relacionados con la 

creación y administración de pruebas de conocimiento pre y post capacitación, así como el 

procesamiento de los resultados. 

Métricas de Evaluación 

● Número de talleres y actividades educativas realizados en escuelas locales: mide la 

ejecución del proyecto y asegura que se cumplan las metas relacionadas con la 

cantidad de talleres planificados. 

● Porcentaje de mejora en las puntuaciones de las pruebas de conocimiento después de 

la capacitación: evalúa el impacto del proyecto en el conocimiento del estudiantado 

Un mayor porcentaje de mejora indica un mayor éxito en la capacitación. 

● Evaluación de la participación y el interés del estudiantado en las actividades 

educativas: mide la participación del estudiantado en los talleres y su interés en el 

tema de las energías renovables es una métrica importante para medir el compromiso 

y el impacto del proyecto. 

Pasos del Proyecto 

● Desarrollo de materiales educativos y planificación de talleres y actividades: se 

diseñarán los materiales educativos y se planificarán las actividades que se llevarán a 

cabo en las escuelas locales. 

● Programación de talleres en escuelas locales: se coordinará con las escuelas locales 

para programar los talleres y actividades educativas. 

● Realización de talleres y actividades educativas: se llevarán a cabo los talleres y 

actividades planificados en las escuelas, con la participación del estudiantado. 
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● Evaluación del conocimiento del estudiantado antes y después de la capacitación: se 

administrarán pruebas de conocimiento antes y después de la capacitación para 

evaluar la mejora en el conocimiento del estudiantado. 

● Análisis de los resultados y ajustes para futuras capacitaciones: se analizarán los 

resultados de las métricas y se realizarán ajustes en el proyecto para futuras 

capacitaciones, con el objetivo de mejorar su efectividad. 

 

Finalizada la presentación de los dieciocho proyectos de la estrategia, a continuación, 

se presentan un cuadro resumen con el costo de la inversión para la empresa PSE a un plazo 

de tres años. 
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Tabla 25  

Costos detallados de la estrategia por cada eje 

Eje Proyecto Costo 

Gestión 

ambiental 

sostenible 

 “Disminuye lo que consumes” $12 500,00 

“Quebrada Nagarejo siempre limpia” $480,00 

“Bosques soleados” $12 600,00 

“Conservando generamos vida” $4 700,00 

“Prevengamos los incendios” $14 960,00 

“Verano sin quemas” $700,00 

Sub total del eje $45 940,00 

Gobierno PSE 

“Metas de vida” $19 500,00 

“Retengamos lo bueno” $7 400,00 

“Si evaluamos, mejoramos” $14 000,00 

“Aliados del desarrollo local” $1 440,00 

“Trabajamos felices” $700,00 

“Sin etiquetas” $820,00 

“Cumplir es la norma” $650,00 

“Actuar bien, sin importar si no te ven” $1 100,00 

Sub total del eje $45 610,00 

Bienestar social 

interno 

“Cero riesgos” $1 300,00 

“Trabajando por tu seguridad” $2 100,00 

Sub total del eje $3 400,00 

Creación de 

valor social 

“Vivamos los sueños” $15 800,00 

“Los renovables somos presente y futuro” $1 400,00 

Sub total del eje $17 200,00 

Total general $112 150,00 

Fuente: elaboración propia 
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9 Capítulo VIII 

Conclusiones y recomendaciones 

 

9.1 Conclusiones 

En el análisis de la empresa PSE en el sector de la energía, se destaca el crecimiento 

de las energías renovables en el ámbito internacional debido a la creciente preocupación por 

la crisis ambiental y sus implicaciones económicas y sociales, especialmente la energía solar. 

Además, se proporciona información detallada sobre PSE que, a pesar de no contar con un 

plan estratégico formal, se enfoca en la generación de energía limpia y sostenible para el 

crecimiento de Honduras. 

Se realiza un análisis comparativo (benchmarking) con otros parques solares en 

Nacaome, Honduras, resaltando prácticas de responsabilidad social corporativa y estrategias 

de inversión social. También, se destaca la importancia de incorporar la sostenibilidad en 

toda la cadena de valor de las organizaciones, respaldado por la norma ISO 26000. 

Se examina la cadena de valor de Pacific Solar Energy (PSE) y se identifican áreas 

clave de riesgo, proponiendo un plan de acción para gestionarlos. Se ofrecen 

recomendaciones tanto para la empresa como para sus partes interesadas, haciendo hincapié 

en mejorar la gestión de sostenibilidad y fortalecer la comunicación con la comunidad y otros 

actores clave. 

El mapeo de partes interesadas revela 39 grupos diversos, desde organizaciones 

gubernamentales hasta comunidades afectadas. Se priorizan las partes interesadas de alto 

impacto y alta dependencia, destacando la importancia de enfocar esfuerzos en estos actores 

clave. 
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La identificación de temas materiales abarca cuestiones ambientales, sociales, 

económicas y de gobernanza. Se utilizan estándares reconocidos, como los Estándares GRI 

y SASB, para guiar la selección de temas, y se priorizan mediante criterios y métricas 

específicos. 

El diseño de la estrategia de sostenibilidad para PSE refleja un enfoque integral y 

sólido para tratar los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza a los que se enfrenta 

como empresa dedicada a la generación de energía renovable. A través de cuatro ejes 

fundamentales, PSE aborda áreas clave de impacto y desempeño, alineando su estrategia con 

temas materiales específicos que son esenciales para la organización. Esta estrategia 

demuestra su compromiso con la gestión responsable de los recursos naturales, el 

cumplimiento de leyes y normativas, la seguridad y bienestar de sus empleados, y la 

contribución al desarrollo sostenible de las comunidades locales donde opera. 

De igual manera, los ejes de trabajo identificados en la propuesta de la estrategia de 

sostenibilidad de PSE se alinean estrechamente con su compromiso de ser una empresa 

sostenible y socialmente responsable en la industria de la energía renovable. Al enfocarse en 

áreas como la gestión ambiental, la gobernanza ética, el bienestar de los empleados y la 

inversión en las comunidades, PSE busca lograr un equilibrio entre el crecimiento 

empresarial y la responsabilidad hacia el entorno y las personas. Esta estrategia proporciona 

una base sólida para que PSE continúe siendo un actor clave en el avance hacia un futuro 

más sostenible y contribuya al bienestar de las comunidades y al cuidado del ambiente. 

Ante la creciente importancia de la sostenibilidad en las empresas, la alineación de 

los proyectos de PSE con los ODS emerge como un componente esencial de su compromiso 

integral. La estrategia de sostenibilidad de PSE, delineada en la propuesta, actúa como el 
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catalizador que impulsa la convergencia de las iniciativas con los ODS, posicionando a la 

empresa como un actor proactivo en la consecución de metas globales. Al priorizar áreas 

críticas como seguridad ocupacional, educación superior y conciencia ambiental, PSE no 

solo fortalece su posición en la industria de la energía renovable, sino que también reafirma 

su responsabilidad social y ambiental. 

La intersección de los proyectos con los ODS refuerza el compromiso de PSE con un 

desarrollo sostenible integral, abordando cuestiones fundamentales que afectan tanto a la 

empresa como a la sociedad hondureña. Al respaldar directamente metas específicas de los 

ODS, desde la promoción de la salud y el bienestar (ODS 3) hasta el acceso a una educación 

de calidad (ODS 4) y la acción contra el cambio climático (ODS 13), PSE se consolida como 

un actor clave en la creación de impacto positivo. 

Esta conexión estratégica con los ODS no solo enfatiza el papel de PSE como líder 

en sostenibilidad, sino que también subraya la importancia de la empresa en la 

transformación social y ambiental de Honduras. Al integrar estos objetivos globales en sus 

proyectos, PSE avanza hacia un futuro más sostenible internamente y contribuye activamente 

a la construcción de una Honduras más resiliente, inclusiva y ambientalmente consciente. 

9.2 Recomendaciones 

En este documento, se presentarán una serie de recomendaciones diseñadas para guiar 

a PSE en la implementación efectiva de su estrategia de sostenibilidad, promover una mayor 

transparencia y comunicación con sus partes interesadas, e impulsar la innovación y la 

colaboración en el sector de energía renovable. Además, se ofrecerán recomendaciones 

generales para el sector de energía renovable y la academia, en particular, la Escuela de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y su Maestría en Sostenibilidad y 



196 

 

Responsabilidad Social, con el fin de fomentar un enfoque más interdisciplinario y aplicado 

en la educación y la investigación relacionada con la sostenibilidad. 

9.2.1 Recomendaciones para la Empresa Pacific Solar Energy (PSE) 

La implementación efectiva de la estrategia de sostenibilidad es fundamental. PSE 

debe asignar recursos y responsabilidades específicas para cada iniciativa identificada en la 

estrategia. Esto incluye la creación de un equipo de sostenibilidad que supervise y dirija la 

ejecución de la estrategia. Además, PSE debe establecer indicadores clave de desempeño 

(KPI) relacionados con la sostenibilidad para mantener la transparencia y responsabilidad. 

Debe realizar informes periódicos que comuniquen los avances, los logros y las áreas de 

mejora a las partes interesadas, lo que incluye a los inversores, reguladores y las comunidades 

locales. 

Además de los programas de inversión social, PSE puede involucrarse en la 

educación y la capacitación de la mano de obra local para aumentar las oportunidades de 

empleo en la comunidad. La empresa aun cuando posee un mecanismo de quejas, debe 

aumentar los espacios en cada una de las comunidades de influencia para poderles explicar 

cómo funciona este mecanismo y de esta manera abordar de mejor manera sus 

preocupaciones y sugerencias. La evaluación de riesgos debe ser un proceso continuo y 

adaptable. PSE puede considerar la implementación de sistemas de alerta temprana para 

identificar riesgos emergentes y tomar medidas preventivas. También es importante estar al 

tanto de las oportunidades tecnológicas y del mercado en constante evolución. 

La inversión en la capacitación y el desarrollo del personal debe ser constante. PSE 

puede ofrecer programas de formación en sostenibilidad y responsabilidad social, lo que 

ayudará a sensibilizar y capacitar a sus empleados para que se conviertan en defensores de la 
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sostenibilidad en la empresa. Estas acciones fortalecerán la cultura de la sostenibilidad en la 

organización y contribuirán a un enfoque más holístico en la gestión de los impactos 

ambientales, sociales y de gobernanza. 

9.2.2 Recomendaciones para el Sector de Energía Renovable 

El sector de energía renovable debe promover la investigación y desarrollo de 

tecnologías más eficientes y rentables. Esto incluye la exploración de nuevas fuentes de 

energía y el perfeccionamiento de las existentes. Se invita al gobierno que pueda cumplir con 

los respectivos pagos a los generadores privados para evitar llegar a demandas y arbitrajes 

internacionales debido al incumplimiento de contratos e incentivos. 

Además, la colaboración entre el sector privado y los gobiernos es esencial para 

acelerar la transición hacia la energía renovable. Se pueden establecer alianzas para financiar 

proyectos a gran escala y desarrollar políticas que promuevan la sostenibilidad. El sector 

debe enfocarse en el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía para abordar la 

intermitencia de las fuentes renovables. El almacenamiento eficiente permitirá una mayor 

integración de energía renovable en la red. 

La educación en sostenibilidad es fundamental. Las instituciones académicas y 

organizaciones del sector deben colaborar en la creación de programas educativos sobre 

sostenibilidad y energía renovable para formar a la próxima generación de profesionales en 

el campo. Esto garantizará que haya una base de conocimiento sólida para impulsar la 

innovación y la adopción de energía renovable en el futuro. 

9.2.3 Recomendaciones para la Escuela de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional y su Maestría en Sostenibilidad y Responsabilidad Social 



198 

 

La escuela puede promover la colaboración entre diferentes facultades y 

departamentos para ofrecer programas interdisciplinarios que aborden los desafíos de 

sostenibilidad desde diversas perspectivas, como la economía, la ciencia ambiental y la 

política. Esto preparará al estudiantado para comprender y abordar los problemas de 

sostenibilidad de manera más integral. 

La institución puede enfocarse en proporcionar al estudiantado experiencias 

prácticas, como pasantías y proyectos de campo, que les permitan aplicar los conceptos de 

sostenibilidad y responsabilidad social en situaciones reales. Además, promover la 

investigación aplicada que aborde problemas reales en sostenibilidad y responsabilidad social 

es esencial. Esto fomentará la publicación de hallazgos y soluciones para contribuir al cuerpo 

de conocimiento en estos campos. 

La escuela puede establecer alianzas con empresas y organizaciones en el campo de 

la sostenibilidad y la responsabilidad social para brindar al estudiantado oportunidades de 

aprendizaje y networking. Finalmente, incorporar cursos que desarrollen las habilidades de 

comunicación y liderazgo les permitirá liderar en la promoción de la sostenibilidad y la 

responsabilidad social en sus futuras carreras. Esto fomentará la formación de líderes en 

sostenibilidad y responsabilidad social en la sociedad. 
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10. Anexos 

Anexo 1: Estructura Detallada del Trabajo 

Ilustración 30  

Estructura Detallada del Trabajo 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 2: Cronograma  

Tabla 26  

Cronograma del TFG 

Etapa Objetivo Actividades 

II cuatrimestre de 2023 

Mayo Junio Julio Agosto 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 

1.Formular 

anteproyecto 
No aplica 

Elección del tema, 

alcance y abordaje 

general 
                          

Entrega de EDT                 
Avance I entrega 

EDT 
                               

Correcciones EDT                                
Definir objetivos, 

matriz de 

congruencia y 

marco referencial 

                               

Avance II                                 
Correcciones 

Avance II 
                               

Diseñar marco 

metodológico, 

plan de trabajo y 

cronograma 

                           

Avance III                             

Correcciones 

Avance III 
                           

Elaborar la 

presentación del 

anteproyecto 
                               

Avance IV                                
Correcciones 

Avance IV 
                               

Anteproyecto finalizado                                
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Etapa Objetivo Actividades 

III Cuatrimestre de 2023 

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

S 

1 
S 

2 
 
S 
3 

S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 

2. Análisis del 

contexto y 

benchmarking 

Analizar el 

contexto y 

benchmarkin

g de Pacific 

Solar Energy, 

examinando 

las mejores 

prácticas y 

estándares en 

sostenibilidad 

aplicables a la 

industria de la 

energía solar, 

para la 

identificación 

de 

oportunidade

s de mejora y 

referencias 

para el 

desarrollo de 

la estrategia 

de 

sostenibilidad 

de la empresa. 

Investigar 

tendencias 

internacionales 
en materia de 

energía 

renovable 

(solar) 

  
   

 

                  

Realizar 

Benchmarking 

entidades de 

parques 

solares 

internacionale

s y nacionales 

   

 

                  

Revisar 

información 

de PSE: 

desarrollo 

histórico, 

propósito, 

metas, 

estrategia de 

negocio y 

desarrollo en 

temas de 

sostenibilidad 

(políticas, SG, 

ejes de 

desarrollo) 

   

 

                  

Presentar 

resultados de 

benchmarking 

en 

sostenibilidad 

   

 

                  

Avance I 

objetivo 
                      

Correcciones I 

objetivo 
   

 
                  

Capítulo I Terminado                                

3. Definición de 

cadena de valor 

Definir la 

Cadena de 

Valor de 

Pacific Solar 

Revisar el 

mapa de 

procesos de 

PSE 
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Energy, 

identificando 

las etapas 

clave de su 

proceso de 

producción, 

desde la 

adquisición 

de materias 

primas hasta 

la entrega del 

producto 

final, 

definiendo las 

interacciones 

y los 

impactos 

ambientales, 

sociales y de 

gobernanza 

asociados a 

cada etapa. 

Identificar los 

procesos y 

partes 

interesadas 

claves 

  

 

             

Analizar los 

procesos 

claves a partir 

de criterios 

ASG 

  

 

             

Sistematizar 

los resultados   

 

             

Avance II 

objetivo   
 

             

Correcciones 

II objetivo   

 

             

Etapa Objetivo Actividades 

III Cuatrimestre de 2023 

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

S 

1 
S 

2 
 
S 
3 

S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 

Capítulo II Terminado                      

4. Mapeo y 

priorización de 

partes 

interesada en 

impactos/ 

riesgos 

Realizar un 

mapeo de las 

partes 

interesadas de 

Pacific Solar 

Energy, 

identificando 

a los 

diferentes 

grupos y 

evaluando su 

nivel de 

influencia y 

su interés en 

los impactos 

y riesgos 

asociados con 

las 

actividades de 

la empresa y 

el manejo de 

sus 

expectativas. 

Identificar las 

partes 

interesadas de 

PSE 

  

 

             

Priorizar 

partes 

interesadas 
  

 
             

Consultar a las 

partes 

interesadas 

priorizadas 

como 

estratégicas 

  

 

             

Analizar y 

sistematizar 

los resultados 
  

 
             

Avance III 

objetivo                 

Correcciones 

III objetivo   

 

             

Capítulo III Terminado                      
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5. Definición de 

la materialidad 

Identificar la 

materialidad 

de los 

aspectos 

ambientales, 

sociales y de 

gobernanza 

relacionados 

con Pacific 

Solar Energy, 

determinando 

los temas 

claves que 

tienen un 

impacto 

significativo 

en el negocio 

y en las partes 

interesadas, y 

que requieren 

una atención 

y gestión 

prioritarias. 

Realizar una 

revisión 

documental de 

temas 

relevantes 

para la 

organización y 

el sector 

  

 

             

Preseleccionar 

temas 

relevantes 

para un taller 

de 

materialidad 

  

 

             

Preparar un 

taller de 

materialidad 

con actores 

internos y 

externos 

  

 

             

Realizar el 

taller de 

materialidad y 

sistematizar 

los resultados 

  

 

             

Avance IV 

objetivo                 

Correcciones 

IV objetivo   

 

             

Etapa Objetivo Actividades 

III Cuatrimestre de 2023 
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

S 

1 
S 

2 
 
S 
3 

S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 

Capítulo IV Terminado                      

6. Sustentación 

de estrategia de 

sostenibilidad 
 

Definir los 

ejes 

estratégicos 
  

 
             

Proponer una 

ruta de acción                 

Establecer 

metas e 

indicadores 

integrados a la 

estrategia 

organizacional 

  

 

             

Validar la ruta 

de acción con 
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la alta 

dirección 
Primer 

borrador del 

trabajo 
  

 
             

Correcciones 

primer 

borrador 
  

 
             

Capítulo V Terminado                      

 
Etapa 

 
Objetivo 

 
Actividades 

I cuatrimestre de 2024 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

S 

1 
S 

2 
 
S 

3 

S

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S

1 

Exposi

ción TFG 
No 

aplica 

Elaborar el 

informe final 

con 

requerimiento

s académicos y 

técnicos 

    

  
  

  
 

                        

Elaborar la 

presentación 

final (Canva) 
  

 
             

Exponer 

proyecto final 

de graduación 
  

 
             

Correcciones 

Avance VI 
    

  

                          

Final de TFG                                

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 3: Matriz de congruencia  

Tabla 27  

Matriz de congruencia 

Matriz de Congruencia 

Tema: ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PARA LA EMPRESA PACIFIC SOLAR 

ENERGY S.A DE C.V. UBICADO EN NACAOME, HONDURAS 

Introducción Pregunta de 

investigación 

¿Cuáles son los principales impactos negativos en materia social, 

ambiental y de gobernanza que la empresa Pacific Solar Energy debe 

atender de acuerdo con las expectativas de sus principales partes 

interesadas? 

Objetivo 

general 

Desarrollar una estrategia de sostenibilidad para Pacific Solar Energy 

ubicada en el Municipio de Nacaome, Departamento de Valle, Honduras 

que considere la mitigación de sus impactos negativos en las áreas 

ambiental, social y de gobernanza para la mejora en la continuidad del 

negocio y la relación con sus partes interesadas. 

Objetivos 

específicos 

1.Analizar el contexto y benchmarking de Pacific Solar Energy, para 

identificar oportunidades de mejora en sostenibilidad, estableciendo 

referencias para el desarrollo de la estrategia sostenible de la empresa y 

abordar los impactos y riesgos identificados. 

2. Definir la Cadena de Valor de Pacific Solar Energy, identificando las 

etapas clave de su proceso de producción, desde la adquisición de 

materias primas hasta la entrega del producto final, definiendo las 

interacciones y los impactos ambientales, sociales y de gobernanza 

asociados a cada etapa. 

3.Realizar un mapeo de las partes interesadas de Pacific Solar Energy, 

identificando a los diferentes grupos y evaluando su nivel de influencia 

y su interés en los impactos y riesgos asociados con las actividades de 

la empresa y el manejo de sus expectativas. 

4.Identificar la materialidad de los aspectos ambientales, sociales y de 

gobernanza relacionados con Pacific Solar Energy, determinando los 

temas claves que tienen un impacto significativo en el negocio y en las 

partes interesadas, y que requieren una atención y gestión prioritarias. 

5.Definir los pilares, proyectos, recursos, responsables y métricas 

requeridos para la atención de los temas materiales y la sustentación de 

la estrategia de sostenibilidad. 

Conceptual Conceptos 

teóricos 

principales 

Normas y estándares de sostenibilidad: Existen diversas normas y 

estándares internacionales que promueven la sostenibilidad y ayudan a 

las organizaciones a implementar prácticas responsables. Algunas de las 

más destacadas son las Normas de Desempeño IFC, que se centran en 

la evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales, el 

Pacto Mundial de la ONU, que establece 10 principios que abarcan 

derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la 

corrupción, la norma ISO 26000, que brinda orientación sobre la 

responsabilidad social, los estándares GRI del Global Reporting 

Initiative, que proporcionan pautas para informes de sostenibilidad, y 

las normas AA1000 de AccountAbility Principles, que se centran en la 
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inclusión, materialidad, capacidad de respuesta e impacto. Estas 

herramientas son fundamentales para fomentar la sostenibilidad y medir 

aspectos relacionados con el ambiente, lo social y la gobernanza. 

Responsabilidad social: responsabilidad de una organización ante los 

impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el 

medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente (ISO 

26000). 

Estrategia de sostenibilidad: la integración de la sostenibilidad en la 

estrategia empresarial consiste en incorporar de manera consciente y 

sistemática los aspectos sociales, ambientales y de gobernanza en la 

misión, visión y estrategia de una organización. Este enfoque 

estratégico, según CEGESTI (2006), abarca tres categorías: eficiencia 

interna para mejorar procesos y reducir costos, minimización de riesgos 

mediante mejoras en aspectos sociales y ambientales, y diferenciación 

en el mercado a través del desarrollo de productos y servicios 

sostenibles. La adopción de estrategias sostenibles busca generar 

resultados positivos en múltiples dimensiones de sostenibilidad, 

promoviendo un desempeño económico sólido, el bienestar social, la 

protección ambiental y una gobernanza responsable. 

Análisis de materialidad: el análisis de materialidad se refiere al 

proceso de identificar y evaluar los temas que tienen los impactos más 

significativos en la economía, el medio ambiente, las personas y los 

derechos humanos. Este proceso, según GRI (2023), involucra la 

participación de los grupos de interés y expertos relevantes para 

identificar y evaluar continuamente los impactos. Los pasos básicos 

para llevar a cabo este análisis incluyen comprender el contexto de la 

organización, identificar los impactos reales y potenciales, evaluar su 

importancia y priorizar los impactos más significativos. Es esencial 

revelar los métodos utilizados para valorar la materialidad y considerar 

a los grupos de interés en el proceso, ya que estos son afectados por las 

actividades de la organización. Una vez definidos los temas materiales, 

la organización debe abordar los posibles impactos negativos a través 

de la prevención o mitigación, integrándose en su estrategia de 

sostenibilidad. El marco estratégico, en este sentido, proporciona un 

plan estratégico con objetivos, indicadores y planes de acción que 

permiten operativizar las estrategias de sostenibilidad en diferentes 

áreas de la empresa (CEGESTI, 2006). 

Metodológico Método, 

enfoque y 

alcance 

Método: deductivo 

Enfoque: cualitativo, se analizarán múltiples procesos analizados desde 

diversas posiciones subjetivas. 

Tipo de investigación (alcance): aplicada 

Sujetos y 

fuentes de 

información 

Sujetos: 

Colaboradores de Pacific Solar Energy 

Equipo de sostenibilidad de Pacific Solar Energy 

Partes interesadas de Pacific Solar Energy 

 

Fuentes: 

-Primaria: 

Entrevistas, revisión documental, grupos focales, talleres participativos 

y encuestas abiertas a personal de Pacific Solar Energy. 

 

-Secundarias: 

Normas internacionales. 
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Informes de sostenibilidad de la organización. 

Normas financieras. 

Trabajos finales de graduación similares. 

Informes de sostenibilidad de empresas del sector. 

Revisión de actas de sostenibilidad y recursos humanos de la empresa. 

Legislación hondureña. 

Técnica e 

instrumentos 

OE1: 

Revisión documental y entrevistas semiestructuradas. 

Análisis FODA. 

Talleres participativos con personal de PSE. 

 

OE2: 

Entrevistas a personal de PSE. 

Creación de flujograma. 

 

OE3: 

Entrevistas a personal de PSE. 

Grupo focal a colaboradores de PSE. 

 

OE4: 

Revisión documental. 

Encuesta a partes interesadas. 

 

OE5: 

Revisión documental. 

Análisis de datos. 

Fuente: elaboración propia. 
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 Anexo 4: Plan de Trabajo Análisis de Materialidad.  

Tabla 28  

Análisis de materialidad 

 

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 5: Matriz de indicadores  

Tabla 29  

Matriz de indicadores de estrategia de PSE 
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Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 6: Cronograma de ejecución de la estrategia de sostenibilidad 

Tabla 30  

Cronograma de ejecución de la estrategia de sostenibilidad 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

Eje de la 

estrategia 
Tema material Proyecto 

Año 1 Año 2 Año 3 

I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q 

Gestión 

Ambiental 

Sostenible 

1. Gestión Ambiental integral 

A. Disminuye lo que 

consumes                         

B. Quebrada Nagarejo siempre 

limpia                         

2. Reforestación 
A. Bosques soleados                         

B. Conservando generamos 

vida                         

3. Prevención de incendios 

forestales 

A. Prevengamos los incendios                         

B. verano sin quemas                         

Gobierno PSE 

4: Generación de empleo 
A. Metas de vida                         

B. Retengamos lo bueno                         

5. Contratistas y proveedores 
A. Si evaluamos, mejoramos                         

B. Aliados del desarrollo local                         

6. Laboral 
A. Trabajemos felices                         

B. Sin etiquetas                         

7. Cumplimiento de ley 

A. Cumplir es la norma                         

B. Actuar bien, sin importar si 
no te ven                         

Bienestar 

Social Interno 
8. Seguridad ocupacional 

A. Cero riesgos                         

B. Trabajando por tu 

seguridad                         

Creación de 
Valor Social 

9. Inversión social en 

comunidades y centros 
educativos 

A. Vivamos los sueños                         

B. Los renovables somos 

presente y futuro                         

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 7: Plan de Comunicación Estratégica 

 

Tabla 31  

Plan de comunicación estrategia 

Plan de Comunicación Estratégica de Pacific Solar Energy  

OE 5: 5.Definir los 
pilares, proyectos, 

recursos, 
responsables y 

métricas requeridos 
para la atención de 

los temas materiales 
y la sustentación de 

la estrategia de 
sostenibilidad. 

Herramienta
s de 

Monitoreo y 
Evaluación  

Indicad
ores de 
Monitor

eo y 
Evaluac

ión 

Resultad
os 

Esperado
s 

Estrategia
s de 

Mitigación  
Responsable  

Costo
s  

CRONOGRAMA  

M
1 

M
2 

M
3 

M
4 

M
5 

M 
M
7 

M
8 

M
9 

M
10 

M
11 

M
12 

¿Qué 
material o 
productos 

voy a 
generar para 
cumplir con 
la actividad?  

Valores 
numéric
os de 

cuántos 
producto

s que 
voy a 

generar 

¿Qué 
resultados 

de 
posiciona

miento 
voy a 

conseguir
?  

Mecanism
os 

necesarios 
para 

reducir 
posibilidad

es de 
incumplimi

ento 

Personas 
responsables 
de la actividad 

¿La 
activid

ad 
implica 
cubrir 
costos

?  

Eje 
Ambien

tal 

Actividad 1: 
Dar a 
conocer en 
las redes 
sociales de 
PSE como se 
clasifica los 
residuos  y 
como 

Video de 1 
minuto 

1 video 
creado 

Mayor 
entendimi
ento de 

las 
actividade
s internas 
por parte 

de los 
usuarios 

Compartir 
en chat 

interno de 
PSE 

Gerente de 
Sostenibilidad/ 
Gestora social 

$0.00  
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disponemos 
cada uno de 
ellos.  

Actividad 2: 
Realizar 
graficos de 
los 
resultados de 
los 
monitoreos 
realizados en 
la quebrada 
Nagarejo 
desde el año 
2018 al 2023.  

Infografias 
de graficos 

2 
infografi

as 

Mayor 
entendimi
ento de 

las 
actividade
s internas 
por parte 

de los 
usuarios y 
eliminar la 
idea que 

los 
parques 
solares 

contamina
n las 

fuentes de 
agua 

Diseño de 
infografías 

y ser 
compartida

s en 
boletines a 

nivel 
interno y 
externo 

Gerente de 
Sostenibilidad/ 
Gestora social 

$0.00  

                        

Actividad 3: 
Compartir 
infografia con 
cantidad de 
árboles 
sembrados y 
cantidad de 
árboles 
sobrevientes 
y compartir 
mapa de los 
sitios de 
reforestación 
realizados. 

Publicacione
s en redes 
sociales 

3 
publicaci
ones en 
redes 

sociales 

Nivel de 
transpare

ncia y 
compromi
so con la 

reforestaci
ón 

Seguimient
o de 

publicacion
es y 

retroalimen
tación 

Gestora social 
A 

determ
inar 
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Actividad 4. 
Capacitar a 
los lideres 
comunitarios 
en como 
funciona la 
energia solar, 
sus 
beneficios y 
mitos.  

Talleres de 
capacitación: 
materiales y 
sesiones de 
capacitación 

2 
talleres 

Nivel de 
conocimie

nto y 
compromi
so de los 
líderes 

Seguimient
o de 

asistencia 
y 

evaluación 

Gerente de 
sostenibilidad 

A 
determ

inar 

                        

Actividad 5. 
Crear y 

actualizar 
boletines 

trimestrales 
sobre la 

realización 
de 

cortafuegos y 
áreas de 
seguridad 
para evitar 
invendios.  

Boletines 
impresos y 

digitales 

4 
boletine

s 

Mayor 
apoyo de 

la 
comunida

d en 
iniciativas 
de PSE 

Diseño de 
boletines 
atractivos 

y 
relevantes 

Gerente de 
sostenibilidad 

$100 

                        

Actividad 6. 
Compartir 
certificación 
del Cuerpo 
de Bomberos 
con la 
aprobación 
del plan de 
respueesta 
ante 
incendios 
forestales y 
entrenamient
os recibidos. 

Alimentar 
redes 

sociales con 
contenido 
planficado 

Minimo 
2 

publicaci
ón 

mensual
es en 

cada red 
social 

Mayor 
visualizaci

ón de 
actividade
s a nivel 

local, 
nacional e 
internacio

nal 

Diseño de 
infografias 
atractivas 

y 
relevantes 

Gestora social $0.00  
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Eje de 
Gobern

anza 

Actividad 7. 
Realizar 
reuniones 
comunales 
en conjunto 
con las 
organizacion
es base para 
socializar de 
manera anual 
el plan de 
contratacione
s y nivel de 
cumplimiento 
de acuerdo 
(75% mano 
de obra local 
en las 
contratacione
s) y socializar 
mecanismo 
de quejas. 

Reuniones 
comunitarias 

y 
presentacion

es  

1 
reunion 
anual 

Mayor 
involucra
miento 
con  la 

comunida
d 

Registro 
de 

asistencia 
y 

retroalimen
tación 

Gestora social/ 
Gerencia de 

sostenibilidad 

A 
determ

inar 

                        

Actividad 8. 
Crear y 
socializar 
interna de la 
política de 
diversidad e 
inclusión; 
evaluar la 
satistacción 
de 
colaboradore
s 

Sesiones de 
capacitación 

interna 

2 
Charlas/ 

1 
encuest

a 
aplicada 

Mayor 
conocimie

nto 
interno y 
compromi
so con la 
misión de 

PSE 

Desarrollar 
contenido 

de 
capacitació

n 
interactivo 
y efectivo 

Gerente de RH 
A 

determ
inar 
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Actividad 9.  
Capacitar a 
contratistas 
sobre el 
registro de 
evaluación a 
ser aplicado 
a contratista 
y 
proveedores 
para 
socializar en 
redes cuales 
son los 
contratistas y 
como ellos 
contribuyen a 
la 
sostenibilidad 
(historias de 
éxito) 

Socialización 
realizada/Ma

teriales 
gráficos 

informativos 

Registris
tros de 

contratis
tas  y 

prooved
ores 

llenados
/ 3 

infografí
as 

Mayor 
comprensi
ón sobre 

el proceso 
de 

evualizaci
ón a 

contratista 
y 

proveedor
es 

Diseño de 
infografías 

y ser 
compartida

s en 
boletines a 

nivel 
interno y 
externo 

Gerente de 
Sostenibilidad/ 
Gestora social 

$0 

                        

Actividad 10. 
Convocatoria 
a 
proveedores 
locales de 
Nacaome/Te
guciglpa que 
implementen 
prácticas 
sostenibles.  

Talleres de 
capacitación: 
materiales y 
sesiones de 
capacitación 

2 
talleres 

Nivel de 
conocimie

nto y 
compromi

so de 
potenciale

s 
proveedor

es 

Seguimient
o de 

asistencia 
y 

evaluación 

Gerente de 
sostenibilidad 

$100 

                        

Actividad 11. 
Capacitar a 
colaboradore
s sobre los 
protocolos 
para la 
prevención 
de 

Talleres de 
capacitación: 
materiales y 
sesiones de 
capacitación 

1 taller  

Nivel de 
conocimie

nto y 
compromi

so de 
personal 

de 
Operación 

Seguimient
o de 

asistencia 
y 

evaluación 

Encargado de 
SSO 

$50 
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riesgos/accid
entes 
laborales y 
socializarlo 
en redes 
sociales 

Actividad 12. 
Realizar 
infografías 
sobre la 
política de 
diversidad e 
igualdad de 
oportunidade
s para 
socialzarlas 
dentro de los 
colaboradore
s y redes 
sociales. 

Materiales 
gráficos 

informativos 

3 
infografí

as 

Mayor 
comprensi
ón sobre 

los 
permisos 
requierido

s 

Diseño de 
infografías 

y ser 
compartida

s en 
boletines a 

nivel 
interno y 
externo 

Gerente de 
sostenibilidad 

$0 

                        

Eje 
Social  

Actividad 13. 
Capacitar al 
personal 
interno sobre 
los 
programas 
de 
cumplimiento 
normativo 

Talleres de 
capacitación: 
materiales y 
sesiones de 
capacitación 

1 taller  

Nivel de 
conocimie

nto y 
compromi

so de 
personal 

de 
Operación 

Seguimient
o de 

asistencia 
y 

evaluación 

Gerente de RH $0 

                        

Actividad 14. 
Publicar  en 
redes 
sociales 
sobre el Plan 
de 
cumplimiento 
normativo; 
proporcionar 
capacitacione

Publicacione
s en redes 
sociales/ 

Taller 

3 
publicaci
ones en 
redes 

sociales/ 
1 

tcapacit
ación 

Nivel de 
transpare

ncia y 
compromi

so el 
cumplimie

nto 
normativo 

Seguimient
o de 

publicacion
es y 

retroalimen
tación 

Gerente de RH $0 
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s al personal 
sobre sus 
responsabilid
ades y 
oblicaciones 

Actividad 15.  
Capacitar al 
personal en 
temas de 
seguridad y 
bienestar 
para reducir 
riesgos 
laborales 

Talleres de 
capacitación: 
materiales y 
sesiones de 
capacitación 

1 taller  

Nivel de 
conocimie

nto y 
compromi

so de 
personal 

de 
Operación 

Seguimient
o de 

asistencia 
y 

evaluación 

Supervisor de 
SSO 

$0 

                        

Actividad 16. 
Publicar en 
redes 
sociales 
exámenes 
realizados a 
colaboradore
s para 
demostrar el 
interes de la 
emrpesa de 
prevenir 
enfermedade
s laborales y 
la promoción 
de la salud.  

Publicación 
en página 

web 

1 
publicaci
ón anual 

Nivel de 
transpare
ncia de la 
empresa 

con el 
tema de 

salud 
ocupacion

al 

Seguimient
o de 

publicacion
es y 

retroalimen
tación 

Gerente de 
sostenibilidad/S
upervisor SSO 

A 
determ

inar 

                        

Actividad 17.  
Socializar 
evento de 
otorgación de 
becas 
estudiantiles  

Publicación 
en página 

web 

1 
publicaci
ón anual 

Nivel de 
transpare
ncia de la 
empresa 

con el 
tema de 

salud 
ocupacion

al 

Seguimient
o de 

publicacion
es y 

retroalimen
tación 

Gerente de 
sostenibilidad/ 
Gerente de RH 

A 
determ

inar 
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Actividad 18. 
Realizar 
charlas de 
educación 
ambiental 
con los 
estudiantes 
de grados 
superiores 
(5to y 6to) de 
las 
comunidades 
de influencia 
directa sobre 
las energias 
renovables, 
dentro de las 
instalaciones 
de PSE y 
abordar mitos 
entorno a la 
energia soalr.  

Charlas 
educativas 
en escuelas 

1 
material 

para 
charlas 
educativ

as 

Nivel de 
participací

n y 
comprensi
ón de los 
estudiante

s 

Mayor 
conciencia 
ambiental 

en la 
comunidad 
estudiantil 

Gerente de 
sostenibilidad 

A 
determ

inar 
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¿Qué material o 

productos voy a 

generar para 

cumplir con la 

actividad? 

Valores 

numéricos de 

cuántos productos 

que voy a generar

¿Qué resultados de 

posicionamiento 

voy a conseguir? 

Mecanismos 

necesarios para 

reducir 

posibilidades de 

incumplimiento

Personas 

responsables de 

la actividad

¿La actividad 

implica 

cubrir costos? 

Excel con 

mensajes claves y 

secundarios

1 documento 

creado

Abordar 

inquitudes 

comunitarios en 

caso de ser 

abordados

Capacitación al 

personal interno 

para que manejen 

la misma 

información

Gerente de 

Sostenibilidad/ 

Gestora social

$0.00 

 

Infografías 

ambientales
 6 infografías

Mayor 

entendimiento de 

las actividades 

internas por parte 

de los usuarios

Diseño de 

infografías y ser 

compartidas en 

boletines a nivel 

interno y externo

Gerente de 

Sostenibilidad/ 

Gestora social

$0.00 

redes sociales 

creadas

3 redes sociales/ 1 

pg web 

actualizada

Mayor 

visualización de 

actividades a nivel 

local, nacional e 

Creación de redes 

sociales con fecha 

limite

Gerente de 

Sostenibilidad/ 

Gestora social

A determinar

Listado de excel
1 documento 

creado

Tener claridad de 

que acciones se 

van a estar 

publicando

Desarrollar 

contendio/infogra

fia de las acciones  

realizar

Gerente de 

Sostenibilidad/ 

Gestora social

$0.00 

Alimentar redes 

sociales con 

contenido 

planficado

Minimo 2 

publicación 

mensuales en cada 

red social

Mayor 

visualización de 

actividades a nivel 

local, nacional e 

internacional

Diseño de 

infografias 

atractivas y 

relevantes

Gestora social $0.00 

Sesiones de 

capacitación 

interna

6 charlas

Mayor 

conocimiento 

interno y 

compromiso con 

la misión de PSE

Desarrollar 

contenido de 

capacitación 

interactivo y 

efectivo

Gerente de RH A determinar

Boletines 

impresos y 

digitales

4 boletines

Mayor apoyo de la 

comunidad en 

iniciativas de PSE

Diseño de 

boletines 

atractivos y 

relevantes

Gerente de 

sostenibilidad
$100

M8 M9
M1

0
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

OE 2: Desarrollar un programa 

robusto de inversión social con 

participación comunal en 

conjunto con nuestros grupos 

de interés que permitan atender 

sus expectativas y a la vez 

atender los impactos generados 

por nuestras operaciones.

Actividad 1.1.4. Crear un listado de gestiones que la empresa 

realizar a ambiental (educación ambiental, manejo de resiudos, 

monitoreo de quebrada, aplicación de herbicidas, reducción de 

GEI, disminución del uso del agua); social (proyectos de inversión 

social, celebraciones del calendario civico hondureño); gobernanza 

(cumplimiento de permisos ambientales y de reforestación, 

informes anuales de sostenibilidad)

Actividad 1.1.5 Empezar a realizar publicaciones en las redes 

sociales y darle monitoreo. 

Actividad 2.1.1. Mejorar la comunicación interna del personal a 

traves de la capacitación interna sobre la energia renovable y las 

acciones de sostenibilidad que realiza la empresa. 

Actividad 2.1.2. Contar con boletines trimestrales en las 

comunidades sobre las acciones que esta realizando PSE en las 

comunidades de influencia directa e indirectas.

Estrategias de 

Mitigación 
Responsable Costos 

OE 1: Establecer las 

expectativas y los estándares 

para el uso efectivo de los 

recursos, control y mitigación 

de la contaminación y 

prevención y compensación en 

función de los posibles 

impactos ambientales del 

proyecto.

Plan de Comunicación Estratégica de Pacific Solar Energy 

CRONOGRAMA 

Actividad 1.1.2. Crear infografías en diversos temas ambientales: 

energias renovables, como gestiona los residuos, aplicación de 

herbicidas, monitoreo en fuentes de agua, activiades de chapeo y 

lavado. 

Actividad 1.1.3. Crear Perfiles en redes sociales: Facebook, 

LinkedIn e Instagram. Actualizar la pagina web de PSE. 

M1

1

M1

2

Objetivo General: Generar valor económico, social y ambiental a partir de la generación de 

energía solar de forma sostenible, considerando las expectativas de nuestras partes interesadas en el 

marco del ordenamiento legal.

Actividad 1.1.1. Crear mensajes claves y secundarios de como 

opera el parque solar en cada una de sus etapas

Herramientas de 

Monitoreo y 

Evaluación 

Indicadores de 

Monitoreo y 

Evaluación

Resultados 

Esperados



223 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones 

comunitarias y 

presentaciones 

1 reunion anual

Mayor 

involucramiento 

de la comunidad 

en la toma de 

decisiones

Registro de 

asistencia y 

retroalimentación

Gestora social/ 

Gerencia de 

sostenibilidad

A determinar

Talleres de 

capacitación: 

materiales y 

sesiones de 

capacitación

2 talleres

Nivel de 

conocimiento y 

compromiso de los 

líderes

Seguimiento de 

asistencia y 

evaluación

Gerente de 

sostenibilidad
A determinar

Charlas educativas 

en escuelas

1 material para 

charlas educativas

Nivel de 

participacín y 

comprensión de 

los estudiantes

Mayor conciencia 

ambiental en la 

comunidad 

estudiantil

Gerente de 

sostenibilidad
A determinar

Materiales 

gráficos 

informativos

3 infografías

Mayor 

comprensión sobre 

los permisos 

requieridos

Diseño de 

infografías y ser 

compartidas en 

boletines a nivel 

interno y externo

Gerente de 

sostenibilidad
$0

Publicaciones en 

redes sociales

3 publicaciones en 

redes sociales

Nivel de 

transparencia y 

compromiso con 

la reforestación

Seguimiento de 

publicaciones y 

retroalimentación

Gestora social $0

Publicación en 

página web

1 publicación 

anual

Nivel de 

transparencia de la 

empresa

Seguimiento de 

publicaciones y 

retroalimentación

Gerencia 

financiera
$0

Publicación en 

página web

1 publicación 

anual

Nivel de 

transparencia de la 

empresa con el 

tema social

Seguimiento de 

publicaciones y 

retroalimentación

Gerente de 

sostenibilidad
A determinar

OE 3: Contribuir al desarrollo 

nacional generando acciones 

que prioricen la gobernanza, 

fomentando la transparencia, 

rendición de cuentas, 

responsabilidad fiscal, el 

liderazgo visionario y la 

sostenibilidad entre los sectores 

público y privado en el marco 

del cumplimiento legal.

OE 2: Desarrollar un programa 

robusto de inversión social con 

participación comunal en 

conjunto con nuestros grupos 

de interés que permitan atender 

sus expectativas y a la vez 

atender los impactos generados 

por nuestras operaciones.

Actividad 3.1.1. Realizar infografias de cuales son todos los 

permisos que PSE debe tramitar anualmente para poder operar 

correctamente. 

Actividad 3.1.2. Publicar el estatus de cumplimiento de 

reforestación del ICF 3x1.

Actividad 3.1.4. Agregar la publicación de la memoria de 

sostenibilidad en página web de PSE

Actividad 3.1.3. Publicar el certificado de bomberos, permiso de 

operación (alcaldía), certificado anual de la SAR (impuestos) entre 

otros. 

Actividad 2.1.3. Realizar reuniones comunales en conjunto con las 

organizaciones base para socializar de manera anual el plan de 

desarrollo comuniario, inversional social anual y mecanismo de 

quejas.

Actividad 2.1.4 Capacitar a los lideres comunitarios en como 

funciona la energia solar, sus beneficios y mitos. 

Actividad 2.1.5 Realizar charlas de educación ambiental con los 

estudiantes de grados superiores (5to y 6to) de las comunidades de 

influencia directa sobre las energias renovables, dentro de las 

instalaciones de PSE y abordar mitos entorno a la energia soalr. 
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