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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo identificar las prácticas de anticorrupción en las 
organizaciones adheridas al Pacto Global en Colombia clasificadas como “Advanced”. Para 
ello, se realiza un análisis documental de los Comunicados en Progreso (COPs) presentados 
por estas organizaciones. Los resultados muestran que las organizaciones deben seguir tra-
bajando en el tema de anticorrupción en tres ejes: interno, externo y colectivo, y resaltan que 
la divulgación de sus prácticas de anti-corrupción debe asumir el principio de exhaustividad. 

Palabras clave: anticorrupción, prácticas, Pacto Global, Colombia.

Abstract

The current study has as its objective identifying anti-corruption practices in the member 
organizations of  the Global Compact in Colombia that can be classified as Advanced. 
This will be achieved through the analysis of  the Communication on Progress (COPs) 
documents presented by these organizations. The results of  this analysis show that the 
organizations should continue working on the topic of  anti-corruption in three aspects 
-internal,  external  and  collective-  and  additionally  demonstrate  that  the  disclosure  of  
their anti-corruption practices must be exhaustive. 

Key words: anti-corruption, practices, Global Compact, Colombia.

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo identificar as práticas de anticorrupção promovidas 
nas organizações colombianas signatárias do Pacto Global, classificadas no nível avançado de 
diferenciação. Com tal fim são analisadas as Comunicações de Progresso (COPs) divulgadas 
por estas organizações. Os resultados revelam que as organizações necessitam de prosseguir 
em seus esforços no tema de corrupção em três áreas como são: assuntos internos, externos 
e coletivos;  salientam além, que a publicação das práticas de anticorrupção deve adotar o 
princípio da exaustividade.

Palavras-chave: práticas anticorrupção, Pacto Global, Colômbia.
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Introducción 
La corrupción se está convirtiendo en una prioridad no solamente para los 
Estados, sino para el sector privado y  los demás actores de  la sociedad, ya 
que  en  los  últimos  años  los  continuos  escándalos  sobre  fraude,  desfalcos, 
soborno, extorsión, doble contabilidad, han quebrantado la confianza de los 
inversores, gobiernos extranjeros, clientes y sociedad en general. Este fenó-
meno es un grave problema que deteriora los valores y principios que rigen a 
una sociedad y se convierte, no solamente en un obstáculo para el desarrollo 
económico, social, político de los países, sino también en una amenaza para el 
crecimiento económico y de reputación de las organizaciones.
Esta problemática no es solamente prioridad del ámbito local, sino que se 

ha convertido en un tema de interés para la región y la comunidad internacio-
nal; es por esto que varias organizaciones internacionales como Transparen-
cia Internacional, la Cámara Internacional de Comercio o Pacto Global de las 
Naciones Unidas proveen herramientas a las organizaciones, tanto privadas 
como públicas, para combatir la corrupción. El Pacto Global, en su décimo 
principio, promulga  la  lucha contra  la corrupción, al  tiempo que menciona 
que éste debe gestionarse en tres dimensiones: interno, externo y colectivo. A 
esto se suma el compromiso y la unificación de esfuerzos de tres agentes: el 
Estado, las empresas y la sociedad civil, quienes comparten la corresponsabi-
lidad en la prevención y erradicación de la corrupción. 
La lucha contra la corrupción en Colombia sigue un proceso lento y re-

tador para el Estado, para las empresas y los ciudadanos. Según el Índice de 
Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (IPC) para el año 
2013, el país se clasificó en el grupo de “deficientes”, ocupando la posición 
94 de 177 países. Además, el 94% de los empresarios consideran que se debe 
ofrecer soborno en el mundo empresarial. Por su parte, la ciudadanía no se 
queda atrás, pues el 27% de  los colombianos han pagado un soborno a  la 
Policía en los últimos 12 meses. Es importante que estos agentes entiendan la 
responsabilidad y el papel que juegan en la sostenibilidad del país. 
En este orden de ideas, el presente documento expone los resultados fi-

nales de una investigación que tiene como objetivo identificar las prácticas de 
anticorrupción en las organizaciones adheridas al Pacto Global en Colombia 
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en el nivel de diferenciación Advanced1 que cuentan con tres o más COPs2. 
A partir de estos criterios, se analizaron siete organizaciones. En su primera 
parte, el artículo presenta los referentes contextuales. Es así que se presenta la 
definición de la corrupción, sus formas y externalidades; así como la relación 
entre la anticorrupción, el Pacto Global, y el panorama de la corrupción en 
Colombia. En la segunda sección se indica la metodología implementada en 
la investigación; la tercera parte presenta los resultados de las prácticas de an-
ticorrupción desde tres elementos: gestión interna, gestión externa y gestión 
colectiva; y, por último, se exponen las conclusiones del documento. 

1.  Referentes Conceptuales y Contextuales

Definiendo la corrupción
No existe una definición universal de corrupción. La misma depende del ám-
bito desde donde se aborde el problema; sin embargo, importantes entidades 
nos brindan definiciones útiles. Transparencia Internacional (2009) define co-
rrupción como “el abuso del poder para beneficio propio” (p. 18); por otro 
lado, Transparencia por Colombia (2013) lo define como:

Abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particu-
lar en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o 
solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios 
o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones. (p.1)

Dichas definiciones contemplan tres elementos: primero, el uso indebido 
del poder; segundo, un poder encomendado que se puede presentar en enti-
dades públicas y privadas; tercero, un beneficio privado; esto quiere decir que, 
además de beneficiarse el individuo que hace mal uso del poder, pueden ser 
benefactores los familiares, los amigos o terceros (Transparencia por Colom-
bia, 2013). Además, Argandoña (2007) considera que se incurre en la corrup-

1   Nivel de diferenciación Advanced: Aquellas organizaciones que han reportado en sus COPs los siguientes 
criterios: 1.Implementación de los diez principios en las estrategias y operaciones 2. Toma acciones en apoyo de 
los temas de la ONU, 3. Evidencia un liderazgo y un Gobierno Corporativo Sostenible. 

2   Esta sigla se deriva de Communication on Progress, y se refiere a los documentos que las organizaciones 
adheridas al Pacto Global tienen que publicar anualmente para comunicar a sus grupos de interés los avances 
en la apropiación de los diez principios de dicho Pacto.



151

Una mirada a las prácticas de anticorrupción de las organizaciones 
adheridas al Pacto Global en Colombia

ISSN 2011– 0324

ción cuando existe una acción, omisión, intento, promesa de un acto no ético, 
así como el efecto que se deriva de la acción, ya sea una ganancia financiera o 
no financiera, tales como, dinero, bienes, empleo, entre otros. 
A su vez, autores como Argandoña & Morel  (2009) o Salsas & Murillo 

(2011), delimitan una serie de elementos en común derivados de la corrup-
ción. Primero, el intercambio es voluntario, de mutuo acuerdo y donde interac-
túan ambas partes de la transacción: una es quien ofrece y  la otra es quien 
recibe. El segundo elemento es la violación de las normas. La corrupción es un 
acto que va en contra de las normas legales, además que, en cierta medida, los 
individuos deberían actuar de acuerdo a los intereses de la organización. El 
abuso de poder es el tercer elemento, y se refiere al uso del poder para obtener 
beneficios privados. Cuarto, ausencia de víctimas directas: En un acto de corrup-
ción no existen víctimas directas ya que todos los que participan en un acto 
corrupto pueden ganar; por eso,  las víctimas son aquellas que están afuera 
de la relación de corrupción. El secretismo es el quinto elemento, y en él  los 
agentes corruptos acuerdan de manera privada sus planes  ilegales. A partir 
de estos elementos, los autores definen la corrupción desde dos perspectivas: 
una general como el abuso de confianza para obtener beneficios desaprensi-
vos, y una específica como ofrecer o recibir un pago (económico o en especie) 
para que una persona realice o no cierta acción ilegal o deshonesta, en busca 
de beneficios individuales o colectivos. Aunque las conductas que se derivan 
de este fenómeno parezcan inofensivas, acaban deteriorando los principios y 
valores que rigen a la sociedad (Argandoña, 2007).
Aunque hace poco el  término era solamente atribuido al sector público 

por la importancia que le daban los individuos, en los últimos años la preo-
cupación de este fenómeno giró en torno al sector privado por los múltiples 
escándalos éticos empresariales. Grandes multinacionales como Enron, ABB, 
Worldcom, Siemens y, sin ir más lejos, empresas colombianas como el Grupo 
Nule e Interbolsa se han visto envueltas en fraude y soborno. Estos resultados 
demuestran que la corrupción es un serio problema social, económico, legal, 
político y moral que afecta  tanto a organizaciones públicas como privadas. 
Aunque las empresas aún consideran que la corrupción es un problema que 
no les afecta directamente, poco a poco se están dando cuenta de la respon-
sabilidad que tienen por las acciones de sus empleados, accionistas, socios, y 
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de los costos sociales y económicos que la corrupción genera (Argandoña & 
Morel, 2009; Errath et al., 2005). Por consiguiente, Argandoña (2003) define 
la corrupción desde el sector privado como el uso del poder que hace un ge-
rente o empleado sobre el desempeño de una tarea dentro de la organización 
para obtener un beneficio propio o de un tercero. Cuando el empleado decide 
actuar en contra de los deberes y responsabilidades de su cargo afecta directa 
o indirectamente a la institución donde labora. 
A partir de estas definiciones de corrupción se desprende una noción im-

portante sobre la responsabilidad que deben tener los dirigentes y adminis-
tradores de  las  instituciones  tanto públicas como privadas sobre el uso del 
poder. Es así como en los enfoques de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) propuestas por Garriga y Melé (2004) se plantean las teorías políticas 
que se enfocan en la responsabilidad que tienen las empresas con el uso del 
poder en relación con la sociedad y el ambiente político, ya que siendo insti-
tuciones sociales deben ser responsables de su poder y del papel que juegan 
en la sociedad. Por esto, los líderes empresariales deben aceptar los deberes y 
derechos sociales y participar en la cooperación social. 

Formas de corrupción
La corrupción se puede clasificar de acuerdo al sector donde se presente y la can-
tidad de recursos perdidos. Por eso, Transparencia Internacional (2009) considera 
tres clases de corrupción: corrupción a gran escala, actos de corrupción menores 
y corrupción política. La primera, hace referencia a los actos deshonestos come-
tidos por el gobierno ya sea por distorsión de políticas o de funciones vitales del 
Estado y que permiten beneficios particulares a costa del bien común. El segun-
do se define como el ofrecimiento o aceptación de un incentivo (recompensa, 
obsequio, donación, entre otras) para realizar un acto ilegal. La última clase de 
corrupción consiste en la manipulación por parte de los dirigentes políticos de las 
normas, políticas, instituciones para conservar su poder y estatus. 
Por otro  lado, Argandoña & Morel  (2009) y Argandoña  (2003) afirman 

que la corrupción se puede presentar en diferentes formas, tales como: 



153

Una mirada a las prácticas de anticorrupción de las organizaciones 
adheridas al Pacto Global en Colombia

ISSN 2011– 0324

•	 Soborno: es  la  acción de ofrecer una  compensación ya  sea  en dinero, 
honorarios,  regalos  o  cualquier  tipo  de  recompensa  para  inducir  a  un 
individuo a realizar un acto no ético (Errath, et al, 2005). 

•	 Extorsión: Exigir a una o varias personas, mediante amenazas, la reali-
zación de un acto de soborno (Errath et al., 2005; Transparency Interna-
tional, 2009)

•	 Abuso de pagos, regalos y favores: Es el ofrecimiento de detalles, re-
galos o cualquier tipo de recompensa que se hace para mantener ventajas 
comerciales o para que en un futuro la persona se incline en realizar cier-
tos favores. Esta forma de corrupción dependerá del contexto y de la in-
tención con la que se haga (Argandoña & Morel, 2009; Argandoña, 2003)

•	 Pagos de Facilitación: Son pagos que se ofrecen para facilitar o agilizar 
un trámite en favor de una persona, empleado o funcionario público, ya 
sea la expedición de un certificado o la realización de un pedido (Argan-
doña, 2005; Argandoña & Morel, 2009)

Al interior de las organizaciones también se encuentran otras formas de 
corrupción como las siguientes: a) manipulación de información: consiste en hacer 
uso indebido de la información de una empresa para beneficio particular, ya 
sea en la difusión o venta de información privilegiada; b) nepotismo y favoritismo: 
uso del poder de un cargo para la contratación y promoción del personal; c) 
lavado de dinero: encubrir el origen de ingresos obtenidos por negocios ilegales 
para convertirlos en dinero lícito; d) fraude, malversación, desfalco: se puede pre-
sentar cuando un empleado eleva los ingresos con operaciones ficticias o roba 
a la empresa sumas de dinero y las deposita en bancos extranjeros para obte-
ner beneficios privados incurriendo en resultados negativos para la compañía; 
e) conflicto de intereses: surge cuando se anteponen los intereses personales a los 
interese de la compañía (Argandoña & Morel, 2009).

Externalidades de la corrupción en el ámbito empresarial
Existen varias razones por la cuales las organizaciones deben luchar contra 
la corrupción. Aunque los infractores consideran que existe un presunto be-
neficio para la organización, es importante tener en cuenta que la corrupción 
acarrea  riesgos  en  diferentes  ámbitos,  tales  como  legales,  financieros  y  de 
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reputación,  que van desde  altos  costos financieros hasta  el  deterioro de  la 
reputación o la rentabilidad corporativa (Argandoña, 2007). A continuación 
se explicaran algunos riesgos que implica la corrupción: 

Riesgos legales: Siempre  existirán  riesgos  legales,  no  importa  cómo 
se presente la transacción de corrupción (Errath et al., 2005). Las empresas 
involucradas  en  actos  corruptos  estarán  expuestas  a  sanciones  financieras, 
demandas, penalizaciones,  entre otras. Además,  el personal  involucrado  en 
acciones deshonestas tendrá el riesgo de ir a prisión, arruinando su carrera y 
reputación (Argandoña & Morel, 2009). 

Riesgos financieros: Errath et al. (2005) afirman que tener prácticas de 
corrupción aumenta en un 10% los costos de producción y en un 25% los 
costos de adquisición pública. Además, las empresas deberán pagar altas su-
mas de dinero por las sanciones y penalidades expuestas por acciones ilegales 
o deshonestas. A esto se suma la reducción de la rentabilidad a futuro, ya que 
pone en peligro las relaciones comerciales con nuevos clientes, proveedores, 
bancos o gobiernos  (Argandoña & Morel, 2009). A  largo plazo será difícil 
mantener una ventaja competitiva basada en actos corruptos, la cual se vuelve 
costosa y poco sostenible (Argandoña, 2007). 

Riesgos para la reputación: Las organizaciones que están involucradas 
en  temas de corrupción van deteriorando su  reputación y ven  reducida  su 
imagen de  transparencia  antes  los diferentes grupos de  interés. Por ello es 
de  gran  importancia  que  una  empresa  socialice  sus  políticas,  programas  y 
demuestre  con  actos  los procedimientos  creados para  luchar  contra  la  co-
rrupción y así generar un ambiente de confianza entre sus diferentes grupos 
de  interés  (Errath  et al.,  2005; Argandoña & Morel,  2009). Por otra  parte, 
Bigné & Curras (2008); Alvarado & Schlesinger 2008); León (2008); Romo 
& Rodríguez  (2013) mencionan  la  importancia  que  tienen  las  prácticas  de 
responsabilidad social empresarial en el comportamiento de compra de  los 
consumidores influyendo positivamente en la reputación de las empresas. 

Elementos de gestión para combatir la corrupción
De acuerdo con Transparencia por Colombia (2003), el planteamiento de una 
estrategia para combatir la corrupción requiere del compromiso y la unifica-
ción de esfuerzos de tres actores: los Estados, los empresarios y la sociedad 
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civil. El concepto de corresponsabilidad se fundamenta en una concepción 
de democracia participativa, en la que papel del Estado no se limita a la ges-
tión de las instituciones sino que incorpora la gestión de lo público. De acuer-
do con Toro (2000),  la construcción social de  lo público requiere pasar de 
una noción privada a una colectiva, ya que para la “democracia lo público es 
aquello que conviene a todos” (p.20); por esto, los ciudadanos no solamente 
le deben exigir al Estado que vele por sus derechos, sino que asuma la gestión 
de lo público desde lo que conviene a todos. Por otra parte, el sector privado 
debe responsabilizarse por sus acciones y reconocer el impacto que genera en 
la sociedad, desempeñándose como una agente de desarrollo en lo económi-
co y social. Finalmente, la sociedad civil debe asumir su nivel compartido de 
responsabilidad en la construcción de lo público y en la lucha contra la co-
rrupción donde no sean indiferentes y ejerzan un control social en el manejo 
de la gestión pública (Transparencia por Colombia, 2003; Toro, 2000). 
De  igual manera,  siendo el Pacto Global una red mundial de empresas, 

asociaciones  laborales,  asociaciones  de  negocios,  organizaciones  no  guber-
namentales (ONG’s), representantes del gobierno y organizaciones de la so-
ciedad civil, que promueve el diálogo y el aprendizaje sobre responsabilidad 
social empresarial y el desarrollo en las diferentes formas de asociación entre 
los diferentes grupos de interés, desafía a que las compañías se unan a los go-
biernos, la sociedad civil y a las agencias de la ONU para crear una economía 
más transparente y libre de corrupción (Kell, 2005; Thérien & Pouliot, 2006; 
Errath, et al. 2005). Gómez (2011) recalca la importancia que tiene este tipo 
de iniciativas voluntarias como el Pacto Global en el fomento de un cambio 
de racionalidad entre las empresas, los individuos y los Estados, y la forma en 
que articula la RSE con las iniciativas de anticorrupción y garantía de la segu-
ridad de manera transversal en las operaciones de las empresas, propiciando 
escenarios de respeto, protección y garantía. 
De acuerdo con lo anterior, el Pacto Global, Transparencia Internacional 

y el Foro Internacional de Líderes Empresariales proponen a las organizacio-
nes adheridas tres dimensiones para implementar el décimo principio y luchar 
contra la corrupción que son: acción interna, acción externa y acción colecti-
va (Errath, et al., 2005; Argandoña & Morel, 2009). A continuación se expli-
carán los elementos de gestión en cada una de las dimensiones mencionadas:
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Acción interna: las organizaciones deben incorporar dentro de sus ope-
raciones políticas y programas anticorrupción, así como evaluar los riesgos 
que conlleva el fenómeno de la corrupción. Quiere decir que, al interior de 
la organización, se debe propiciar una cultura ética empresarial dispuesta a 
prevenir y actuar frente a la corrupción. A continuación se visualizan los ele-
mentos internos a tener en cuenta:
 Brindar liderazgo: la alta dirección debe estar comprometida con la lucha 

contra la corrupción y manifestar su voluntad de cumplir con todas las 
leyes y normas. Además, debe cerciorarse que sus grupos de interés no 
se vean involucrados en actos de corrupción. Koessler & Lambert-Mo-
giliansky (2013) mencionan que uno de los mecanismos de disuasión de 
la corrupción se basa en la decisión voluntaria de las empresas para com-
prometerse con la transparencia. 

 Adoptar el código de ética empresarial: más allá del marco legal, las organiza-
ciones voluntariamente pueden incorporar códigos de ética y principios 
corporativos asociados a sus valores y cultura organizacional, con la idea 
de  reforzar el  compromiso de  los empleados y  los directivos; por ello, 
deben ir más allá de la prohibición. Algunas de las directrices externas que 
sirven de base para crear  los códigos sobre anticorrupción pueden ser 
los Principios Empresariales de Transparencia Internacional, el décimo 
principio del Pacto Global, las Reglas de Conducta y Recomendaciones 
de la Cámara de Comercio Internacional, entre otras. 

 Implementar, integrar y entrenar: la dirección debe asegurarse que los códigos 
internos de ética y principios corporativos permeen en  la cultura de  la 
organización y que influyan en el actuar de los empleados. Por eso se hace 
necesario acompañarlos con capacitaciones y seguimiento. 

 Adoptar mecanismos de informes internos: los directivos deben cerciorar que los 
empleados cumplan con la normatividad y que se estén adoptando e imple-
mentando los códigos y principios de anticorrupción. Para ello se debe con-
tar con sistemas apropiados y mecanismos internos de informes y monitoreo 
que le permita a  la administración actuar rápidamente si algo no funciona 
adecuadamente. De esta manera, pueden tener el tiempo suficiente para re-
solver y mejorar las operaciones de la organización. 
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 Supervisión y control:  se debe supervisar, controlar y hacer  seguimiento a 
situaciones de corrupción que  se puedan presentar en  la organización, 
especialmente a aquellas áreas más susceptibles de corrupción, como las 
áreas de contratación, compras, ventas, entre otras. 

 Medidas disciplinarias para reforzar los criterios y procedimientos: “La corrupción 
no puede quedar sin sanción” (Argandoña & Morel, 2009, p. 29). Con 
esto en mente, se debe dar a conocer las sanciones y medidas disciplina-
rias por cometer actos corruptos. De igual manera, la dirección debe te-
ner medidas y procesos claros ante la violación de normativas y el involu-
cramiento de los empleados en actos corruptos. Ante estas circunstancias 
se debe fortalecer la estrategia de anticorrupción e implementar planes de 
mejoramiento. 

Acción externa:  las organizaciones deben  informar sus avances en  la  lucha 
contra la corrupción en sus Comunicados de Progreso (COPs) en los que se com-
partan políticas internas, buenas prácticas y experiencias sobre anticorrupción con 
los grupos de interés, fortaleciendo relaciones transparentes con su entorno. Uno de 
los principios que orienta la elaboración de memorias o informes de sostenibilidad 
es el principio de exhaustividad. Este criterio supone que la organización describa 
su desempeño de un modo pormenorizado, en el que se incorporan contenidos 
básicos sobre la estrategia, el análisis, el gobierno, la ética y la integridad de las orga-
nizaciones. Para lograr esta tarea tienen que cubrir todos los indicadores relaciona-
dos con los aspectos materiales relacionados con lo económico, ambiental y social 
(GRI, 2013). Así mismo, el principio de exhaustividad precisa sobre el alcance y 
marco temporal de la información (Ángel, 2009; Fernández & Lanirraga, 2007). A 
continuación se evidencian los elementos externos de anticorrupción: 

 Ser responsable y transparente: Los  directivos  deben  fomentar  una  cultura 
basada en la transparencia y responsabilidad que se refleje en sus prácti-
cas y transacciones. De esta manera podrán minimizar el riesgo de verse 
involucrados en actos de corrupción. 

 Comunicación de Progreso sobre el trabajo contra la corrupción: Las prácticas de 
anticorrupción  deben  ser  comunicadas,  conocidas  y  aceptadas  por  los 
diferentes  grupos  de  interés.  Por  esa  razón,  las  organizaciones  que  se 



158

Diana Fernanda Vargas Bernal / Yenni Viviana Duque Orozco

CS No. 13, 145–182, enero-junio 2014. Cali, Colombia

encuentran adheridas al Pacto Global deben reportar el avance sobre los 
cuatro ejes, sin embargo, para el décimo principio de anticorrupción de-
berán informar los siguientes aspectos:
a. Compromiso para luchar contra la corrupción.
b. Políticas, programas y sistemas que se utilizaron.
c. Acciones prácticas llevadas a cabo.
d. Resultados e impacto de la implementación del décimo principio.

 Mecanismos de denuncia: La organización también deberá tener canales de de-
nuncia abierta a los grupos de interés externos, donde puedan denunciar 
cualquier tipo de acción corrupta por parte de un empleado o directivo.

 Supervisión y control: Se  debe  establecer  y  cumplir  con  todos  los  proce-
dimientos de auditoría y supervisión externa, dejando claro quién es  la 
persona a la que rendir cuentas y los documentos para su revisión.

Acción colectiva: las organizaciones voluntariamente pueden iniciar acti-
vidades de cooperación con otras empresas, el gobierno, asociaciones empre-
sariales, la sociedad civil, entre otras, en una estrategia colectiva para erradicar 
la corrupción. A continuación se explican los elementos de gestión colectiva 
de anticorrupción: 

 Tomar medidas empresariales colectivas: Algunos empresarios pueden consi-
derar que la corrupción es un tema habitual de la cultura local y que no 
pueden solucionarla a pesar de sus esfuerzos o que simplemente la vo-
luntad de un solo directivo no es suficiente para combatir la corrupción. 
Por  eso,  se necesita  la  cooperación con otras  empresas que permita  la 
unión de esfuerzos para crear iniciativas y estrategias de erradicación de 
la corrupción en donde prima la transparencia en los negocios.

 En busca de la excelencia: Las organizaciones deben ser constantes en la lucha 
contra la corrupción. Por más que un acto corrupto genere beneficios a la 
empresa, ésta debe actuar bajo las normas legales y morales. Por otra parte, 
resulta favorable que una organización comprometida con este tema colabo-
re con sus pares de la industria en la erradicación de la corrupción, ya sea en 
la facilitación de información o asesoramiento en ciertos temas.
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Por otro lado, autores como Hills, Fiske & Mahmud (2009) proponen a 
las empresas adoptar la anticorrupción como una estrategia de RSE e ir más 
allá de la mitigación del riesgo, resolviendo los problemas sociales desde una 
manera proactiva. En este orden de ideas, estos autores proponen cuatro en-
foques complementarios: en el primero, garantizar el cumplimiento, las empresas 
deben continuar invirtiendo en programas sobre ética y cumplimiento para 
incrementar la integridad y la transparencias en todas la áreas funcionales; en 
el segundo, fortalecer la acción colectiva, se deben fortalecer las relaciones y cons-
truir nuevos lazos con instituciones que promuevan cambios en las actitudes 
y comportamientos de los individuos; incluir las fuerzas de la demanda, la antico-
rrupción no debe ser un trabajo solamente del sector privado, sino que debe 
existir un involucramiento del sector público; en el último, apalancamiento de 
los activos corporativos, las empresas poseen fortalezas únicas en la lucha contra 
la corrupción que deben aprovechar; por ejemplo, la marca corporativa, los 
conocimientos  técnicos y  los  recursos económicos. Por otra parte, Boehm 
& Graf  Lambsdorff   (2009) exponen que una estrategia de  lucha contra  la 
corrupción  requiere  un  perspectiva  holística  y  de mayor  alcance  donde  se 
reconozca la heterogeneidad del fenómeno, se analice el problema y las dife-
rencias subyacentes, se identifiquen los actores y sus intereses, y se combinen 
estrategias, como sanciones y control, con la promoción de un cultura trans-
parente e íntegra. 

Revisión de literatura sobre algunas prácticas de anticorrupción 
En el estudio realizado por Runhaar & Lafferty (2008) en tres multinacionales euro-
peas del sector de telecomunicaciones, ellos identificaron que las prácticas de anti-
corrupción están orientadas a los códigos de conducta para los empleados, apoyo a 
organizaciones internacionales que luchan contra la corrupción, y sinceridad sobre 
pagos en países con administraciones corruptas. Por otro lado, Ramos (2008) inda-
ga la existencia de políticas y sistemas de anticorrupción en empresas del IBEX 35 
(Índice Bursátil Español). La investigación arrojó los siguientes resultados: el 43% 
de las empresas tienen una política clara sobre soborno y corrupción, mientras el 
14% tiene una política básica sobre el tema. En lo relacionado a los sistemas de 
anticorrupción existentes en las organizaciones, el 43% de las empresas tienen una 
unidad responsable de los temas de corrupción y soborno y sólo el 20% de éstas 
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tienen programas de formación sobre anticorrupción. Respecto a la existencia de 
mecanismos para la denuncia anónima, el 40% de las empresas objeto de estudio 
cuentan con este mecanismo; adicionalmente, sobre la existencia de garantías de 
aquellas personas que denuncian, sólo el 11% de las empresas aseguran que no hay 
ningún tipo de represalias. Por último, el 20% de las empresas del IBEX 35 realizan 
seguimiento a los temas de anticorrupción y tienen informes al respecto. La autora 
concluye que más del 50% de las empresas estudiadas carecen de herramientas mí-
nimas para prevenir y controlar la corrupción. 
Por otra parte, Salsas & Murillo (2011) identificaron las buenas prácticas 

en la lucha contra la corrupción de cuatro empresas multinacionales: Siemens, 
REE, EADS y Repsol. Estas compañías cuentan con políticas y procedimien-
tos de anticorrupción y códigos de conducta que son socializados a  todos 
los empleados, al tiempo que tienen planes de capacitación en estos puntos. 
Además, disponen de mecanismos para detectar actos no éticos, por lo que 
cuenta con canales de comunicación y de denuncia internos y externos como 
el Ombudsman3 o la Open Line, línea telefónica o página web, en donde se ga-
rantiza que no habrá ningún tipo de represalias al denunciante. Por otro lado, 
tienen un ente regulador que evalúa las conductas indebidas y toma las medi-
das necesarias, ya sea un comité disciplinario, un equipo de ética, un consejo 
consultivo o una dirección de auditoría y control, que cuentan con un sistema 
de control que permite evaluar y controlar los riesgos de corrupción. 
De acuerdo, con la Tercera Encuesta Nacional sobre prácticas contra el so-

borno en empresas colombianas, dentro de las prácticas para prevenir el soborno 
en procesos internos de la empresa se encuentran las siguientes: el 36% de las 
empresas cuentan con canales de comunicación internos, ya sea para denunciar o 
solicitar asesoramiento sobre el soborno, garantizando que no existe ningún tipo 
de represalias; solamente el 20% cuenta con canales de comunicación externa. 
En relación con la capacitación y mejoramiento del recurso humano, sólo el 37% 
incorpora temas de anti-soborno en las comunicaciones y capacitaciones de la 
empresa. Frente a los controles internos y auditorías, el 51% de las compañías 
cuentan con un sistema para asegurar que los registros financieros se llevan con 
claridad, mientras el 49% dispone de controles  internos para rectificar que los 

3   El término se utiliza como equivalente a Defensor del Pueblo, un cargo público que existe en nume-
rosos regímenes políticos.
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pagos han sido autorizados correctamente. En lo que se refiere a las sanciones, el 
45% de las empresas colombianas informan a los empleados sobre las medidas 
tomadas frente a los casos de soborno, y el 42% de estas compañías aplican las 
sanciones correspondientes. En lo que respecta a las prácticas para prevenir el 
soborno en relaciones con terceros, el 23% verifica con anterioridad la reputa-
ción frente al soborno de la empresa con la que se asociará. En relación con los 
contratistas y proveedores, el 64% confirma los datos de estos para conocer las 
políticas que tienen contra el soborno. Por último, aquellas empresas que tienen 
sucursales y subsidiarias, solamente, el 21% de los encuestados les socializan su 
rechazo al soborno (Transparencia por Colombia & Universidad Externado de 
Colombia, 2012). 

Relación de la Anticorrupción con el Pacto Global
El Pacto Global (PG) es una iniciativa de ciudadanía corporativa propuesta por 
el Exsecretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan en el Foro Econó-
mico Mundial de 1999 en Davos. El PG propone a  las organizaciones  incluir 
voluntariamente en sus estrategias y operaciones diez principios enmarcados en 
cuatro ejes temáticos: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente 
y  anticorrupción  (Kell,  2005; Thérien & Pouliot,  2006; UN Global Compact, 
2007). En el  año 2004, durante  la Cumbre de Líderes del Pacto Global de  la 
ONU, se anunció la inclusión del décimo principio que promulga la lucha contra 
la corrupción. Finalmente, en el año 2005 la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción incluyó legalmente este principio, el cual establece que “Las 
empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno”. 
La adopción del décimo principio no consiste solamente en evitar la extorsión, el 
soborno u otras formas de corrupción, sino en incorporar políticas y programas 
que promuevan la lucha contra la corrupción desde los tres elementos antes men-
cionados (interno, externo y colectivo). Además, deberán comunicar el progreso 
sobre los mecanismos de anticorrupción en sus Comunicados de Progreso (COP 
por sus siglas en inglés Communication on Progress), así como las buenas prácticas y 
experiencias en la lucha contra la corrupción (Errath, Brew, Moberg, Brooks & 
Cote-Freeman, 2005; UN Global Compact, 2007; UNUDI & UNUDD, 2008). 
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Panorama de corrupción en Colombia
Existen varios indicadores que abordan el fenómeno de la corrupción y que 
ayudan a examinar la situación de un determinado país, tanto en relación con 
el sector público como privado. A continuación se menciona el panorama de 
corrupción en Colombia. El  Índice de Percepción de  la Corrupción  (IPC) 
de Transparencia Internacional (TI) mide el grado de corrupción del sector 
público de un país o territorio según las percepciones de analistas de riesgo, 
especialistas financieros,  empresarios  y otros  expertos, quienes  califican en 
una escala de 100 (percepción de ausencia de corrupción) a 0 (percepción de 
muy corrupto). Para el año 2013, el TI calificó la percepción de corrupción de 
177 países, y Colombia quedo en la posición 94 junto a países como Argelia, 
Benin, Djibouti, Armenia, India, Filipinas y Surinam con un puntaje de 36 
puntos, considerándose en el grupo de “deficientes” (Transparencia Interna-
cional, 2013; Transparencia por Colombia, 2013).
Transparencia Internacional también cuenta con el Barómetro Global de 

la Corrupción (BGC), que es la única encuesta de opinión pública que evalúa 
las experiencias y opiniones sobre la corrupción, así como las acciones en su 
lucha. Para el año 2013, el BGC evaluó la percepción a más de 114.000 perso-
nas en 107 países y, en Colombia, el 43% de los encuestados considera que ha 
aumentado “bastante” el nivel de corrupción en los dos últimos años. Ade-
más, el 63% considera que la corrupción es un serio problema en el sector 
público, y el 27% de los encuestados manifestaron haber pagado un soborno 
a la Policía en los últimos 12 meses. Es importante resaltar de esta encuesta 
que  el  público  considera  que  las  instituciones  corruptas  o  extremadamen-
te corruptas son los partidos políticos y el congreso (Hardoon & Heinrich, 
2013; GCB, 2013; Transparencia por Colombia, 2013)
Sobre la Encuesta Nacional sobre Prácticas contra el Soborno en Empre-

sas Colombianas realizada por Transparencia por Colombia y la Universidad 
Externado  de Colombia,  que  indaga  las  percepciones  de  los  directivos  de 
empresas en el tema de soborno en Colombia, en su tercera versión arroja 
que el 94% de los empresarios considera que se ofrecen sobornos en el medio 
de los negocios y la principal modalidad de soborno sigue siendo los pagos 
de facilitación de trámites. Además, el 58% de los directivos no cuentan con 
canales para denunciar acciones de soborno. Por ello, una de las principales 



163

Una mirada a las prácticas de anticorrupción de las organizaciones 
adheridas al Pacto Global en Colombia

ISSN 2011– 0324

conclusiones del estudio es  la necesidad de continuar con la generación de 
una cultura de prevención de corrupción incluida el soborno (Transparencia 
por Colombia & la Universidad Externado de Colombia, 2012).

2.  Metodología 
Uno de los compromisos que tienen las organizaciones adheridas al PG es co-
municar anualmente a sus grupos de interés un Comunicado de Progreso sobre 
los avances en la apropiación de los diez principios del PG en sus actividades 
empresariales, detallando las medidas adoptadas y los resultados obtenidos (UN 
Global Compact, 2007). De acuerdo al contenido de los Comunicados de Pro-
greso (COPs), las organizaciones son clasificadas en tres categorías: 
1.  Learner:  cumple  parcialmente  con  los  requerimientos  mínimos  que  se 

mencionan a continuación. 
2.  Active: cumple con  los requerimientos mínimos, que son  la declaración 

de apoyo continuo al PG, descripción de las acciones que han tomado a 
partir de la adhesión y medición de los resultados esperados utilizando 
indicadores.

3.  Advanced: aquellas organizaciones que, además de cumplir con los reque-
rimientos mínimos, han reportado en sus COPs los siguientes criterios: 
implementación de  los diez principios en  las estrategias y operaciones; 
toma acciones en apoyo de los temas de la ONU; evidencia un liderazgo 
y un gobierno corporativo sostenible.

De acuerdo a lo anterior, se realizó un análisis documental de los Comu-
nicados en Progreso (COPs) de las organizaciones adheridas al Pacto Global 
en Colombia  que  se  encontraban  clasificadas  en  el  nivel  de  diferenciación 
Advanced que tuvieran tres o más COPs. 
A la fecha del 17 de junio de 2013, en la página del Pacto Global se encon-

traban 363 organizaciones adheridas en Colombia, de las cuales 7 organiza-
ciones contaban con los criterios anteriormente mencionados. En la tabla 1 
se describen las compañías seleccionadas como población objeto de estudio. 
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Tabla 1. Descripción de las organizaciones adheridas al Pacto Global en 
nivel de diferenciación Advanced

Organización Sector* Descripción de actividades Número de 
empleados** Ciudad

Alpina S.A. C: Industrias 
manufactureras

Empresa multinacional 
productora de alimentos y 

derivados lácteos con 68 años 
de experiencia en el mercado. 
Es reconocida como una de las 
empresas líderes de alimentos 

lácteos en el país.

6343 Bogotá

Carbones 
del Cerrejón 
Limited

B: Explotación 
de minas y 
canteras

Es un complejo minero 
ubicado en el departamento de 
la Guajira, que cuenta con una 
mina a cielo abierto de carbón. 
Es el exportador privado más 

grande en Colombia.

4200 Bogotá

Empresa de 
Energía de 
Bogotá

D: Suministro 
de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado

Empresa de servicios 
pública mixta que se dedica 
a la generación, transmisión, 
distribución y comercialización 
de energía. Cuenta con más de 
cien años en el mercado. Es la 
segunda empresa en Colombia 
en transmisión de energía.

130 Bogotá

Endesa 
Colombia

D: Suministro 
de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado

Es una de las empresas 
eléctricas más reconocidas 
en el mundo, líder en España 
y la principal multinacional 
privada en el sector eléctrico 
en América Latina. Además, 
se destaca en otros sectores 
energéticos como el del gas.

867 Bogotá

Grupo de 
Inversiones 
Suramericana

K: Actividades 
financieras y de 

seguros

Es una compañía holding 
multilatina que cuenta con 
un portafolio de inversiones 
estratégicas en los sectores 
de banca, seguros, pensiones, 

ahorro, inversión y de 
portafolio en los sectores de 
alimentos, cementos y energía; 
que cuenta con más de 70 años 

de experiencia.

42 Medellín

*   El sector se clasificó de acuerdo al Código de Clasificación Internacional Industrial Uniforme - CIIU
**   Esta información se tomó de la Base de Datos del Global Compact
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Isagen S.A 
E.S.P

D: Suministro 
de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado

Empresa colombiana de 
carácter mixta dedicada a la 
generación, producción y 
comercialización de energía. 
Es la tercera generadora de 

energía en el país.

580 Medellín

Telefónica 
Colombia

J: Información y 
comunicaciones

Empresa multinacional que 
suministra soluciones de 
comunicación, información 
y entretenimiento. Es líder 
mundial como operador de 
telecomunicaciones y tiene 
presencia en Europa, África y 

Latinoamérica.

6472 Bogotá

Fuente: Elaboración propia

Una vez identificadas las organizaciones, se procede a la búsqueda de sus 
COPs, los cuales son socializados en la página web del Pacto Global para el 
período en mención. Para identificar las prácticas de anticorrupción desde los 
documentos mencionados, se realizó una matriz de análisis de acuerdo a los 
indicadores de desempeño del Global Reporting Initiative (GRI) G3 relacionados 
con el décimo principio del Pacto Global. Para adelantar esta tarea se utilizó 
el documento “Estableciendo la conexión: Guía para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad del GRI y Comunicación del Progreso del Pacto Mundial”  del Global 
Reporting  Initiative &  the Global Compact  (2007),  en donde  exponen  los 
indicadores asociados al décimo principio. Estos indicadores pertenecen a la 
sección del GRI Sociedad, específicamente a SO2, SO3, SO4, SO5, SO6 (ver 
anexo1). Además, se tuvieron en cuenta  los tres elementos que propone el 
Pacto Global (PG) para luchar contra la corrupción y en pro de la implemen-
tación del décimo principio: acción interna, acción externa y acción colectiva 
(Errath, et al., 2005) 
A partir de estos indicadores y dimensiones, se organizan las prácticas de 

anticorrupción en  los siguientes elementos de gestión para combatir  la co-
rrupción (ilustración 1). 

Ilustración 1. Elementos de gestión para combatir la corrupción
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Fuente: Elaboración propia con base en Global Reporting Initiative & the Global Com-
pact (2007); Errath et al (2005). 

3. Resultados
Las prácticas de anticorrupción de las siete organizaciones en nivel de dife-
renciación Advanced se presentarán de acuerdo a los elementos de gestión para 
combatir la corrupción (ilustración 1).

Gestión interna
Diagnóstico
Unidades de negocio y/o procesos susceptibles de corrupción: Las unidades de negocio u 
áreas de gestión comunes que analizan las organizaciones en cuanto a riesgos de 
corrupción son: producción y operaciones, comunicaciones, área administrativa, 
área jurídica, finanzas, gestión humana y alta gerencia.

Planificación y ejecución
Las organizaciones  cuentan con  instrumentos de gestión para  interiori-

zar el tema anticorrupción en las actividades de operación, y se clasifican en 
políticas, programas, apropiación o planes de capacitación y documentación. 
Sobre las políticas, las organizaciones tienen en común las políticas de gobier-
no corporativo, antifraude, política de gestión de riesgos y política de ética. 

Cooperación 
entre:

Otras empresas

Gobiernos

Asociaciones
empresariales

Sociedad civil

Organismos
multiculturales

Creación de 
cultura 
(responsabilidad y
transparencia)

Comunicación:
Informe de RSC

Diagnóstico

Procesos
susceptibles 

de corrupción

Planificación y
Ejecución Control

Mecanismos 
de revisión y 

seguridad
internos

Mejoramiento

Acciones y
correctivos
necesarios

GESTIÓN 
COLECTIVA

GESTIÓN 
EXTERNA

GESTIÓN 
INTERNA

Creación de
políticas y

programas de 
anticorrupción
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Respecto a los programas de anticorrupción, las organizaciones cuentan con 
programas  encaminados  al  antifraude,  a  la  ética  empresarial  y  a  la  gestión 
de  riesgos.  Frente  a  la  apropiación  del  tema,  los  planes  de  capacitación  a 
los empleados están orientados desde temas generales como anticorrupción 
y antifraude, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, 
hasta específicos como hospitalidad y regalos, neutralidad política y conflicto 
de intereses. Finalmente, la documentación está enmarcada por el código de 
buen gobierno y el código de ética. En la tabla 2 se presenta con más detalle 
los instrumentos de gestión implementadas por las siete organizaciones en la 
fase de planificación y ejecución. 
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Control
Mecanismos de revisión internos: Las organizaciones objeto de estudio cuentan con 
Sistema de Gestión de Riesgos Corporativos y con un organismo interno de 
control que monitorea las operaciones de la empresa y vela por el cumplimiento 
de políticas y códigos de buen gobierno y ética. Además, cuentan con canales 
de denuncia disponibles tanto a los clientes internos como externos, ya sea por 
la línea de ética o correo electrónico. En la tabla 3, se muestran los mecanismos 
de revisión y seguridad internos que les permiten a las organizaciones controlar 
los procesos críticos y susceptibles de corrupción.

Tabla 3. Mecanismos de revisión interna

Organización Mecanismos de Revisión Interna Canales de denuncia

Alpina S.A

Sistema de Gestión de Riesgos Corporativo. 
Sistema Integrado de Protección de 
Activos y Personas: cuenta con un Centro 
de Control de Riesgos y Análisis de la 
Información Corporativa.

Línea ética

Carbones del 
Cerrejón Limited

Tiene un departamento de Control 
Interno que vela por el cumplimiento de 
las políticas y guías de conducta. Algunas 
de las acciones que lleva a cabo está área 
son la prevención del fraude, el manejo 
adecuado de conflictos de intereses y una 
estricta gestión anticorrupción. Programa 
de Evaluaciones de Riesgo. 

Línea ética en Colombia, 
Teléfono y correo 
electrónico de la 
auditoría interna de BHP 
Billiton, Teléfonos y 
correo electrónico del 
Departamento de Control 
Interno (incluyen 16 formas 
de acceso).

Empresa de 
Energía de 
Bogotá

La rendición de cuentas sobre el control de 
la corrupción se encuentra en cabeza de la 
Junta Directiva y de la Presidencia. Además, 
cuentan con un Oficial de Cumplimiento, 
quien es el encargado de revisar los asuntos 
relacionados con lavado de activos y la 
financiación del terrorismo. 

Canal Ético

Endesa 
Colombia

Modelo de Prevención de Riesgos 
Penales, herramienta de detección, control 
y supervisión de las situaciones que 
eventualmente puedan derivar en delitos 
penales.

Canal Ético, Buzón ético 
o una carta dirigida a la 
Dirección General de 
Auditoría.
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Grupo de 
Inversiones 
Suramericana

Gestión Integral de Riesgos.  Línea Ética

Isagen S.A. E.S.P

Tiene un Comité de Auditoría que 
monitorea las operaciones de la compañía, 
además cuenta con un Grupo Promotor 
de la Declaración de Comportamientos 
Éticos y un Comité de Ética. Sistema 
para la prevención del lavado de activos 
y financiación del terrorismo (SIPLA). 
Sistema de Control Empresarial. Sistema 
de Gestión de Riesgos. Sistema de 
Administración de Riesgos (SAR). 

Línea Ética, el Comité de 
Ética, el correo de conflictos 
de interés y la encuesta 
de autoevaluación sobre 
prácticas transparencia. 

Telefónica 
Colombia

Sistema de control de lavado de activos y 
financiación del terrorismo. N.d.

Fuente: Elaboración propia de las autores con base en los Comunicados en Progreso – COP

Mejoramiento
Acciones correctivas y planes de mejoramiento: Las organizaciones analizadas infor-
man en sus COPs la realización de acciones correctivas y planes de mejora-
miento; sin embargo, dos de la siete reportan acerca del proceso y resultados 
de los incidentes de corrupción presentados. Respecto a las acciones toma-
das, estas empresas realizan una investigación y un análisis sobre la denuncia, 
y el organismo interno de control toma las acciones respectivas, dentro de las 
cuales se encuentra la terminación del contrato de trabajo. Correspondiente 
a  los planes de mejoramiento, se realizan diagnósticos y mediciones del de 
clima laboral, herramientas que permiten definir planes de acción orientados 
a la promoción de comportamientos éticos; por otro lado, a partir de situa-
ciones no éticas que se presentan, se construyen lecciones aprendidas que son 
socializadas al  interior de  la organización como fuente de aprendizaje. Por 
otro lado, se comparten experiencias de otras empresas y se informa sobre 
el panorama de  la ética a nivel global. Finalmente, se definen acciones que 
busquen fortalecer los procesos organizacionales. 
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Gestión externa
Comunicación
Las organizaciones se comunican e involucran con los grupos de interés a tra-
vés de sistemas de comunicación, herramientas informáticas, mesas de diálo-
go, entre otros. A su vez, realizan capacitaciones en temas de responsabilidad 
social empresarial y ética empresarial con sus aliados estratégicos. También 
informan oportunamente sus planes y programas a través de los informes de 
RSE, de sostenibilidad o a través de la página web. En la tabla 4, se muestran 
los mecanismos de comunicación con los grupos de interés.

Tabla 4. Mecanismos de gestión externa
Organización Mecanismos de comunicación con los grupos de interés

Alpina S.A. Ha avanzado en la creación de cinco diagnósticos de comunicación e 
involucramiento con los grupos de interés.

Carbones 
del Cerrejón 
Limited

Canales de denuncia: correos electrónicos, líneas telefónicas externas. 
Mantiene relaciones con sus grupos de interés a través de mesas de diálogo. 

Empresa de 
Energía de 
Bogotá

Se realizan consultas regulares a los grupos de interés a través de la 
herramienta informática World- Check.

Endesa 
Colombia

Ha implementado un sistema que le permite cumplir con las obligaciones y 
responsabilidades adquiridas con su entorno social, e informar oportuna y 
adecuadamente sobre su desempeño financiero, sus planes estratégicos y los 
programas implementados en relación con el desarrollo sostenible.

Grupo de 
Inversiones 
Suramericana

Cuenta con diferentes herramientas de comunicación para estar en contacto 
con el mercado y los diferentes demás grupos de interés, a través de sitio web, 
redes sociales, APP, línea de atención al accionista, Oficina de Relación con 
Inversionistas, Oficina de Accionistas. 

Construcción de conocimiento y fortalecimiento de los procesos de 
formación, de doble vía, partiendo de las buenas prácticas. 

Espacios  de diálogo que permiten retroalimentar la gestión de la Compañía y 
de los grupos de interés, en la perspectiva del mejoramiento continuo.

Isagen S.A 
E.S.P

Entrega de información completa y oportuna a los grupos de interés. Existe 
un Comité de Ética y un Acuerdo de Comportamientos Éticos para la Red 
de Socios Tecnológicos. También se han capacitado en temas de RSC y ética 
empresarial. Además, han trabajado con otros proveedores en la promoción 
de la ética mediante espacios de información y de diálogo.
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Telefónica 
Colombia

Mantiene relaciones transparentes y de confianza con sus grupos de interés, a 
través de mesas de diálogo. 

Estableció con sus aliados cláusulas sobre el cumplimiento normativo 
y los Principios de Actuación, así como Acuerdos de Confidencialidad, 
Conocimiento y Aplicación de los Principios de Actuación de la compañía. 
La disponibilidad de manuales de manejo de situaciones de crisis.

Fuente: Elaboración propia de las autores con base en los Comunicados en Progreso – COP

Sin embargo, se evidencia de manera general, a través de los comunicados 
de progreso, que las organizaciones no han asumido el principio y criterio de 
exhaustividad en la comunicación con sus grupos de interés, toda vez que los 
informes tienen limitaciones en la profundidad de la información relevante y 
en la cobertura de los indicadores asociados con el principio de anticorrupción, 
razón por la cual un propósito de comparación no es factible (GRI, 2013). 
Lo anterior afirma lo expuesto por Archel, Fernández & Lanirraga (2008):

Las memorias de sostenibilidad suelen limitar su alcance a muy po-
cas área de su organización. Las memorias deben aspirar a cubrir 
todas las actividades con impacto en su cadena de proveedores y 
clientes que la organización controle de algún modo (p.103) 

Reconocimientos obtenidos por su gestión externa: algunas organizaciones han ob-
tenido reconocimiento por su gran labor en la adopción de políticas y progra-
mas de anticorrupción destacándose por ser empresas éticas y transparentes. 
Por  ejemplo, sobresalen  en  la encuesta  de  anticorrupción  realizada  por  el 
Centro Regional del Pacto Global en América Latina y el Caribe con el apoyo 
de Transparencia Internacional, en la encuesta Código País, y en la Medición de 
Políticas y Mecanismos de Transparencia promovido por la Corporación Transpa-
rencia por Colombia.

Gestión colectiva
Las  organizaciones  estudiadas  están  adheridas  a  la  iniciativa  de  ciudadanía 
corporativa promovida por las Naciones Unidas denominada Pacto Global. 
Igualmente, una de  las siete organizaciones participa en  la mesa de antico-
rrupción de  la Red del Pacto Global  en Colombia,  espacio que permite  la 
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revisión de prácticas y estándares internacionales en el tema. Es importante 
mencionar que no reportan cooperación con otras entidades u organismos 
sobre el tema de anticorrupción. Respecto a la postura frente a políticas pú-
blicas y participación en el desarrollo de las mismas y actividades de cabildeo 
(lobbying), dos de las siete organizaciones presentan propuestas y participan en 
espacios de diseño e implementación de normativas y políticas públicas a ni-
vel nacional, desde su rol empresarial. Además, una de estas tiene un sistema 
que le permite interactuar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos 
con  las  instituciones del Estado y, de esta manera, generar mecanismos de 
diálogo permanentes y  transparentes. Por otra parte, ninguna organización 
hace aportes financieros ni en especie a políticos, partidos políticos e insti-
tuciones relacionadas, ni tampoco hace ningún tipo de aporte a campañas o 
candidatos que estén asociados a dicho fin.

4. Conclusiones
Es  importante  resaltar  que  estas  conclusiones  se  presentan  a  partir  de  los 
elementos de gestión de anticorrupción en las dimensiones internas, externas 
y colectiva, identificadas en los indicadores de la Guía 3 (G3) del GRI. En la 
gestión interna, las organizaciones en nivel de diferenciación Advanced tienen 
un gran avance en la planificación y acción, donde se evidencia la creación 
de políticas y programas de anticorrupción; sin embargo, falta evidenciar con 
claridad en sus reportes cuáles son los mecanismos de revisión y seguridad 
internos, así como las acciones tomadas ante incidentes de corrupción y los 
planes de mejoramiento. 
En la gestión externa, las organizaciones objeto de estudio deben aplicar princi-

pios de exhaustividad para mejorar el proceso de socialización (rendición de cuentas) 
de sus prácticas y resultados a los diferentes grupos interés. A su vez, las empresas 
deben entender que el hecho de informar sus avances en el tema de anticorrupción 
no implica que tengan prácticas corruptas, sino que es la manera de comunicar el 
progreso que se ha tenido en la lucha contra la corrupción al interior de la organi-
zación a través de políticas y programas. En otras palabras, los participantes deben 
entender que los Comunicados de Progreso (COPs), o cualquier tipo informe, son 
herramientas que permite autoevaluarse en  la medida en que estas herramientas 
hacen explícito a las organizaciones identificar su avance en este tema. 
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En la gestión colectiva, dichas organizaciones deben fortalecer el trabajo 
conjunto  con otras  entidades u organismos que permita unir  esfuerzos  en 
contra de la corrupción. No es suficiente el esfuerzo de una sola organiza-
ción en la lucha contra la corrupción sino que se requiere de la sinergia de 
todos  los  actores  sociales  para  que  sea  eficiente  el  proceso  de  prevención 
y erradicación de  la corrupción. La responsabilidad social empresarial y  las 
prácticas de anticorrupción deben ser un tema transversal para todas las áreas 
y operaciones de la organización, donde se tenga un sistema claro de planifi-
cación, ejecución, verificación y mejoramiento en el que se involucren todos 
los grupos de interés. 
Este artículo se configura como un documento de referencia para el caso 

colombiano, dado que su análisis, que está dado desde elementos de gestión, 
evidencia acciones prácticas de anticorrupción que llevan a cabo las organiza-
ciones comprometidas con una de las iniciativas más importantes y relevantes 
de ciudadanía corporativa, y que cuentan con el máximo nivel de reconoci-
miento en Colombia  en  esta  iniciativa de  la Organización de  las Naciones 
Unidas. Lo anterior no solamente contribuye a la comunidad académica sino 
empresarial  que  busca  comprender,  planear,  ejecutar, medir  y mejorar  sus 
prácticas de anticorrupción. 
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Anexo 1. Asociación del Décimo Principio del Pacto Global con los 
Indicadores del GRI respecto a la lucha contra la corrupción

Principio 10 del Pacto Global Indicadores pertinentes del GRI

Las empresas deben trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, incluidas 

extorsión y soborno

SO2- Porcentaje y número total de unidades 
de negocio analizadas en cuanto a riesgos de 

corrupción.

SO3- Porcentaje de empleados capacitados 
en las políticas y procedimientos 
anticorrupción de la organización.

SO4- Acciones tomadas en respuesta a 
incidentes de corrupción.

SO5- Postura frente a políticas públicas y 
participación en el desarrollo de las mismas y 

actividades de cabildeo (lobbying).

SO6- Valor total de contribuciones financieras 
y en especie a políticos, partidos políticos e 

instituciones relacionadas, por país.
Fuente: elaboración propia con base en Global Reporting Initiative & The Global Com-
pact (2007).


