
A SPECIAL 

Actualidad Económica distingue las iniciativas más destacadas llevadas a cabo por las entidades 
surgidas de las cajas de ahorros en las categorías de acción social, formación, desarrollo local, | 

fomento del empleo, educación financiera, cultura, medio ambiente y deporte. 

EN 2015, LOS PROGRAMAS DE ESTAS INSTITUCIONES SE FINANCIARON CON 717,3 MILLONES DE EUROS, UN 1% MÁS QUE EN 2014, LO QUE MARCA UN CAMBIO DE TENDENCIA 
TRAS LA CRISIS PÁGS. 2-4 TODAS LAS INICIATIVAS PREMIADAS PÁGS. 5-14 LAS FUNDACIONES BBK EIBERCAJA, PREMIOS ESPECIALES DEL JURADO PÁGS. IIY15 
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ECIAL OBRA SOCIAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA 

FOCO FIJO EN UN MUNDO MEJOR 
EN 2015, POR PRIMERA VEZ DESDE EL ESTALLIDO DE LA CRISIS, SE PRODUJO UN ALZA DE LA INVERSIÓN EN OBRA SOCIAL, CON 717,3 
MILLONES DE EUROS QUE FINANCIARON CASI 92.000 INICIATIVAS DE LAS QUE DISFRUTARON MÁS DE 30 MILLONES DE PERSONAS 

POR ANA ROMERO 

El escenario financiero español ha expe-
rimentado un gran cambio en los últimos 
años, en los que se ha rediseñado profun-
damente como consecuencia de la crisis 
económica. 

Esos cambios han sido especialmente 
visibles en el sector de las cajas de aho-
rros, que presentan un mapa totalmente 
diferente. En 2009 había en España 45 
entidades. Actualmente, el sector se com-
pone de 34 fundaciones -19 son de tipo 
ordinario y 15 bancarias-, junto a las dos 
únicas cajas que se mantienen: la valen-
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D O S P E Q U E Ñ A S C A J A S DE V A L E N C I A Y M A L L O R C A 

ciana Caixa Ontinyent y la mallorquína 
Caixa Pollenga, ambas de reducido tama-
ño. Las fundaciones ordinarias tienen su 
origen en las cajas de ahorros, pero ca-
recen de una participación significativa 
en una entidad de crédito. Las fundacio-

nes bancarias, por su parte, mantienen 
un peso accionarial destacado en la en-
tidad de origen y pueden nombrar o des-
tituir a algún miembro de la misma. 

Los responsables de la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros (CECA) ex-
plican que el proceso de transformación 
sectorial iniciado en 2013 culminó el año 
pasado gracias a los diferentes desarro-
llos normativos, que permitieron estable-
cer un marco definitivo para las entida-
des que realizan obra social. 

El terreno de juego ha cambiado, pero 
el amplio catálogo de iniciativas que im-
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L O S R E S P O N S A B L E S DE L O S P R O Y E C T O S H A N 

F R O N T A D O U N A E P O C A E N LA Q U E T E N I A N Q U E 

D IR IG IR P R E S U P U E S T O S M A S M E R M A D O S A L A S 

R E A S D O N D E LA A Y U D A E R A M Á S U R G E N T E 

pulsan el bienestar social se mantiene 
como estandarte de un sector remodela-
do, pero con siglos de historia. 

"En 2015 concluyó la transformación de 
las antiguas cajas, que ha dotado a sus 
estructuras de gobierno de estabilidad 
institucional, facilitando una mayor pla-
nificación de sus actividades, lo que re-
vierte en su sostenibilidad", explica Mó-
nica Malo, responsable de Comunicación 
y Relaciones Externas de CECA. 

El año pasado, no sólo será recordado 
en términos de estabilidad, sino también 
por suponer una cambio de rumbo, que 
abre la puerta al crecimiento. En 2015 los 
recursos destinados a obra social ascen-
dieron a 717,3 millones de euros, un 1% 
más que el ejercicio anterior. Este regis-
tro supone el primer repunte de la inver-
sión en esta materia desde 2008, cuan-
do en España comenzaban a ser patentes 
los peores efectos de la crisis. Se confir-

LAS SEIS ESPECIALIDADES DEL ESFUERZO ECONÓMICO 

AREAS GASTO (1) ACTIVIDADES BENEFICIARIOS 
Acción Social 325.855 18.569 6.318.816 
Cultura y Patrimonio 125.056 26.061 12.701.427 
Educación e Investigación 84.141 17.475 1.628.310 
Medio Ambiente 62.148 18.082 2.399.935 
Desarrollo Local y Creación de Empleo 89.674 7.869 1.628.427 
Deporte y Ocio 30.511 3.870 5.410.486 
T O T A L 717.385 91.927 30.378.921 
( I ) Da tos en miles de eu ros 

Fuente : C E C A 

profesionalidad en la gestión de la agen-
da de obra social", observa Malo. Con 
otras palabras, podría decirse que las en-
tidades no han dejado de guiarse por el 
corazón con el que, tradicionalmente, 
suele identificarse este motor de bienes-
tar social, al tiempo que han mantenido 
los ojos bien abiertos. 

Los programas de obra social se articu-
lan en torno a seis ámbitos de actuación, 
que se adaptan a las necesidades de los 
territorios en los que actúan. En el des-
glose de la cantidad de recursos absorbi-
do por cada campo, Acción Social se si-
túa a la cabeza, con el 45,4% de la inver-
sión. Le sigue Cultura y Patrimonio 
(17,4%), Desarrollo Local y Creación de 
Empleo (12,5%), Educación e Investiga-
ción (11,8%), Medio Ambiente (8,6%) y De-
porte y Ocio (4,3%). "Fundaciones y cajas 
se han preocupado desde siempre en cu-
brir las áreas de mayor urgencia, readap-
tando sus estrategias para poner los re-
cursos a disposición de las personas en 
las áreas más requeridas en cada mo-
mento", indica Malo. 

Acción Social es el apartado que se lle-
va más dinero, pero su dotación cayó cin-
co puntos porcentuales, respecto a 2014. 
Se ha producido una redistribución de 
los recursos entre las diferentes áreas. 
Desarrollo Local y Creación de Empleo es 
una de las especialidades más beneficia-
das, con un alza en la captación de recur-
sos del 7,5% que representaba en 
2014 al 12,5% que alcanzó el año 

ma así el cambio de tendencia atisbado a 
partir de 2012, cuando empezó a estabili-
zarse la inversión. "Los datos avalan el 
gran esfuerzo que las entidades han rea-
lizado para mantener la actividad social", 
contextualiza Malo. 

Desde CECA enfatizan que, pese a la 
progresiva recuperación del panorama 
económico, el deterioro social del país 
persiste, de manera que las iniciativas de 
las cajas en este terreno siguen supo-
niendo un balón de oxígeno para el bie-
nestar de los ciudadanos. "Haber sabido 
abordar la reducción de recursos propia 
de la crisis, dando prioridad a las áreas 
más urgentes y readaptando las estrate-
gias permanentemente, pone de relieve la 
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EL JURADO 

A S ECIAL OBRA SOCIAL 

pasado. La propia categoría es de recien-
te creación y se lanzó para contrarrestar 
los peores efectos de la crisis. En ella se 
incluyen medidas de apoyo al tejido em-
presarial, como microcréditos y acciones 
para emprendedores, iniciativas dedica-
das a la inserción y el autoempleo, y pro-
gramas de fomento del empleo entre co-
lectivos en riesgo de exclusión social. De-
sarrollo Local y Creación de Empleo es, 
además, el ramo en el que recae la má-
xima inversión por beneficiario, con 55 
euros por persona. 

En un vistazo a los grandes números, 
no sólo importa el montante final del 
presupuesto, sino a cuántas personas se 
ayuda y con qué cantidad de iniciativas. 

C C I O N S O C I A L A B S O R B I O E N 2015 LA M A Y O R 

P A R T E DE L O S R E C U R S O S , U N 4 5 % , CON C A S I 

3 2 6 M I L L O N E S D E S T I N A D O S A E S T E A M B I T O , Q U E 

R A B A J A C O N L O S G R U P O S M A S V U L N E R A B L E S 

El año pasado 30,3 millones de ciudada-
nos disfrutaron de los programas de 
obra social, que desplegaron 91.927 ac-
tividades. Estos registros suponen un 
16% menos de beneficiarios y un 23% me-
nos de iniciativas que en 2014. Se infie-
re que la obra social está recibiendo ma-
yores dotaciones, pero que se concentran 
en un universo más reducido de benefi-
ciarios a los que se ofrece un catálogo de 
acciones más perfiladas y enfocadas al 
núcleo de los asuntos que se quiere ayu-
dar a resolver. 

Desde el punto de vista de los benefi-
ciarios por grupo objetivo, el 39,2% de las 
acciones se dirigieron a infancia y juven-
tud, mientras que el 15,7% se concibie-
rion pensando en los mayores de 65 
años, el 23,5% para las personas en ries-
go de exclusión social, el 11,8% para 
quienes tienen necesidades especiales y 
el 9,8% para emprendedores. 

Los recursos asignados a cada una las 
seis áreas impactan de modo diferente en 
el número de beneficiarios. "Cultura y Pa-
trimonio, por ejemplo, puede requerir un 
menor esfuerzo económico para alcanzar 
a un público muy amplio. Pensemos, por 
ejemplo, en una exposición con un eleva-
do número de visitantes. Acción Social, 
sin embargo, se caracteriza por una aten-
ción más personalizada, con lo que la in-
versión requerida por usuario es notable-
mente superior", aclara Malo. 

En el desglose de beneficiarios por ra-
mos, Cultura y Patrimonio concentró el 

El pasado 4 de noviembre se reunió en Madrid el jurado encargado de elegir los mejores proyectos 
de Obra Social y Educación Financiera de 2016. De izquierda a derecha, de pie: Sandra Sánchez, 
coordinadora de Especiales de Actualidad Económica; Francisco Oleo, subdirector de Actualidad 
Económica; Miguel Laloma, director de Empresas la Fundación Sociedad y Empresa Responsable 
(Seres); Iñaki Ortega, director de Deusto Business School en Madrid; Juan Carlos López, de Obra 
Social y Relación con el Cliente de Cecabank. Sentados: Ana Medina, responsable de Buen Gobierno 
y Sostenibilidad del diario Expansión; Jesús Díaz de la Hoz, presidente de la Fundación PWC, y Ma 

Eugenia Larrégola, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Lealtad. También votaron 
no presencialmente Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social 
Corporativa y Estrella Rodríguez, presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social. 

41,8% de los usuarios. Le siguieron Ac-
ción Social (20,8%), Medio Ambiente 
(17,8%), Educación e Investigación (8%), 
Deporte y Ocio (6,3%) y Desarrollo Local y 
Creación de Empleo (5,3%). 

Otro asunto destacable en la labor de 
obra social desarrollada por el sector de 
las antiguas cajas de ahorros es la paula-
tina diversificación de las vías de ingre-
sos que utilizan para financiar estas 
acciones. Más de un 36% de los recursos 
de 2015 provino de actividades propias 
-como venta de entradas o alquiler de es-
pacios-. "Este hecho evidencia que siguen 
trabajando para asegurar la sostenibili-
dad a largo plazo de las iniciativas, bus-
cando nuevas fuentes de recursos alter-
nativas a las tradicionales", dice Malo. 
"La progresiva ampliación de las fuentes 
de ingresos, unida a las medidas en pro 
de la eficacia y la profesionalización de 
las estructuras, han permitido a las fun-
daciones y cajas recuperar un ritmo de 
actividad más estable que en los años 
precedentes", concluye Malo. 

Recientemente, desde CECA se trabaja 
de manera más activa en mejorar la edu-
cación financiera de la ciudadanía. "Unos 
consumidores mejor informados toman 
decisiones más correctas, pudiendo evi-

tar el sobreendeudamiento, las insolven-
cias y otras consecuencias negativas pa-
ra los clientes y las entidades", recuerdan 
en el organismo que agrupa a fundacio-
nes y cajas. Y van más allá al añadir que, 
en último término, un mayor nivel educa-
tivo contribuye a la estabilidad del sis-

LA D I V E R S I F I C A C I O N DE LA V IA DE I N G R E S O S , 

C O N U N 3 6 % DE L O S R E C U R S O S P R O V E N I E N T E S 

DE A C T I V I D A D E S P R O P I A S , G A R A N T I Z A LA 

O S T E N I B I L I D A D DE L O S P R O Y E C T O S 

tema financiero en su conjunto y a una 
mejora del bienestar de la sociedad. 

Así, en el ejercicio de 2008 CECA creó 
la Red Española de Educación Financie-
ra como punto de encuentro para com-
partir conocimientos y una agenda de 
eventos para difundir actividades rela-
cionadas con la educación financiera. Del 
mismo modo, el organismo organiza 
anualmente la Conferencia de Educación 
Financiera, que en 2016 celebra su sép-
tima edición. Los miembros de CECA rea-
lizan más de 500 programas anua- • • 
les sobre esta materia. U 
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