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1. La generación de equidad es 
un asunto de competitividad

Las	empresas	son	los	actores	de	la	sociedad	con	el	mayor	potencial	y	las	mejores	
herramientas	para	construir	un	país	más	equitativo	e	 inclusivo.	Son	ellas	 las	
que	 tienen	 la	 capacidad	 de	 generar	 soluciones	 sostenibles	 para	 sacar	 a	 las	

personas	de	la	pobreza	y	mejorar	su	calidad	de	vida.	Así	mismo,	es	el	sector	privado	
uno	de	los	grandes	beneficiados	de	tener	una	sociedad	más	equitativa.	

Las	empresas	capaces	de	impactar	positivamente	su	entorno	social	serán	las	más	
exitosas	en	el	campo	económico.	No	sólo	por	los	beneficios	en	reputación	que	este	
tipo	 de	 comportamientos	 trae,	 sino	 porque	 ser	 social	 es	 rentable.	 Construir	 una	
sociedad	más	equitativa	es	un	tema	de	competitividad.	Trabajar	por	disminuir	las	
enormes	inequidades	que	existen	en	nuestro	país,	es	construir	entornos	estables	y	
favorables	para	los	negocios,	es	generar	mayores	demandas	de	bienes	y	servicios	
para	las	empresas,	es	poder	acceder	a	mano	de	obra	mejor	calificada,	es	convertir	
los	negocios	en	empresas	con	propósito	más	allá	de	la	rentabilidad.	

Si	bien	parte	de	esto	se	logra	a	través	de	la	generación	de	empleo,	 las	empresas	
tienen	otra	herramienta	verdaderamente	potente	para	generar	equidad:	su	inversión	
social.	 Sin	 embargo,	 no	 todos	 los	 aportes	 sociales	 tienen	 el	 mismo	 impacto.	 La	
inversión	social	privada	es	efectiva	sólo	en	la	medida	en	que	esté	articulada	con	el	
negocio	y	se	lleve	a	cabo	bajo	criterios	técnicos,	que	busquen	desarrollar	proyectos	
pertinentes	y	sostenibles.	

Es	 por	 esto	 que	 hemos	 elaborado	 esta	 guía,	 para	 plantear	 que	 no	 importa	 qué	
teoría	o	nombre	se	utilice	para	gestionar	los	temas	sociales,	siempre	y	cuando	los	
proyectos	 sean	 coherentes	 con	 los	 objetivos	de	 la	 empresa,	 busquen	 solucionar	
retos	sociales	pertinentes,	sean	sostenibles	y	generen	un	impacto	medible.	Solo	en	
la	medida	en	que	los	empresarios	actúen	como	empresarios	y	no	como	donantes	
caritativos,	estaremos	en	capacidad	de	generar	grandes	transformaciones	sociales	
desde	el	sector	privado	

Esta	es	una	de	las	herramientas	que	la	ANDI	y	la	FUNDACIÓN	ANDI	han	creado	para	
este	fin,	nuestro	objetivo	es	promover	empresas	con	propósito,	en	las	que	los	temas	
sociales	sean	estratégicos	para	el	negocio	y	en	las	que	las	inversiones	sociales	se	
lleven	a	cabo	de	forma	pertinente,	sostenible	y	generen	impacto.	

BRUCE	MAC	MASTER
Presidente Andi
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2.  Introducción

2.1. ¿Cuál es el propósito de esta guía?
El	presente	documento	tiene	como	objetivo	ser	una	guía	para	todas	las	empresas	
vinculadas	a	la	Asociación	Nacional	de	Empresarios	de	Colombia	(ANDI)	interesadas	
en	aportar	a	la	construcción	de	un	país	equitativo	e	incluyente	desde	su	negocio.	
Las	acciones	que	desde	la	empresa	busquen	un	beneficio	para	la	sociedad,	deben:

1 Estar	alineadas	con	su	
estrategia	de	negocio. 2

Ser	pertinentes,	
sostenibles	y	tener	un	
impacto	medible.

3
Tener	un	propósito	
social	más	allá	de	la	
rentabilidad. 4 Mejorar	la	competitividad.

Lograr estructurar y ejecutar proyectos con estas características, es hacer 
Arquitectura Social Estratégica.

En	esta	guía	se	exponen	los	diferentes	factores	y	mecanismos	que	deben	tener	en	
cuenta	las	organizaciones	para	aumentar	su	competitividad	mientras	maximizan	
el	impacto	positivo	que	generan	en	su	entorno,	y	minimizan	los	riesgos	y	efectos	
negativos	derivados	de	su	operación.

Para	esto,	el	documento	propone	lineamientos	y	marcos	conceptuales	con	el	fin	
de	simplificar	 la	forma	de	abordar	 la	relación	entre	 la	empresa	y	 la	sociedad.	A	
través	de	un	lenguaje	sencillo,	expone	tres	enfoques	por	medio	de	los	cuales	las	
organizaciones	pueden	actuar:

 y A	través	de	donaciones	con	objetivos	sociales,

 y A	través	de	la	gestión	de	impactos	positivos	y	negativos	generados	por	el	
negocio,	y

 y A	 través	 de	 la	 creación,	 fortalecimiento	 e	 inversión	 en	 negocios	 de	 alto	
impacto	social	positivo.
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Cada	organización	deberá	definir	los	enfoques	que	estén	más	alineados	con	
sus	necesidades,	para	así	decidir	cuál,	o	cuáles,	podría	adoptar.	Vale	resaltar,	
sin	 embargo,	 que	 los	 enfoques	 propuestos	 no	 son	 excluyentes	 y	 que	 las	
empresas	sí	deberían	hacer	algo	en	estos	tres	niveles	para	lograr	ser	exitosas	
en	el	mundo	actual	de	 los	negocios	y	cumplir	 con	 las	expectativas	que	de	
ellas	tiene	la	sociedad.

2.2 ¿Cómo navegarla?
A	lo	largo	de	la	guía	se	exponen	los	siguientes	elementos	para	cada	uno	de	
los	tres	enfoques	definidos:

 y Conceptos	y	premisas,

 y Beneficios	asociados,

 y Herramientas	para	la	implementación,

 y Índices,	estándares	y	organizaciones	relevantes.

Los	lectores	podrán	dirigirse	al	capítulo	de	su	interés,	sin	necesidad	de	haber	
estudiado los demás apartes de la guía.
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3. Marco conceptual

Esta	guía	se	estructuró	a	partir	de	 los	siguientes	 tres	enfoques,	a	 través	de	 los	
cuales	el	sector	empresarial	puede	aportar	a	la	construcción	de	un	país	equitativo	
e	incluyente.	

Ilustración 1: Enfoques propuestos

- Filantropia estratégica
- Inversión social privada
- Voluntariado

- Responsabilidad social
- Ciudadanía corporativa
- Sostenibilidad

- Emprendimiento social
- Valor compartido
- Negocio inclusivo
- Inversión de impacto

Donaciones con
objetivos sociales

Creación de nuevos 
negocios de alto 
impacto social

Gestión de impactos 
y oportunidades 
generados por el 

negocio

Fuente: Adaptado de Rangan (2015)

Existen	algunas	premisas	transversales	a	los	tres	enfoques	propuestos:

No podrá existir una empresa sostenible en un entorno insostenible.

El aporte al desarrollo de la sociedad desde las empresas debe generar valor para 
el negocio, y responder a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés 
prioritarios.

Es más importante cómo lo hacemos que cómo lo llamamos.
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4. Enfoque 1: Donaciones con 
objetivos sociales

4.1. ¿Qué son?
Las	donaciones	 con	objetivos	 sociales	 se	definen	como	 la	entrega	de	 recursos	
privados	 (dinero,	 especie	 y	 tiempo),	 de	 manera	 voluntaria,	 para	 la	 ejecución	
de	programas	orientados	al	mejoramiento	de	 la	calidad	de	vida,	el	desarrollo	y	
bienestar	 de	 la	 sociedad.	 Al	 tener	 un	 carácter	 voluntario,	 deben	 surgir	 de	 una	
postura	proactiva	de	la	empresa,	yendo	más	allá	de	las	exigencia	legales.	

El	principal	concepto	comúnmente	relacionado	con	las	donaciones	con	objetivos	
sociales	es	la	filantropía,	la	cual	usualmente	se	califica	como	filantropía	estratégica	
en	el	contexto	corporativo.

Conceptos	asociados:

Filantropía estratégica: corresponde a contribuciones corporativas en dinero, 
especie o tiempo (voluntariado corporativo), enfocadas en mejorar las condiciones 
sociales y económicas del contexto en el que operan las organizaciones, y en 
obtener beneficios para la competitividad del negocio.

Inversión social privada: práctica privada voluntaria, de destinación de recursos 
financieros y no financieros a iniciativas que ayudan a comunidades locales y otros 
grupos de interés de las organizaciones a alcanzar sus prioridades de desarrollo.

Voluntariado Corporativo: Es la práctica mediante la cual una empresa 
promueve, facilita y apoya el trabajo voluntario de sus colaboradores para 
contribuir con el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Como principales actores 
involucra a la empresa, los colaboradores y la comunidad.

Lineamientos generales a tener en cuenta

La	gestión	de	las	donaciones	con	objetivos	sociales	debe:

Encontrar,	como	fin	último,	un	beneficio	para	la	sociedad,	por	lo	que	debe	
ser	relevante	y	pertinente	frente	a	las	problemáticas	del	entorno.

Generar	valor	para	el	mayor	número	de	grupos	de	interés	de	la	empresa,	
por	lo	que	debe	estar	alineada,	estratégicamente,	con	el	saber-hacer	y	la	
razón	de	ser	del	negocio.

Priorizar	el	trabajo	en	alianza	y	colaborativo.

Evitar	sustituir	las	responsabilidades	del	Estado.
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Evitar	el	paternalismo	y	el	asistencialismo.

Evitar	la	duplicación	de	esfuerzos	y	la	creación	de	iniciativas	redundantes.

Contar	con	indicadores	de	gestión,	de	resultado	y,	si	es	posible,	de	impacto.

Contar	con	un	proceso	conocido	y	transparente	para	la	asignación	del	presupuesto	y	para	
su	posterior	ejecución.	

Evitar	impulsarse	únicamente	por	sus	beneficios	tributarios	o	para	el	mejoramiento	de	la	
reputación	de	la	empresa.

Evitar	confundirse	con	las	estrategias	de	posicionamiento	asociadas	a	las	actividades	de	
mercadeo,	con	los	patrocinios	o	con	aportes	a	campañas	políticas.

Existen	tres	tipos	de	donaciones	con	objetivos	sociales:	

Ilustración 2: Tipos de donaciones

Dinero: donación 
monetaria

Tiempo: donación de trabajo 
voluntario para contribuir 

con el desarrollo y el 
bienestar de la sociedad 

(voluntariado)

Especie: donación de 
bienes o servicios

Fuente: Compartamos con Colombia

4.2.	Beneficios
Las	empresas	comprometidas	con	el	bienestar	social,	que	impulsan	estrategias	de	donaciones	
que	generan	valor	para	el	negocio	y	sus	grupos	de	interés,	logran:	

• Generar buenas relaciones con la comunidad.

• Alcanzar	un reconocimiento y mejorar la reputación frente	a	sus	accionistas,	inversionistas,	
clientes	y	la	competencia,	como	líderes	y	referentes	por	su	aporte	a	la	sociedad.

• Mejorar el nivel de relacionamiento con entes gubernamentales y demás colectivos 
interesados en la generación de bienes públicos y de capital social a	nivel	nacional,	regional	
y	local,	evitando	enfocarse	en	intereses	particulares.

• Aumentar el orgullo, sentido de pertenencia y compromiso por parte de sus 
colaboradores.
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4.3. ¿Cómo se realizan?
Las	contribuciones	corporativas	en	dinero,	en	especie	y	en	tiempo	(voluntariado	corporativo	1)
son	 un	 vehículo	 a	 través	 del	 cual	 las	 organizaciones	 pueden	 abordar	 la	 dimensión	 social	 de	
su	negocio.	Por	 tanto,	dichas	contribuciones	deben	contar	con	objetivos	claros,	un	modelo	de	
gobierno	con	roles	y	atribuciones	definidas,	y	un	esquema	de	seguimiento	y	control	que	permita	
verificar	la	gestión	de	los	recursos	y	los	resultados	de	su	ejecución.	

Proceso para diseñar, implementar y evaluar su estrategia/ política de donaciones con 
objetivos sociales:

Ilustración 3: Preguntas estratégicas

a.  Propósito
¿Por qué realizar donaciones con objetivos 

sociales desde la organización?

b.  Estrategia
¿Cuáles son los territorios, problemáticas, población 
objetivo, etc., que debe abordar la organizacion?

c.  Modelo de gobierno
¿Qué área, instancia o rol es responsable de planear, 

ejecutar, y hacer seguimiento y control a las donaciones?

d.  Modelo operativo
¿A través de qué mecanismos se deben canalizar 

las donaciones con objetivo social?

e.  Modelo de gestión
¿A través de qué métricas y procedimientos se hace seguimiento y control 

a la gestión de las donaciones para garantizar el impacto esperado?

Fuente: Compartamos con Colombia

a. Propósito
Las	organizaciones	deben	definir	por	qué	y	para	qué	realizan	donaciones	con	objetivos	sociales	
(dinero,	especie	y	tiempo).	En	ocasiones,	dichos	objetivos	corresponden	a	criterios	personales	
o	 familiares	que	 impulsan	a	 las	organizaciones	a	apoyar	causas	cercanas	a	 sus	miembros.	Así	
mismo,	dichos	objetivos,	pueden	estar	 ligados	a	mitigar	 riesgos	del	negocio,	 y	 a	 contribuir	 al	
cumplimiento	de	sus	estrategias	de	responsabilidad	social	empresarial	o	de	sostenibilidad.	

1. Consultar Guía de Voluntariado Corporativo Transformador - Fundación ANDI 2016.
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b. Estrategia
La	estrategia	de	donaciones	con	objetivos	sociales	(dinero,	especie	y	tiempo)	de	una	empresa	se	
debe	definir	respondiendo	a	tres	preguntas	principales:	

1. ¿Cuáles	son	las	problemáticas	sociales	que	las	donaciones	buscan	atender?	

2. ¿En	qué	territorios	se	deben	realizar	las	donaciones	con	objetivos	sociales?

3. ¿Qué	tipo	de	organizaciones	deben	recibir	las	donaciones	con	objetivos	sociales?	

¿Cuáles problemáticas?

Con	el	fin	de	definir	las	problemáticas	a	abordar	a	través	de	donaciones,	la	empresa	puede	generar	
una	lista	de	temáticas	que	luego	puede	priorizar	teniendo	en	cuenta	las	siguientes	preguntas:	

• ¿Existe	alineación	entre	la	problemática	con	el	saber-hacer y la razón de ser de la organización,	
y	la	empresa	cuenta	con	experiencia previa en	la	gestión	de	esta	problemática?

• ¿La	problemática	está	alineada	con	las	expectativas y necesidades de los grupos de interés 
prioritarios	de	la	organización?	

• ¿La	problemática	está	alineada	con	los	planes de desarrollo territorial	en	los	cuales	se	busca	
realizar	la	intervención?

• ¿Existen	otras	organizaciones	 (públicas,	privadas	o	del	 tercer	sector)	que	están	atendiendo	
de	manera	efectiva	dicha	problemática	en	 la	zona	de	 intervención	y	con	 las	que	se	podría	
generar alianzas?

• ¿La	problemática	es	abordada	por	organizaciones referentes	y	comparables	en	términos	de	
industria	o	sector	a	nivel	nacional	o	internacional?

Las	problemáticas	sobre	las	que	la	organización	pueda	responder	de	manera	positiva	las	preguntas	
anteriores	 corresponden	 a	 aquellas	 que	 debería	 priorizar.	 Vale	 resaltar,	 sin	 embargo,	 que	 las	
organizaciones	no	deberían	 realizar	actividades	 redundantes.	Es	decir,	 si	una	entidad	pública,	
privada	o	del	tercer	sector	ya	está	atendiendo	de	manera	integral	una	problemática	en	las	zonas	
geográficas	priorizadas,	 la	organización	deberá	buscar	sumar,	evitando	replicar	esfuerzos.	Esto	
implica	priorizar	la	gestión	de	alianzas	con	dichas	entidades,	frente	a	crear	nuevos	programas.	

Para	mayor	información	sobre	las	posibles	problemáticas	a	abordar,	ver	Anexo	1.	

¿En qué territorios?

Las	organizaciones	pueden	establecer	las	zonas	geográficas	en	las	cuales	focalizar	sus	donaciones	
con	objetivos	sociales,	donde	la	atención	de	las	problemáticas	priorizadas	sea	crítica.	Esto	debe	
complementarse	con	el	análisis	de	sus	impactos	en	las	comunidades	en	sus	zonas	de	influencia.	
Con	el	fin	de	priorizar	sus	intervenciones,	las	empresas	pueden	tener	en	cuenta	las	siguientes	
consideraciones:	

• Magnitud de la operación:	considera	el	tamaño	relativo	de	las	operaciones	de	la	organización	
con	base	en	las	inversiones,	el	número	de	empleados	y	el	nivel	de	actividad.
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• Cercanía con la comunidad:	 considera	 el	 grado	 de	 cercanía	 de	 las	 instalaciones	 con	 la	
comunidad.	

• Impactos negativos potenciales:	 considera	 el	 riesgo	de	 generar	 impactos	 negativos	 sobre	
la	comunidad	en	materia	ambiental	o	social.	Este	criterio	está	altamente	relacionado	con	la	
cercanía.	

• Capacidad de incidir en el desarrollo local:	 considera	 la	 capacidad	 de	 intervenir	 en	 las	
dinámicas	económicas,	sociales	y	culturales	de	las	comunidades	para	contribuir	a	su	desarrollo	
y	bienestar.

¿A qué tipo de organizaciones?

Las	 organizaciones	 receptoras	 de	 las	 donaciones	 deberán	 cumplir	 con	 ciertos	 criterios	 de	
idoneidad	que	garanticen	la	adecuada	gestión	y	mitigación	de	riesgos	operacionales,	legales	y	
frente	a	la	reputación	de	la	empresa,	así	como	la	pertinencia	de	los	aportes	realizados.

Es	recomendable	que	las	entidades	cumplan	con	las	siguientes	características:	

• Estar	legalmente constituidas	y	tener	como	objeto	social	el	apoyo	a	causas	alineadas con los 
intereses y focos temáticos	definidos	por	la	organización.	

• Demostrar su trayectoria en la ejecución de proyectos y aportes	significativos	a	la	población	
beneficiaria.

• Garantizar la supervisión del uso de los recursos entregados.

• Destacarse	por	la calidad y transparencia en el reporte y rendición de cuentas	que	hacen	a	
la	organización.

• Beneficiar	a	poblaciones	definidas	por	la	organización,	tales	como	comunidades de las zonas 
de	influencia	de	la	empresa,	así	como	a	aliados en condición de vulnerabilidad en su cadena 
de valor.

Si	las	donaciones	son	en	especie,	se	deberán	analizar	igualmente	los	riesgos	asociados	al	cuidado	
y	buen	uso	de	los	recursos	aportados,	con	el	fin	de	evitar	cualquier	incidente	a	nivel	comercial	o	
de	salud	pública.	

c. Modelo de gobierno
Dentro	de	 las	 organizaciones	debe	existir	 un	 área	o	 rol	 encargado	de	 asignar	 y	 gestionar	 las	
contribuciones	 corporativas,	 desde	 la	 selección	 de	 las	 organizaciones	 beneficiarias,	 hasta	 la	
entrega,	el	seguimiento,	el	control	y	el	reporte	de	las	donaciones.	

Así	 mismo,	 el	 modelo	 de	 gobierno	 debe	 establecer	 las	 instancias	 encargadas	 de	 determinar	
y	 aprobar	 las	 donaciones	 (ej.	 comités	 de	 donaciones	 a	 nivel	 directivo),	 según	 los	 niveles	 de	
atribución	definidos	en	las	políticas	y	los	lineamientos	de	cada	organización.

El	 presupuesto	 asociado	 a	 las	 donaciones	 en	dinero	puede	 corresponder	 a	 un	porcentaje	de	
las	utilidades	de	 la	organización,	a	un	valor	fijo	anual	o	a	un	valor	según	 la	estructuración	de 
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proyectos	potenciales	que	requieran	recursos	para	su	ejecución.	Sea	cual	sea	la	decisión	de	la	
empresa,	es	importante	que	los	lineamientos	para	la	definición	de	dicho	presupuesto	sean	claros,	
formales	y	conocidos	por	todos	los	colaboradores	de	la	organización.

En	 caso	 de	 que	 esté	 considerando	 la	 posibilidad	 de	 dejar	 de	 hacer	 donaciones	 a	 ciertas	
organizaciones,	es	 importante	analizar	 las	 implicaciones	y	 los	 riesgos	asociados,	 tanto	para	 la	
empresa	donante	como	para	la	organización	receptora	de	recursos.		Es	recomendable	definir	un	
plan	de	desmonte	escalonado	con	un	tiempo	considerable	de	preaviso.

Las	 organizaciones	 pueden	 asignar	 presupuestos	 acotados	 y	 controlados	 para	 dar	 respuesta	
a	necesidades	y	expectativas	de	las	comunidades	alrededor	de	los	centros	de	operación.	Esto	
permite	dar	autonomía	a	los	equipos	en	campo	para	atender	casos	particulares	de	relacionamiento	
con	ciertos	grupos	de	interés,	fuera	de	las	problemáticas	definidas.	

El	modelo	de	gobierno	asociado	a	la	gestión	de	las	donaciones	con	objetivos	sociales	debe	estar	
consignado	en	una	política	corporativa	para	tal	fin.

d. Modelo operativo
Las	organizaciones	pueden	canalizar	las	donaciones	por	medio	de	dos	tipos	de	vehículos:

1. Área	encargada	de	la	gestión	social	al	interior	de	la	organización,	o

2. Fundación	empresarial	o	de	la	familia	empresaria.	

Área encargada de la gestión social en la organización
Las	áreas	encargadas	de	la	gestión	social	en	las	organizaciones	normalmente	hacen	parte	de	las	
vicepresidencias	de	Asuntos	Corporativos,	o	de	vicepresidencias	o	gerencias	de	Sostenibilidad	
o	de	Responsabilidad	Social	Empresarial.	En	algunas	organizaciones	se	encuentran	en	las	áreas	
de	Comunicaciones	o	de	Gestión	del	talento	humano.	Independientemente	de	su	ubicación	en	la	
estructura	organizacional,	esta	área	debe	ser	responsable	de:

• Definir	la	estrategia/política	para	la	canalización	de	las	donaciones	con	objetivos	sociales.

• Definir	criterios	para	la	selección	y	ejecución	de	los	programas	sociales	a	apoyar.

• Definir	los	objetivos	esperados	de	las	donaciones	con	objetivos	sociales.

• Articular las acciones de las diferentes áreas	 involucradas	en	la	gestión	de	donaciones	en	
dinero,	en	especie	y	a	través	de	los	programas	de	voluntariado.

• Definir	el	proceso	para	el	control	y	reporte	de	las	donaciones	con	objetivos	sociales.

• Comunicar y reportar los resultados de la gestión.

Fundación empresarial o de familia empresaria

¿Cuáles son las principales motivaciones para crear una fundación empresarial?

Las	posibles	motivaciones	y	expectativas	de	una	empresa	o	familia	empresaria	a	la	hora	de	crear	
una	fundación	son:	
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• Mejorar	y/o	fortalecer	los	lazos	con	actores	clave	en	las	zonas	de	influencia.	

• Dejar	un	legado	a	las	nuevas	generaciones.	

• Retribuir	a	la	comunidad.	

• Responder	a	las	exigencias	de	la	comunidad.

• Mejorar	la	reputación	empresarial	o	familiar.	

Si	 la	 empresa	 o	 familia	 empresaria	 no	 está	 en	 la	 capacidad	 de	 estructurar	 una	 fundación	
empresarial	que	cuente	con	el	presupuesto,	equipo	y	herramientas	necesarias	para	su	operación,	
no	se	recomienda	su	constitución.	Además,	si	la	única	razón	o	la	más	importante	para	la	creación	
de	una	fundación	son	los	beneficios	tributarios	asociados,	esto	significa	que	dicha	fundación	no	
representará	intereses	genuinos	de	aporte	social	por	parte	de	la	empresa	o	familia	empresaria,	y	
generará	altos	riesgos	para	la	reputación	de	las	mismas.	

¿Qué caracteriza a una fundación empresarial?

Ilustración 4. Rol de las fundaciones empresariales.

Recursos públicos 
para fines públicos

Actores clave: Entes 
gubernamentales

Recursos privados 
para fines privados

Actores clave: 
Empresas

Recursos privados para 
fines públicos

Actores clave: Entidades 
sin ánimo de lucro

Primer sector Segundo sector Tercer sector

Sector 2 1/2

Convergencia entre el 
segundo y tercer sector

Actores clave: 
Fundaciones 

empresariales

Fuente: Adaptado de Fundación Promigás & Fundación DIS (2012)

Principales	características	de	las	fundaciones	empresariales	de	alto	desempeño:	

• Su	principal fuente de ingresos son los recursos de la empresa o de la familia empresaria, 
los	cuales	son	principalmente	monetarios.	

• Cuentan	con	una	clara	definición	de	su	estrategia	y	el	rol	que	desempeñan	en	el	tercer	sector.

• Establecen	 procesos,	 roles	 y	 responsabilidades	 formales	 claramente	 definidos para 
desarrollar su estrategia.
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• Cuentan	con	herramientas para la gestión de proyectos y	una	estrategia de apalancamiento 
de recursos adicionales a los aportados por la empresa o familia empresaria.

• Definen	mecanismos para hacer seguimiento a su gestión	y	reportar	avances	a	sus	grupos	de	
interés.

• Reportan sus resultados a través de informes públicos de gestión demostrando un 
compromiso	con	la	transparencia.

¿Qué tan cercana debería ser la relación entre la fundación empresarial y la empresa?

Existen,	principalmente,	dos	modelos	de	fundaciones	empresariales	en	Colombia,	diferenciados	
por	la	relación	que	tienen	con	la	empresa	o	familia	empresaria:	

• Fundación	empresarial	atada	al	área	encargada	de	la	gestión	social	y	ambiental	de	la	organización. 

• Fundación	empresarial	independiente.	

Tabla 1: Modelos de fundaciones empresariales.

Aspectos Fundación atada al área de gestión 
social y ambiental Fundación independiente

Estrategia

• La	fundación	es	concebida	como	un	
brazo	de	la	estrategia	de	gestión	social	
y	ambiental	de	la	compañía,	y	agrega	
valor	al	negocio	y	a	su	cadena	de	valor.	
Va	más	allá	de	la	mitigación	de	riesgos	e	
impactos	sociales	y	ambientales	directos.	

• Tiene	como	propósito	ampliar	y	canalizar	
la	inversión	social	de	la	organización.	

• Opera	en	las	áreas	de	influencia	de	la	
organización.	

• Atiende a los grupos de interés 
prioritarios	del	negocio.	

• Los	focos	misionales	de	la	fundación	no	
están	relacionados	con	las	definiciones	
estratégicas	de	la	compañía	en	aspectos	
de	gestión	social	y	ambiental.	

• Debe	ir	más	allá	del	área	de	influencia	de	
la	organización.	

• Puede	alinearse	con	programas	que	
atiendan	problemáticas	prioritarias	
de	orden	nacional,	regional	o	local,	
diseñados	por	terceros.	

Estructura y 
modelo de 
gobierno

• Cuenta	con	un	director	y	equipo	propio	
pero	se	puede	apoyar	en	áreas de la 
empresa	para	su	operación.	

• El	consejo	directivo	de	la	fundación	tiene	
al	menos	un	miembro	de	la	empresa	y	un	
miembro	independiente	experto	en	los	
focos	definidos.

• Tiene	un	director	y	equipo	propio.	

• Sin	relación	formal	con	la	empresa;	los	
fundadores	son	los	principales	actores	
en	instancias	decisivas.

• El	consejo	directivo	de	la	fundación	
tiene	al	menos	un	miembro	de	la	familia	
empresaria	y	un	miembro	independiente	
experto	en	los	focos	definidos.

Nota: Las implicaciones del uso de la marca de la empresa por parte de las fundaciones con las que tenga relación, deben analizarse 
detenidamente, caso a caso, para la gestión de los riesgos y/o el aprovechamiento de las oportunidades (ej., implicaciones legales, 
reputacionales, de posicionamiento, etc.) que se puedan presentar. 
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¿Qué tipo de operación pueden adoptar las fundaciones?

Tabla 2: Tipo de operación de fundaciones empresariales.

Fundación de 
primer piso Fundación mixta Fundación de segundo 

piso

Tipo de 
operación

• Ejecuta	programas	
directamente.	

• Ejecuta	algunos	programas	
y	proyectos	a	través	
de	terceros,	y	otros	
directamente.	

• Ejecuta	programas	a	través	
de	terceros	especializados	en	
la	operación	de	programas	
sociales.	

Relación 
con la 
comunidad

• Se	relaciona	
directamente	con	los	
beneficiarios.	

• Presenta	una	relación	
tanto	directa	como	
indirecta	con	los	
beneficiarios.	

• La	relación	con	la	comunidad	
beneficiaria	es	indirecta.

• Busca	generar	un	impacto	
masivo	con	gran	alcance	por	
su	capacidad	de	apalancarse	
en	terceros.

Estructura

• La	estructura	es	
relativamente	
pesada	y	
especializada.

• La	estructura	es	mediana	
y	flexible,	adaptada	a	
las	necesidades	de	los	
proyectos	en	ejecución.	

• Mantiene	una	estructura	
liviana,	enfocada	en	aspectos	
administrativos	y	de	
seguimiento a operadores. 

Nota: La naturaleza jurídica de las entidades sin ánimo de lucro no se restringe a las fundaciones; se pueden constituir corporaciones, 
asociaciones y federaciones, además de fundaciones. 

e. Modelo de gestión

Las	empresas	y	sus	fundaciones	deben	contar	con	herramientas	de	seguimiento,	control	y	reporte2 
para	la	gestión	de	sus	donaciones,	tales	como:

• Indicadores y metas	de	gestión,	de	resultado	y,	de	ser	posible,	de	impacto.	

• Lista de evidencias	requeridas	sobre	la	ejecución	de	los	recursos.	

• Formatos	para	el	reporte de resultados de la gestión. 

• Certificados	de	donación	emitidos	por	organizaciones	beneficiarias	(si	aplica).	

• Plan de comunicaciones	de	los	resultados	de	la	gestión	de	donaciones	de	la	organización.	

2 Consultar Guía para la Evaluación de Proyectos Sociales - Fundación ANDI 2017 http://www.andi.com.co/
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Las	 organizaciones	 deben	 realizar	 seguimiento	 y	 control	 sobre	 las	 donaciones,	 teniendo	 en	

cuenta	 que	 su	 responsabilidad	no	 termina	 con	 la	 entrega	del	 dinero	 o	 de	 los	 productos.	 Los	

donantes	deben	velar	por	el	buen	uso	de	los	recursos	por	parte	de	las	organizaciones	receptoras.	

Así	mismo,	se	sugiere	incluir	el	proceso	de	donaciones	bajo	la	vigilancia	de	las	auditorías	internas	

o	externas	para	garantizar	la	transparencia	de	la	gestión.	

Existen	tres	tipos	de	indicadores	que	las	organizaciones	pueden	estructurar	para	el	seguimiento,	

control	y	reporte	de	sus	donaciones	con	objetivos	sociales:

• Indicadores de gestión: son	 aquellos	 que	 evalúan	 la	 implementación	 del	 programa	 para	

establecer	si	se	han	alcanzado	las	metas	de	ejecución,	y	si	las	estrategias	se	han	implementado	

de	acuerdo	con	lo	planeado.

• Indicadores de resultado: son	aquellos	que	comparan	el	grupo	de	población	beneficiado	por	

el	programa,	antes	y	después	de	su	aplicación.

• Indicadores de impacto:  son	aquellos	que	contrastan	el	cambio	de	los	indicadores	de	resultado	

entre	el	grupo	de	beneficiarios	y	el	grupo	de	control,	para	así	identificar	a	proporción	de	este	

cambio	qué	es	atribuible	al	programa.

A	continuación	se	proponen	algunos	indicadores	de	gestión	y	de	resultado	relacionados	con	las	

donaciones	en	dinero,	producto	o	tiempo:	

Tabla 3: Indicadores para donaciones en dinero y producto.

Número Dinero y producto Tipo de indicador

1 Valor en dinero donaciones Gestión

2 Número de beneficiarios Resultado

3 Volúmen de donaciones (en términos de unidades de productos) Gestión

4 Valor donación promedio (Dinero/unidades de producto) Gestión

5 Porcentaje de cumplimiento de objetivos del programa de donaciones Gestión
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Tabla 4: Indicadores para donaciones en tiempo.

Número Tiempo (voluntariado corporativo) Tipo de indicador

1 Número de voluntarios Gestión

2 Número de horas hombre Gestión

3 Número de obras/actividades realizadas Resultado

4 Número de beneficiarios Resultado

5 Nivel de satisfacción de beneficiarios* Resultado

6 Nivel de satisfacción de voluntarios* Resultado

7 Recursos apalancados Gestión

4.4. Organizaciones relevantes
Diversas	 organizaciones	 en	Colombia	 y	 el	mundo	han	buscado	promover	 las	 donaciones	 con	
fines	sociales	desde	la	generación	de	conocimiento,	la	incidencia	en	política	pública,	la	creación	
de	 redes,	 y	 el	 mejoramiento	 de	 prácticas	 a	 nivel	 estratégico,	 gerencial	 y	 de	 reporte.	 Dichas	
organizaciones	se	pueden	agrupar	en	las	siguientes	cuatro	categorías:

• Centros de pensamiento: entidades	que	recolectan	información	sobre	el	sector	filantrópico,	
realizan	 análisis,	 organizan	 eventos,	 establecen	 comunidades	 de	 práctica	 y	 publican	 los	
resultados.

• Prestadoras de servicios: entidades	que	prestan	servicios	a	organizaciones	públicas,	privadas	
o	del	tercer	sector	que	realizan	donaciones	con	fines	sociales.	Regularmente	son	consultoras	
u	operadoras	en	las	que	se	pueden	tercerizar	servicios	de	apoyo.	Las	entidades	operadoras	
corresponden	 a	 entidades	 especializadas	 en	 la	 ejecución	 de	 programas	 en	 campo,	 por	 lo	
que	 se	 relacionan	 con	 las	 comunidades	 beneficiarias/participantes	 directamente.	 	 Pueden	
corresponder	a	organizaciones	identificadas	por	la	empresa	para	la	ejecución	de	sus	programas,	
o	a	entidades	que	proactivamente	buscan	financiación	por	parte	de	empresas.

• Redes: entidades	que	agrupan	personas	naturales	y	jurídicas	alrededor	de	la	filantropía.	Se	
encargan	habitualmente	de	generar	 conocimiento,	 incidir	 en	política	pública	 y	 representar	
a	 sus	miembros,	 además	 de	 crear	 espacios	 de	 relacionamiento	 y	 prestar	 servicios	 para	 el	
fortalecimiento	del	tercer	sector.

• Medios de comunicación: organizaciones	que	producen	publicaciones	periódicas	orientadas	a	
crear	mayor	conciencia	y	a	compartir	conocimiento	sobre	la	evolución	y	las	últimas	tendencias	
acerca	de	la	filantropía.

El	Anexo 2	presenta	un	listado	de	organizaciones	a	nivel	internacional	y	nacional	relacionadas	
con	las	donaciones.
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5. Enfoque 2: Gestión de 
impactos positivos y negativos 
generados por el negocio

5.1. ¿Qué es?

La	 gestión	 de	 los	 impactos	 positivos	 y	 negativos	 por	 parte	 de	 las	 empresas	
consiste	en	estructurar	una	estrategia	con	iniciativas	concretas	e	innovadoras	que	
respondan	a	la	realidad	de	sus	entornos	y	a	su	visión	de	negocio	en	el	largo	plazo,	
en	las	dimensiones	económica,	social	y	ambiental.

Las	estrategias	organizacionales	para	la	gestión	social	y	ambiental	se	han	abordado	
a	través	de	diferentes	conceptos	a	lo	largo	del	tiempo,	como	la	responsabilidad	
social	empresarial	(RSE),	la	responsabilidad	social	corporativa	(RSC),	la	ciudadanía	
corporativa,	 las	prácticas	de	buen	vecino,	el	desarrollo	sostenible,	el	desarrollo	
sustentable	o	la	sostenibilidad.

Conceptos	asociados:

RSE/RSC: Responsabilidad de una organización sobre los impactos que sus 
decisiones y actividades (productos, servicios y procesos) ocasionan en la sociedad 
y el medioambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que 
contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad.

Ciudadanía corporativa: contribución que hace una compañía a la sociedad a 
través de sus principales actividades, inversiones sociales, programas benéficos y 
compromiso con la política pública. Concepción de la organización como miembro 
integrante de la sociedad, con el deber de promover su desarrollo y la preservación 
del entorno vital en donde realiza su actividad.

Desarrollo sostenible/sostenibilidad: desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades.

Lineamientos generales a tener en cuenta

Con	el	fin	de	gestionar	los	impactos	y	aprovechar	las	oportunidades	derivadas	del	
trabajo	en	 las	dimensiones	económica,	 social	y	ambiental,	 las	empresas	deben	
comprometerse	con	cinco	principios	transversales.

• Comportamiento ético: las	organizaciones	deben	promover	el	cumplimiento	
de	 los	 más	 altos	 estándares	 éticos,	 demostrando	 un	 compromiso	 con	 la	
integridad	en	todas	las	actividades	del	negocio,	en	su	relacionamiento	con	la	
competencia,	entidades	del	Estado	y	demás	grupos	de	interés.
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• Cumplimiento del marco regulatorio: cualquier	 iniciativa	 empresarial	 debe	 garantizar	 el	
estricto	cumplimiento	de	los	requerimientos	legales	de	la	jurisdicción	que	aplique,	además	
de	 las	 normas	 y	 políticas	 internas	 de	 la	 organización.	 Esto	 implica	 conocer,	 hacer	 cumplir	
y	 sancionar	 el	 incumplimiento	 de	 cualquier	 infracción,	 a	 través	 de	 protocolos	 claros	 y	
transparentes.	 Se	 recomienda	además	que	 las	organizaciones	 se	adhieran	voluntariamente	
a	 lineamientos,	pactos	y	estándares	 internacionales	para	estar	 a	 la	vanguardia	 frente	a	 las	
exigencias	 de	 la	 industria	 a	 nivel	mundial.	 (Nota:	 para	mayor	 información	 ver	 sección	 5.4.	
“Índices,	pactos	y	estándares”).

• Reconocimiento a los grupos de interés:	todas	las	iniciativas	empresariales	deben	alinearse	
con	los	derechos,	necesidades	y	expectativas	de	sus	grupos	de	interés.	

• Transparencia y rendición de cuentas:	el	acceso	de	los	grupos	de	interés	a	información	sobre	
políticas,	prácticas	y	resultados	de	la	operación	de	la	organización,	debe	asegurarse	a	través	
de	canales	transparentes,	y	rendiciones	de	cuentas	periódicas	y	oportunas.	

• Generación de redes y alianzas: reconociendo	la	existencia	de	diversas	organizaciones	con	
fines	comunes	frente	a	la	sociedad,	es	fundamental	generar	redes	y	alianzas	con	entidades	del	
sector	público,	privado,	agencias	multilaterales	y	del	tercer	sector,	con	el	fin	de	aumentar	el	
impacto	positivo	de	sus	acciones	para	el	beneficio	económico,	social	y	ambiental.

5.2.	Beneficios
La	adecuada	gestión	de	los	impactos	económicos,	sociales	y	ambientales	garantiza	una	
mayor	capacidad	de	respuesta	por	parte	de	la	empresa	a	los	retos	del	entorno.	Esto	genera	
beneficios	tangibles,	entre	los	cuales	se	incluyen:

Mayor y 
mejor acceso 

a capital

las	empresas	que	ostentan	prácticas	responsables	son	
comúnmente	mejor	valoradas	en	el	mercado,	por	lo	que	son	
premiadas	con	la	atracción	de	más	inversionistas,	mayor	acceso	

a	capital	y	en	mejores	condiciones.	

Mejor 
reputación

	 las	 empresas	 social	 y	 ambientalmente	 responsables,	 como	 sus	
marcas,	productos	y	servicios,	logran	posicionarse	de	manera	más	
efectiva	frente	a	sus	consumidores.	

Mayor 
capacidad de 

atracción y 
retención de 

clientes

las	 empresas	 referentes	 en	 sostenibilidad	 logran	 fidelizar	 a	 sus	
clientes	 a	 través	de	 estrategias	muy	potentes	debido	 a	 que	 su	
desempeño,	marcas,	productos	y	servicios	responden	fielmente	

a	las	necesidades	y	expectativas	de	los	mismos.
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Establecer 
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Establecer e 
implementar 
un plan de 

trabajo

Definir un 
esquema de 
seguimiento, 

control y reporte

Identificar y 
priorizar 

impactos y 
oportunidades

Aumento
de la

productividad 
laboral y mayor 

sentido de 
pertenencia

las	empresas	con	prácticas	líderes	en	gestión	social	y	ambiental	
inspiran	a	sus	empleados,	y	afectan	positivamente	su	motivación,	
compromiso	y	sentido	de	pertenencia	frente	a	la	organización.	
Estos	sentimientos	fomentan	la	atracción	de	mejores	talentos	y	

disminuyen	la	rotación	del	personal.

Promoción 
de una 

cultura de 
innovación

Las	estrategias	para	la	gestión	de	los	impactos	y	el	aprovecha-
miento	de	las	oportunidades	económicas,	sociales	y	ambientales	
implican	la	modificación	o	la	transformación	de	prácticas,	
productos	y	servicios	de	la	organización,	lo	que	promueve	el	
diseño	e	implementación	de	iniciativas	innovadoras.

Reducción de 
costos

las	iniciativas	de	alto	impacto	positivo	social	y/o	ambiental	
aumentan	la	eficiencia	en	la	compra	y	en	el	uso	de	materiales	
y	maquinaria.	

Mitigación 
de riesgos

las	iniciativas	de	alto	impacto	positivo	social	y/o	ambiental	
contribuyen	a	la	disminución	de	la	probabilidad	e	impacto	de	

los riesgos frente a sus grupos de interés prioritarios.

Estos	beneficios	se	traducen	en	ventajas	competitivas	que	les	permiten	a	las	organizaciones	
sobresalir	 en	 el	mercado	 en	 el	 que	 operan,	 acceder	 a	 nuevos	mercados,	 aumentar	 su	
participación,	aumentar	márgenes	de	ganancia	e,	incluso,	promover	la	atracción	del	mejor	
talento.

5.3. ¿Cómo se realiza?

Las	organizaciones	deben	llevar	a	cabo	el	siguiente	proceso	a	la	hora	de	definir	su	estrategia	de	
gestión	de	impactos	sociales	y	ambientales:	
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¿Quiénes son los grupos de interés de una 
organización?

Los	 grupos	 de	 interés	 de	 una	 organización	 están	 conformados	 por	
individuos	y	colectivos	que	son	directa	o	indirectamente	afectados	por	
sus	actividades,	productos	y	servicios,	así	como	por	quienes	pueden	
influenciar	los	resultados	de	su	operación.	

¿Cómo se determina si un grupo es o no de interés?

Para	determinar	cuáles	son	 los	grupos	de	 interés,	existen	dos	aproximaciones:	una	basada	en	
localización	geográfica,	es	decir,	según	la	cercanía	de	los	individuos	o	colectivos	a	la	zona	donde	
opera	la	empresa,	y	otra	basada	en	la	existencia	de	intereses,	expectativas	o	motivaciones	para	
influir	en	la	toma	de	decisiones	de	la	empresa	o	en	su	operación.	

Generalmente,	 entre	 los	 grupos	 de	 interés	 de	 una	 empresa	 se	 incluyen	 los	 accionistas,	 los	
empleados,	 los	 clientes	 y	 consumidores,	 los	 aliados	 en	 la	 cadena	 de	 valor	 (proveedores,	
distribuidores,	agentes	comerciales,	etc.),	las	comunidades	aledañas	a	las	zonas	de	operación,	el	
gobierno,	y	las	entidades	regulatorias.	

¿Qué elementos se deben tener en cuenta?

Es	 importante	 tener	 en	 cuenta	que	 los	 grupos	de	 interés	 y	 sus	 intereses	o	motivaciones	 con	
respecto	a	 la	organización	pueden	variar	en	el	 tiempo,	por	 lo	que	resulta	esencial	su	revisión	
periódica.

Asimismo,	es	necesario	que	la	 identificación	de	los	grupos	de	interés	esté	acompañada	de	un	
análisis	sobre:

11 Definir los 
grupos de 

interés 
prioritarios.

Principales características: 

tamaño;	importancia	en	el	entorno	
local,	nacional	o	internacional;	
principales	actividades,	entre	otras.

Poder	e	influencia:
¿el	grupo	de	interés	tiene	recursos	
económicos	o	no	económicos,	como	buena	
reputación,	que	permiten	influir	en	los	
resultados	o	decisiones	de	la	organización?

Posición:

¿el	grupo	de	interés	se	muestra	a	favor,	
en	contra	o	indiferente	con	respecto	a	
la	organización	y	su	operación?

Intereses:
¿qué	cosas	valoran?,	¿cuáles	son	las	
responsabilidades,	necesidades	y/o	
expectativas	que	tienen	en	relación	con	
la	organización?

Relación con pares y otros actores de interés para la organización:

¿el	grupo	de	interés	es	motivado	por	pares	u	otros	actores	para	tomar	decisiones	con	respecto	
a	la	organización?,	¿qué	tan	fuertes	o	cercanas	son	sus	relaciones	con	otros	grupos	de	interés?	
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¿Cómo se relaciona la organización con sus 
diferentes grupos de interés?

Con	base	en	 la	priorización	y	 clasificación	de	 los	grupos	de	 interés	
derivada	del	ejercicio	de	ubicación	en	la	matriz,	pueden	establecerse	
estrategias	 de	 relacionamiento	 efectivas	 y	 diferenciadas	 para	 cada	

grupo.	Estas	estrategias	deben	alinearse	con	los	impactos	priorizados	por	la	organización	a	nivel	
económico,	social	y	ambiental,	según	el	interés	y	las	expectativas	de	cada	grupo.

Ilustración 6: Matriz de relacionamiento con grupos de interés.

22 Establecer 
mecanismos y 
espacios de 
diálogo y 

relacionamiento

Alto poder/ 
influencia

Establecedor de 
contexto

Mantener	satisfecho

Jugador clave
Gestión	cercana

Bajo poder/ 
influencia

No prioritario
Monitorear

Sujeto
Mantener	informado

Bajo interés Alto interés

Fuente: adaptado de Bryson (2004)

Ilustración 5: Matriz de influencia o poder e intereses.

Alto poder/ 
influencia

Establecedor	de	
contexto Jugador	clave

Bajo poder/ 
influencia

No	prioritario Sujeto

Bajo interés Alto interés

Fuente: adaptado de Bryson (2004)

¿Cómo se priorizan los grupos de interés?

Usualmente,	 no	 es	 ni	 práctico	 ni	 necesario	 involucrarse	 con	 todos	 los	 actores	 con	 la	 misma	
intensidad	y	en	la	misma	periodicidad,	por	tanto,	se	recomienda	priorizarlos.

Una	herramienta	utilizada	para	priorizar	y	caracterizar	a	los	grupos	de	interés	de	una	organización	
es	una	matriz	de	influencia	o	poder	e	intereses.	Los	grupos	de	interés	que	quedan	clasificados	
en	el	cuadrante	superior	derecho	(alto	poder	o	influencia,	y	alto	interés),	son	los	más	importantes	
para	la	organización.
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Aproximación	a	los	grupos	de	interés	según	su	clasificación:

• No prioritarios: la	organización	puede	informarlos	sobre	sus	actividades	y	operación	a	través	
de	medios	de	comunicación	masivos	o	generales,	como	boletines	o	página	web,	pero	no	debe	
realizar	esfuerzos	adicionales	para	generar	una	estrategia	de	relacionamiento	sofisticada.	Es	
importante	monitorear	su	posición	e	influencia	con	respecto	a	la	organización.

• Sujetos: la	 organización	 puede	 optar	 por	 mantenerlos	 informados	 sobre	 la	 operación	 de	
la	organización	y	otros	 aspectos	que	 considere	 relevantes	 a	 través	de	medios	 generales	o	
reuniones	periódicas,	establecer	mecanismos	de	consulta	sobre	temas	que	puedan	afectarlos,	
y	procurar	identificar	temas	o	proyectos	en	los	que	pueda	involucrarlos	directa	y	activamente.	

• Establecedores de contexto: el	relacionamiento	con	estos	grupos	es	similar	al	diseñado	para	
los	sujetos.	Por	su	alta	capacidad	de	impactar	la	organización,	es	necesario	garantizar	que	los	
intereses	de	estos	grupos	con	respecto	a	la	empresa	sean	satisfechos	y	monitoreados.	En	algunos	
casos,	debe	realizarse	un	esfuerzo	por	incrementar	su	interés	en	la	organización	a	través	de	una	
estrategia	de	relacionamiento	más	cercana.

• Jugadores clave: con	estos	grupos,	la	comunicación	debe	ser	directa,	cercana	y	constante.	Es	
importante	que	estos	grupos	no	solo	estén	informados	de	la	organización	y	tengan	espacios	
disponibles	de	consulta	y	diálogo,	sino	que	tengan	relación	con	el	gobierno	corporativo	y	estén	
involucrados	en	la	toma	de	decisiones	relevantes,	por	ejemplo	a	través	de	su	participación	en	
comités	u	otras	instancias.	El	relacionamiento	con	estos	actores	debe	garantizar	su	cooperación	
en	 situaciones	 críticas	 y	 ser	 fuente	de	 alianzas	 e	 iniciativas	 conjuntas	 en	beneficio	de	 los	
intereses	de	la	empresa.	Estos	grupos	pueden	participar,	incluso,	en	procesos	de	innovación	y	
desarrollo	de	nuevos	negocios,	productos	y	servicios.

Como resultado del relacionamiento con los grupos de interés de la organización, surgirán 
los principales asuntos o temáticas que son relevantes para estos actores prioritarios. Así 
mismo, se podrán establecer parámetros para la gestión de la relación como el nivel de 
acercamiento, la periodicidad y el tipo de contactos, la disposición a compartir información, 
la posibilidad de establecer alianzas para proyectos en conjunto, entre otros. 

Adicionalmente, la empresa debe garantizar la existencia de canales de denuncia a través de 
los	cuales	los	grupos	de	interés,	independientemente	de	su	clasificación,	puedan	reportar	
su insatisfacción con los productos o servicios de la organización, o comunicar conductas no 
éticas o ilícitas. Es importante garantizar que las quejas, los reclamos y las denuncias que se 
obtengan a través de estos espacios tengan una respuesta clara y oportuna. Se recomienda 
que los canales de denuncia sean operados por externos independientes.

La	 organización	 deberá	 definir	 gestores	 dentro	 de	 la	 organización	
para el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés 
prioritarios, con el objetivo de hacer seguimiento directo a su gestión. 

Para información adicional sobre relacionamiento con grupos de interés y metodologías para su desarrollo, las organizaciones 
pueden remitirse al estándar de relacionamiento con grupos de interés AA1000. 

Para mayor información sobre las temáticas relevantes por grupo de interés, ver el Anexo 3. 
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Impactos positivos y negativos a nivel económico, 
social y ambiental

En	 términos	 prácticos,	 es	 posible	 que	 la	 organización	 no	 pueda	
responder	 ni	 gestionar	 todos	 los	 asuntos	 que	 se	 relacionan	 con	
la	 generación	 de	 impactos	 positivos	 y	 negativos.	 Por	 esta	 razón,	 es	

necesario	priorizar	aquellos	que	“podrían	considerarse	razonablemente	importantes	para	reflejar	
los	impactos	económicos,	sociales	y	ambientales	de	la	organización,	o	para	influir	[sustancialmente]	
en	las	valoraciones	y	decisiones	de	los	grupos	de	interés”	(Global	Reporting	Initiative,	2013).	

¿Qué es un impacto?

Se	entienden	como	 impactos	 los	efectos	o	 repercusiones	económicas,	ambientales	o	sociales	
significativos	generados	por	la	operación	del	negocio,	sean	estos	positivos	o	negativos,	reales	o	
potenciales,	directos	o	indirectos,	a	corto	o	largo	plazo,	voluntarios	o	involuntarios.

¿Cómo	se	identifican	y	priorizan	los	impactos	económicos,	sociales	y	ambientales	de	la	
organización?

El	proceso	de	identificación	y	priorización	de	impactos	positivos	y	negativos	se	puede	resumir	
en	cuatro	puntos:	

1. Listar	los	asuntos	relevantes	para	la	empresa	e	importantes	para	los	grupos	de	interés

2. Evaluar	la	repercusión	de	estos	asuntos	en	la	operación	del	negocio	y	las	relaciones	con	sus	
grupos de interés

3. Definir	niveles	de	priorización	de	los	asuntos	frente	al	negocio	y	sus	grupos	de	interés

4. Priorizar	los	asuntos	que	superen	los	niveles	establecidos

Para	el	desarrollo	de	este	proceso,	se	deben	tener	en	cuenta	los	asuntos	listados	por	la	organización	
y	aquellos	mencionados	en	los	espacios	de	diálogo	o	retroalimentación	por	los	grupos	de	interés.	

• Asuntos listados por la organización: el	objetivo	es	determinar	cuáles	asuntos	podrían	influir	
de	 forma	positiva	o	negativa	en	 la	capacidad	de	 la	organización	para	poner	en	práctica	su	
visión	y	estrategia.	Para	ello,	la	organización	puede	responder	preguntas	como:	

 o ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	un	impacto	sea	generado	por	este	asunto?	

 o ¿Cuál	es	la	importancia	del	impacto	para	el	desempeño	a	largo	plazo	de	la	organización?

 o ¿Existe	la	posibilidad	de	crecer	o	adquirir	una	ventaja	gracias	al	impacto?

 o ¿Cuál	 es	 la	 alineación	del	 asunto	 con	 la	Misión,	 la	 Visión,	 los	 objetivos	 estratégicos,	 la	
promesa	de	valor,	los	valores	y	otros	elementos	estratégicos	de	la	organización?

• Asuntos listados por los grupos de interés: el	objetivo	es	determinar	cuáles	asuntos	influyen	
sustancialmente	en	las	valoraciones	y	decisiones	de	los	grupos	de	interés,	por	lo	que	deben	
ser	priorizados.	Cabe	anotar	que,	si	bien	es	necesario	considerar	todos	los	asuntos	que	son	de	
interés	para	los	grupos	identificados,	los	asuntos	que	son	señalados	como	muy	importantes	por	

33 Identificar y 
priorizar 

impactos y 
oportunidades
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jugadores	clave	deben	priorizarse	e	incluirse	dentro	de	la	estrategia	de	gestión	de	impactos.	
En	este	análisis	pueden	tenerse	en	cuenta,	entre	otras:	

 o La	situación	geográfica	de	los	grupos	de	interés	y	la	importancia	del	asunto	para	su	región,

 o Las	 expectativas	 de	 los	 grupos	 de	 interés	 con	 respecto	 a	 las	 acciones	 y	 respuestas	
relacionadas	con	impactos	particulares,	y

 o El	 grado	 en	 que	 los	 grupos	 de	 interés	 se	 interesan,	 se	 ven	 afectados	 o	 pueden	 verse	
afectados	por	determinados	impactos.

Para	el	desarrollo	de	los	pasos	3	y	4	puede	realizarse	un	análisis	de	materialidad3.	Los	asuntos	que	
en	la	matriz	de	materialidad	(ilustración	7)	logren	una	puntuación	de	alto	impacto	para	el	negocio	
y	para	los	grupos	de	interés	son	prioritarios	y,	por	tanto,	debe	desarrollarse	una	estrategia	para	
gestionarlos	adecuadamente	(realizar	Ejercicio	5	y	Ejercicio	6).

Se	sugiere	que	el	ejercicio	de	materialidad	esté	alineado	o	sea	un	 insumo	para	 los	procesos	
de	 planeación	 estratégica	 de	 la	 organización.	 De	 esta	 forma	 se	 podrán	 enfocar	 los	 recursos	
y	esfuerzos	en	el	desarrollo	de	 las	 iniciativas	que	generen	el	mayor	 impacto	positivo	a	nivel	
económico,	social	y	ambiental.	

Ilustración 7: Ejemplo de matriz de materialidad.

Iniciar diagnóstico y 
factibilidad

Im
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o 
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e 
G
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s 
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 In
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ré
s

Bajo Medio Alto

Bajo

Medio

Alto

Gestionar
eficientemente

Impacto sobre el Negocio

Enfocar esfuerzos

Fuente: Compartamos con Colombia

3 El análisis de materialidad se define como “aquellos temas que tienen un impacto directo o indirecto en la capacidad de una 
organización para crear, mantener o distribuir valor económico, ambiental y social para sí mismo, sus interesados y la sociedad 
en general” (Global Reporting Initiative  - GRI4). Para los asuntos clasificado como prioritarios para la organización, debe 
estructurarse la estrategia de gestión de impactos.
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Generar una estrategia de gestón de impactos

Una	vez	que	la	organización	ha	priorizado	los	asuntos	que	reflejan	los	
impactos	positivos	y	negativos	más	relevantes	para	el	negocio	y	sus	
grupos	de	interés,	la	empresa	debe	generar	una	estrategia	de	gestión	
de	tales	impactos.	

44 Establecer e 
implementar 
un plan de 

trabajo

La	estrategia	no	es	más	que	un	plan	que	explica	cómo	dar	respuesta	a	cada	uno	de	los	asuntos	
priorizados	a	través	de	acciones	explícitas.	

¿Cuáles son los pasos para estructurar la estrategia de gestión de impactos?

1.     Definir	compromisos,	
objetivos y metas para 
cada uno de los asuntos 
priorizados.

Los	 compromisos	 son	 una	 declaración	 de	 la	 organización	 sobre	
su	 postura	 e	 intenciones	 con	 respecto	 al	 asunto	 priorizado.	 Los	
objetivos	enmarcan	qué	se	va	a	hacer	para	alcanzar	ese	compromiso.	
Las	 metas	 describen	 los	 resultados	 que	 se	 pretenden	 alcanzar	
al	cumplir	dichos	objetivos.	Los	compromisos,	 los	objetivos	y	 las	
metas	pueden	definirse	con	base	en	obligaciones	regulatorias	o	en	
la	adherencia	y	seguimiento	voluntario	de	tratados,	lineamientos,	
guías,	 estándares	 y	 otras	 herramientas,	 como	 las	 referidas	 en	
el	 Anexo	 4.	 Vale	 resaltar	 que	 para	 cada	 asunto	 priorizado,	 es	
importante	 establecer	 si	 el	 impacto	 es	 interno	 o	 externo,	 si	 es	
transversal	a	todos	los	negocios	y	geografías,	o	si	está	focalizado.

2.     Definir	acciones	
específicas	para	el	
cumplimiento de los 
compromisos, objetivos 
y metas. 

Esto	 implica	 traducir	 dichos	 lineamientos	 en	 acciones	 claras	 y	
concretas	como	procesos,	programas,	proyectos	e	iniciativas.

3.     Asignar recursos.  
Para	cada	acción	específica	se	deben	asignar	recursos	financieros	
y	no	financieros.

4.     Definir	un	sistema	
para la medición del 
desempeño y de los 
resultados.

Este	sistema	de	medición	puede	contener	indicadores	planteados	
en	las	herramientas	del	Anexo	4	-como	los	indicadores	generales	
y	 sectoriales	definidos	por	 la	Guía	del	Global Reporting Initiative 
versión	4	(GRI	4)-	e	indicadores	desarrollados	por	la	organización	
o	 terceros.	 Para	 lograr	 implementar	 la	 estrategia	 de	 gestión	 de	
impactos	de	forma	efectiva,	esta	debe	alinearse	con	las	herramientas	
o	metodologías	que	normalmente	utilizan	las	organizaciones	para	
el	despliegue	de	sus	estrategias	corporativas	y	competitivas.	Para	
mayor	 información	 sobre	 monitoreo	 y	 evaluación	 de	 proyectos	
sociales,	ver	Guía	para	 la	Evaluación	de	Proyectos	Sociales	de	 la	
Fundación	ANDI	(2017).

5.      Estructurar la 
participación.

Se	 debe	 estructurar	 la	 participación	 interna	 de	 directivos	 y	
demás	empleados	en	 la	 implementación	de	 las	acciones,	y	en	el	
seguimiento	y	control	de	las	mismas,	así	como	definir	el	nivel	de	
participación	 de	 los	 grupos	 de	 interés.	 Esto	 implica	 establecer	
responsabilidades	 y	 funciones	 en	 los	 diferentes	 niveles	 de	 la	
organización.	
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¿Qué es un reporte de gestión de impactos?

Un	reporte	de	gestión	de	impactos,	también	llamado	memoria	o	informe	
de	sostenibilidad,	es	un	documento	público	que	contiene	información	
sobre	los	 impactos	en	materia	ambiental,	social	y	económica	que	la	
organización	ha	identificado	como	críticos.

55 Definir un 
esquema de 
seguimiento, 

control y reporte

5

El	reporte	describe	la	estrategia	que	ha	definido	para	manejar	dichos	impactos,	y	los	resultados,	
logros	y	oportunidades	de	la	puesta	en	marcha	de	la	estrategia	planteada.	Este	reporte	también	
puede	contener	 información	sobre	 la	misión,	 la	visión	y	 los	valores	de	 la	organización,	acerca	
del	modelo	de	gobierno	corporativo,	y	de	la	forma	como	estos	elementos	influyen	y	orientan	la	
gestión	de	dichos	impactos.	

¿Cuáles son los pasos para elaborar un reporte de gestión de impactos?

1.

Identificar	y	
priorizar los grupos 

de interés de la 
organización.

2.

Identificar
y priorizar los 

impactos ambientales, 
económicos y sociales 

de la organización.

3.

Diseñar la estrategia 
para gestionar 
los impactos 
priorizados.

4.
Recolectar

información sobre
el desempeño de la 
organización en las
acciones	específicas
planteadas para el 

cumplimiento de la
estrategia para la gestión

de los impactos.

5.

Elaborar el reporte 
con base en la 
información 
recolectada. 

Para profundizar

en	la	forma	como	se

seleccionan	y	presentan	la	

información	en	el	reporte,	la	

organización	puede	revisar	el	

set de estándares del GRI.4

4 Global Reporting Initiative - GRI. www.globalreporting.org. La cual cuenta con tres estándares universales y 33 temáticos.
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5.4.  Índices, estándares y organizaciones relevantes

Diferentes	 organizaciones	 nacionales	 e	 internacionales	 han	 desarrollado	 herramientas	 para	
orientar	la	gestión	de	impactos	sociales	y	ambientales,	medir	los	resultados	de	dicha	gestión,	y	
evaluar	el	desempeño	de	las	empresas	a	lo	largo	del	tiempo.	Las	herramientas	se	pueden	agrupar	
en	seis	categorías	principales:

1. Principios o lineamientos: documentos	 que	 plantean	 ideas	 fundamentales	 o	 criterios	
generales	bajo	los	cuales	se	debería	regir	la	gestión	y/o	el	reporte	de	los	impactos	sociales	y	
ambientales	generados	por	una	empresa.

2. Normas o estándares: documentos	 que	 establecen	 condiciones	 mínimas	 que	 las	
organizaciones	deben	asegurar	para	el	cumplimiento	de	normas	o	estándares,	principalmente	
frente	a	la	adecuada	gestión	de	los	impactos	económicos,	sociales	y	ambientales,	o	para	la	
elaboración	de	informes	sobre	dicha	gestión.	

3. Guías: documentos	detallados	que	incluyen	principios,	procesos,	recomendaciones,	modelos	
analíticos	 y/o	 herramientas	 para	 la	 gestión	 o	 reporte	 de	 impactos	 económicos,	 sociales	 y	
ambientales.

4. Indicadores: bancos	de	 indicadores	para	 la	medición	del	desempeño	de	 la	empresa	y	sus	
resultados	en	la	gestión	de	impactos	económicos,	sociales	y	ambientales.

5. Índices: análisis	 agregado	 del	 desempeño	 de	 una	 organización	 a	 través	 de	 encuestas	 y	
auditorías	 en	 las	 dimensiones	 económica,	 social,	 ambiental,	 y	 frente	 a	 prácticas	 de	 buen	
gobierno,	que	permiten	consolidar	el	desempeño	de	una	empresa	para	luego	realizar	análisis	
comparativos	y	escalafones	sectoriales.	

6. Certificaciones:	 documentos	 o	 distintivos	 gráficos	 otorgados	 a	 una	 empresa	 tras	 una	
evaluación	del	cumplimiento	de	las	especificaciones	planteadas	en	una	determinada	norma	
o estándar.

El	Anexo	4	resume	las	principales	características	de	las	herramientas	disponibles.
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6. Enfoque 3: Creación, fortaleci-
miento e inversión en negocios 
de alto impacto social positivo

6.1. ¿Qué son?

Las	 organizaciones	 pueden	 operar	 de	 manera	 responsable,	 aumentar	 su	
competitividad	y	generar	valor	para	sus	grupos	de	interés	prioritarios	a	través	de	
la	creación	de	nuevos	negocios	que	generen	rentabilidad	e	impactos	sociales	y/o	
ambientales	positivos	para	su	entorno.	

Conceptos	asociados:

• Emprendimiento social: iniciativa que combina soluciones innovadoras y 
sostenibles para los problemas más apremiantes de la sociedad. (Adaptado de 
Ashoka (s.f.)).

• Valor compartido: el concepto se define como “las políticas y las prácticas 
operacionales que mejoran la competitividad de una empresa a la vez que ayudan 
a mejorar las condiciones económicas y sociales en las comunidades donde opera” 
(Porter&Kramer, 2011).

• Negocio inclusivo: “iniciativas económicamente rentables, y ambiental y/o 
socialmente responsables, que utilizan los mecanismos del mercado para mejorar la 
calidad de vida de las personas de bajos ingresos a través del estímulo a su 
participación en todas las fases de la cadena de valor” (Fundación AVINA, 2014).

• Negocio social: es un modelo de negocio que cuenta con tres características 
principales: 1. Busca aliviar problemáticas sociales, incluidas todas las formas de 
pobreza; 2. es financieramente sostenible, y 3. las ganancias del negocio, si existen, 
deben ser reinvertidas en el mismo (Yunus Social Business, 2015).

• Inversión impacto: el concepto plantea que “los inversionistas esperan recuperar 
el capital invertido a tasas iguales o inferiores a las del mercado, en búsqueda de 
retorno económico además de un retorno social inherente a las actividades de la 
organización en la que se invirtió” (Rangan, Appleby& Moon, 2011).

Las	empresas	pueden	crear	negocios	de	alto	impacto	positivo	social	y/o	ambiental	
mediante:

a. El	desarrollo de productos, servicios o canales de distribución	que	busquen	
suplir	 las	 necesidades	 de	 segmentos	 de	 la	 población	 en	 condición	 de	
vulnerabilidad.

b. La inclusión de población en condición de vulnerabilidad	como	proveedora	
de	insumos	y	servicios	para	la	empresa,	o	como	distribuidora	de	los	productos	
y	servicios	de	la	empresa.
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Los	 negocios	 o	 iniciativas	 con	 alto	 impacto	 positivo	 social	 o	 ambiental	 generados	 desde	 las	
organizaciones	deben:	

• Estar	anclados	a	fuerzas	de	mercado,	estableciendo	condiciones	comerciales,

• Como	mínimo,	ser	sostenibles	financieramente,

• Generar	impactos	sociales	y/o	ambientales	positivos	y	significativos,

• Medir	 su	desempeño	a	 través	de	métricas	financieras	y	no	financieras,	 relacionadas	con	el	
impacto	social	y/o	ambiental,	e

• Incluir	a	población	en	condición	de	vulnerabilidad	como	cliente,	proveedora,	distribuidora	o	
propietaria	de	las	iniciativas	que	se	adelanten.

6.2. Beneficios

a. El	desarrollo de productos, servicios o canales de distribución	 trae	consigo	 los	siguientes	
beneficios	para	la	empresa:	

Incremento en los ingresos

por	la	venta	de	productos	y	servicios	en	nuevos	segmentos	del	mercado.

Mayor conocimiento
sobre	nuevos	segmentos	del	mercado	y	posicionamiento	de	 la	marca	para	
capturar	futuros	clientes.

Promoción de procesos de innovación

para	 superar	 barreras	 estructurales	 y	 culturales	 frente	 a	 la	 atención	 y	
vinculación	 de	 la	 población	 en	 condición	 de	 vulnerabilidad	 a	 través	 de	
plataformas	de	mercado.

Fidelización de consumidores

que	han	sido	tradicionalmente	desatendidos.

Diferenciación de marca y percepción positiva

por	parte	de	los	usuarios	o	consumidores.	

Atracción del mejor talento

propenso	a	la	innovación.

•

•

•

•

•

•
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b. La inclusión de población en condición de vulnerabilidad	como	proveedora	o	distribuidora	
trae	consigo	los	siguientes	beneficios	para	la	empresa:	

Disminución de costos

de	proveeduría	y	distribución.

Mayor	control	e	influencia

sobre	la	cadena	de	suministro,	aumentando	la seguridad del abastecimiento, 
la trazabilidad y el control	de	la	calidad	de	la	materia	prima.

Promoción de procesos de innovación

en	la	cadena	de	suministro	y	en	los	canales	de	distribución	de	los	productos	
y/o	servicios	de	la	empresa.	Las	prácticas	innovadoras	pueden	ser	replicables	
en	otros	segmentos	de	la	cadena	de	valor.

Posibilidad	de	creación	de	empleo formal,

frente	a	alternativas	informales,	ilícitas	o	inestables.	

•

•

•

•

6.3. ¿Cómo se realiza?

a. Para	desarrollar	productos,	servicios	o	canales	de	distribución	que	suplan	las	necesidades	de	
segmentos	de	la	población	en	condición	de	vulnerabilidad,	es	necesario:	

Identificar	 problemáticas	 sociales	 apremiantes	 de	 segmentos	 de	 la	 población	 en	
condición	de	vulnerabilidad,	que	se	puedan	abordar	a	través	de	un	producto,	servicio	
o	canales	de	distribución	desarrollados	por	la	empresa.

Desarrollar un modelo de negocio rentable, escalable y sostenible para	ofrecer	el	
producto	o	servicio	a	los	segmentos	de	la	población	identificados.

Reducir	los	costos	fijos	al	máximo.

Cambiar modelos mentales y de negocio.	En	ocasiones	se	debe	pensar	en	ganancias	
por	volumen,	más	que	en	margen,	y	en	otros	momentos	se	deben	diseñar	modelos	
contrarios,	en	los	cuales	los	márgenes	están	incluso	por	encima	del	promedio	de	los	
de la empresa.

Trabajar directamente con la comunidad,	logrando	empoderarla	sobre	su	desarrollo,	
hablando	un	lenguaje	común	y	potente,	utilizando	conceptos	de	su	día	a	día.

Generar economías de escala que	permitan	reducir	los	costos	operativos.
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Ejemplo: Negocio de alto impacto social positivo. 

Essilor
(http://www.essilor.com/)

A	través	del	proyecto	Optique Solidaire,	Essilor	trabajó	a	
lo	 largo	de	su	cadena	de	valor	para	disminuir	el	precio	
de	 sus	 lentes	 correctores	 y	 ofrecer	 productos	 de	 alta	
calidad	para	personas	de	la	tercera	edad	en	condiciones	
de	pobreza.

La	 compañía	 logró	 bajar	 el	 precio	 de	 los	 lentes	 de	
300	 a	 30	 euros,	 y	 formó	 una	 red	 de	 500	 vendedores	
minoristas	dispuestos	a	invertir	parte	de	su	tiempo	en	la	
comercialización	de	estos	productos	con	un	margen	de	
ganancia	sustancialmente	menor.	

El	producto	solamente	es	ofrecido	a	adultos	mayores	de	
60	 años	 con	bajo	poder	 adquisitivo,	 a	 quienes	 a	 través	
de	 alianzas	 con	 oftalmólogos	 se	 les	 prestan	 servicios	
médicos.	

Beneficios	para	la	empresa:

• Fortalecimiento	 de	 relaciones	 con	 aliados	
(minoristas,	compañías	de	seguros	y	optómetras).

• Innovación	 y	 reducción	 de	 costos	 transferibles	 a	
otras	líneas	de	negocio.

• Fortalecimiento	 de	 la	 totalidad	 de	 su	 cadena	 de	
valor.

Beneficios	para	los	grupos	de	interés:

• Acceso	a	productos	de	alta	calidad.

• Prevención	de	enfermedades.

• Mayor	autonomía	y	confort	en	su	vida	diaria.

País Francia

Número de 
países con 
operación

100

N° de 
empleados 35.000

Generar	nuevos	hábitos	de	consumo.

Comunicar	a	los	consumidores	los	beneficios	de	contar	con	acceso	a	los	productos,	
servicios o canales de distribución.

Establecer alianzas	 con	 organizaciones	 públicas,	 privadas	 o	 del	 tercer	 sector	
que	conozcan	de	cerca	a	 la	comunidad,	esperando	que	apoyen	a	 la	empresa	en	el	
afinamiento	del	modelo	de	negocio	y	en	la	operación	del	mismo,	con	el	fin	de	lograr	
una	aproximación	integral	al	abordar	a	la	población	en	condición	de	vulnerabilidad.
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b. Para	lograr	la	inclusión	de	segmentos	de	la	población	en	condición	de	vulnerabilidad	como	
aliados	en	 la	cadena	de	valor	de	una	organización,	puede	ser	 relevante	tener	en	cuenta	el	
siguiente	proceso:	

1. Identificar	cuáles	son	los	riesgos	y	oportunidades	en	los	diferentes	eslabones	de	la	cadena	
de valor de la organización que	pueden	ser	atendidos	a	través	de	la	inclusión	de	población	
tradicionalmente	excluida,	siempre	y	cuando	no	se	establezcan	relaciones	asistencialistas	ni	
paternalistas	y	se	logren	estándares	de	mercado.

2. Identificar	qué	segmento	de	la	población	podría	incorporarse	efectivamente	en	los	eslabones	
de	la	cadena	de	valor	identificados	con	base	en	sus	habilidades,	formación	y	expectativas.

3. Generar alianzas con	entidades	del	sector	público	o	social,	que	conozcan	a	la	población,	y	
puedan	servir	de	intermediarias.	

4. Adaptar el modelo de negocio para	 hacer	 efectiva	 la	 vinculación	 de	 dicha	 población	 sin	
perder	de	vista	el	objetivo	de	generar	ganancias.

5. Capacitar a los individuos que se unirán a la cadena de valor	para	asegurar	los	niveles	de	
calidad,	precio	y	nivel	de	servicio	requeridos	por	la	organización.

6. Dar	un	acompañamiento cercano tanto a nivel gerencial y estratégico	como	en	habilidades	
blandas.

Para	el	desarrollo	de	estos	modelos	de	negocio,	es	 importante	tener	en	cuenta	 los	siguientes	
factores:

Buscar	agregar	la	oferta	y	la	demanda	de	productos	y/o	servicios	para	reducir	costos	y	
simplificar	los	procesos	de	logística.

Generar	capacidades	a	través	de	entrenamientos	y	otros	espacios	de	aprendizaje,	que	
permitan	mejorar	la	calidad	de	los	productos	y	servicios	ofrecidos	por	esta	población.

Facilitar	 el	 acceso	 a	 fuentes	 de	 financiación	 que	 les	 permitan	 a	 los	 individuos	 u	
organizaciones,	provenientes	de	segmentos	en	condición	de	vulnerabilidad,	cubrir	los	
costos	de	la	producción	y	hacer	inversiones.

Desarrollar	 mecanismos	 de	 medición	 de	 los	 resultados	 particulares	 para	 estos	
negocios,	teniendo	en	cuenta	que	la	expectativa	de	retorno	debe	ser	de	largo	plazo.

Asignar	 equipos,	 incentivos	 y	 presupuestos	 adicionales	 en	 la	 organización	 para	
el	 desarrollo	de	estas	 oportunidades,	 de	 forma	 tal	 que	 se	 juzguen	por	parámetros	
diferentes	a	los	que	rigen	otras	oportunidades	de	nuevos	negocios.

Estructurar	 indicadores	para	el	seguimiento,	control	y	reporte	del	desempeño	y	del	
impacto	generado	por	 las	 iniciativas	desarrolladas.	 	Para	más	 información,	ver	Guía	
para	la	Evaluación	de	Proyectos	Sociales	de	la	Fundación	ANDI	(2017).
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Ejemplo: Negocio de alto impacto social positivo. 

Walmart
(http://www.walmart.com/)

Wal	Mart,	cadena	de	almacenes	líder	a	nivel	mundial,	
compra	productos	para	las	secciones	de	comida	de	
sus	 tiendas	 a	 granjeros	 locales	 ubicados	 cerca	 de	
sus	almacenes.	Así	reemplaza	la	compra	a	grandes	
granjas	industriales.

Beneficios	para	la	empresa:

• Reducción	de	costos	de	transporte	de	mercancías.

• Mayor	 capacidad	 de	 reaprovisionamiento	 en	
cantidades	más	pequeñas.

• Disminución	de	inventario	que	compensa	el	aumento	
en	el	precio	de	 los	productos	al	no	comprarlos	en	
granjas	industriales	ubicadas	en	lugares	apartados.

Beneficios	para	los	grupos	de	interés:

• Creación	 de	 clústeres	 alrededor	 de	 productos	
alimenticios	cerca	de	los	almacenes.

• Demanda	 de	 productos	 asegurada:	 estabilidad	
económica.

• Eliminación	 de	 intermediarios	 en	 la	 venta	 del	
producto:	mayores	ingresos.

País Estados	Unidos

Ahorro en 
costos

200 millones de 
dólares

Número de 
países con 
operación

27

N° de 
empleados 2’200.000 

Ingresos 
(2014)

485.651 millones de 
dólares 

¿A través de qué vehículos se podría impulsar la creación de nuevos 
negocios de alto impacto social?

La	 creación	 o	 promoción	 de	 iniciativas	 con	 alto	 impacto	 social	 se	 puede	 realizar	 desde	 una	
perspectiva	de	gestión	de	inversiones	a	través	de	vehículos	como:	

• El	área	de	planeación,	desarrollo	y	nuevos	negocios	de	una	empresa,

• El	área	de	compras	o	la	encargada	de	la	gestión	de	proveedores,

• El	área	de	responsabilidad	social	empresarial	o	sostenibilidad	de	una	organización,

• Comités	multidisciplinarios,	o

• Una	fundación	empresarial.	
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La	participación	en	los	nuevos	negocios	se	puede	realizar	a	través	de	la	asignación	de	recursos	
de	la	empresa	para	su	financiación	y	operación.	Entre	estos	recursos	se	encuentran	el	tiempo	de	
los	empleados	 (capacidades	gerenciales),	 la	 infraestructura	física	y	 tecnológica,	o	 los	recursos	
financieros.	Así	mismo,	se	pueden	realizar	inversiones	de	capital	(equity)	u	otorgar	créditos,	en	el	
caso	en	que	los	negocios	se	constituyan	como	personas	jurídicas	independientes.

6.4. Organizaciones relevantes

Alrededor	 de	 conceptos	 como	 creación	 de	 valor	 compartido,	 negocios	 inclusivos,	 negocios	
sociales	 e	 inversión	 social	 rentable	 o	 inversión	 de	 impacto,	 han	 surgido	 organizaciones	 que	
buscan	aplicarlos	en	su	trabajo	o	generar	espacios	para	la	promoción	y	divulgación	de	los	mismos.	
Estos	referentes	se	pueden	agrupar	de	la	siguiente	manera:

1. Redes: organizaciones	que	generan	espacios	de	diálogo	e	interacción	entre	distintos	actores	
que	trabajan	alrededor	de	una	temática.

2. Fundaciones inversionistas: entidades	sin	ánimo	de	lucro	que	hacen	inversiones	con	el	fin	
de	apoyar	y	promover	iniciativas	que	generen	un	impacto	social	o	ambiental	positivo	en	su	
entorno,	con	o	sin	expectativas	de	rentabilidad.

3. Fondos de inversión de impacto:	 entidades	que	 realizan	 inversiones	con	el	fin	de	apoyar	
y	promover	 iniciativas	que	generen	un	 impacto	social	y	ambiental	positivo	en	su	entorno,	
mientras	que	buscan	un	retorno	económico	de	la	inversión.

4. Organismos internacionales: entidades	multilaterales	o	de	cooperación	 internacional	que	
a	través	de	la	gestión	de	sus	recursos	hacen	inversiones	con	las	que	apoyan	y	promueven	
iniciativas	que	generen	un	impacto	social	o	ambiental	positivo	en	su	entorno.

5. Academia: instituciones	 educativas,	 de	 investigación	 o	 publicaciones	 pertenecientes	
a	 entidades	 académicas	 que	 enfocan	 su	 trabajo	 alrededor	 de	 conceptos	 innovadores	
relacionados	con	la	solución	de	problemáticas	sociales	a	través	de	iniciativas	de	mercado.

En	 el	 Anexo	 5	 se	 presenta	 un	 cuadro	 que	 resume	 las	 principales	 características	 de	 estas	
organizaciones.	
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Ejemplo: Organización relevante. 

Fundación ANDI
(http://www.andi.com.co/)

La	 Fundación	 ANDI	 acompaña	 a	 las	 empresas	 a	 incluir	
poblaciones	 vulnerables	 (víctimas,	 población	 en	 situación	
de	pobreza	y	pobreza	extrema,	 reintegrados	de	 los	grupos	
armados	ilegales,	discapacitados,	minorías	étnicas	y	fuerza	
pública	 retirada)	 en	 sus	 cadenas	 de	 valor,	 a	 través	 de	 4	
modalidades: 

1. Empleo: Ayuda	 a	 las	 empresas	 a	mejorar	 sus	 procesos	
internos,	orientados	a	desarrollar	una	política	de	inclusión	
laboral	de	población	vulnerable	con	aliados	estratégicos.	

2. Encadenamientos:	 Apoya	 a	 las	 empresas	 en	 el	
fortalecimiento	 de	 unidades	 productivas	 de	 población	
vulnerable,	que	puedan	ser	proveedoras	de	sus	insumos.	

3. Compras: Brinda	herramientas	a	 las	empresas	para	que	
realicen	 compras	 operativas	 de	 su	 negocio	 (refrigerios,	
café,	 aromáticas,	 etc.)	 a	 proyectos	 productivos	 de	
población	vulnerable.		

4. Distribución: Acompaña	a	las	empresas	a	través	de	una	
metodología	que	permite	el	desarrollo	y	fortalecimiento	
de	 unidades	 productivas	 de	 población	 vulnerable	 que	
distribuyen	sus	productos	o	servicios.

Beneficios	para	la	empresa:

• Consultoría	especializada	para	incluir	a	población	vulnerable	
en	su	cadena	de	valor,	en	condiciones	de	mercado.

• Abastecimiento	de	productos	y	servicios	en	condiciones	de	
calidad,	oportunidad,	fidelización	y	estabilidad.

Beneficios	para	los	aliados:

• Creación	 de	 vínculos	 con	 el	 sector	 empresarial	 y	 con	
población	vulnerable.

• Impacto	social	sostenible	de	las	acciones	realizadas	con	sus	
aportes.

Beneficios	para	la	población	vulnerable:

• Articulación	a	la	cadena	de	valor	de	empresas.

• Acompañamiento	técnico	en	todo	el	proceso.	

• Incremento	de	sus	ingresos.

País Colombia

Empresas 
vinculadas 140

Aliados 90 aliados 
articulados
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7. Glosario

AA1000: serie	 de	 estándares	 diseñados	 para	 guiar	 el	 relacionamiento	 con	
grupos	de	interés	y	la	evaluación	del	cumplimiento	o	adherencia	a	los	principios	
expuestos.	Estos	estándares	son	desarrollados	por	AccountAbility.

Academia: en	el	marco	de	esta	guía,	se	entiende	como	el	conjunto	de	instituciones	
educativas,	 de	 investigación	 o	 publicaciones	 pertenecientes	 a	 entidades	
académicas	que	enfocan	su	trabajo	alrededor	de	la	generación	de	conocimiento.

Cadena de valor: secuencia	 de	procesos	 necesarios	 para	poner	 un	producto	o	
servicio	 en	 el	mercado,	 desde	 su	 concepción	 hasta	 su	 consumo.	 Cada	 uno	 de	
estos	 procesos	 agrega	 valor	 al	 producto	 o	 servicio	 y	 puede	 clasificarse	 como	
primario	o	de	apoyo.	Los	procesos	primarios	son	los	involucrados	en	la	logística	
de	abastecimiento,	la	transformación	del	producto,	su	transporte,	el	mercadeo	y	
ventas,	y	el	servicio	posventa.	Los	procesos	de	apoyo	son	 los	que	dan	soporte	
a	los	primarios	y	a	ellos	entre	sí,	incluyendo	la	gestión	de	recursos	humanos,	el	
desarrollo	de	tecnologías	y	la	infraestructura	de	la	empresa.

Certificaciones:	 documentos	 o	 distintivos	 gráficos	 otorgados	 a	 una	 empresa	
tras	una	evaluación	del	cumplimiento	de	las	especificaciones	planteadas	en	una	
determinada norma o estándar.

Centros de pensamiento: entidades	que	recolectan	información	sobre	un	sector,	
realizan	 análisis,	 organizan	 eventos,	 establecen	 comunidades	 de	 práctica	 y	
publican	los	resultados.

Ciudadanía corporativa: contribución	 que	 hace	 una	 compañía	 a	 la	 sociedad	 a	
través	de	sus	principales	actividades,	inversiones	sociales,	programas	benéficos	
y	 su	 compromiso	 con	 la	 política	 pública.	 Concepción	 de	 la	 organización	 como	
miembro	integrante	de	la	sociedad,	con	el	deber	de	promover	su	desarrollo	y	la	
preservación	del	entorno	vital	en	donde	realiza	su	actividad.

Clúster: concentración	 geográfica	 de	 empresas,	 proveedores	 especializados,	
proveedores	de	servicios	y	otras	entidades,	vinculadas	en	torno	a	un	subsector	
o	 actividad	 productiva,	 incluyendo	 vinculaciones	 institucionales	 y	 actividades	
conexas	a	través	de	enlaces	diversos.	Aunque	algunas	de	estas	entidades	pueden	
competir	en	el	mercado,	cooperan	para	el	alcance	de	beneficios	comunes.

Comunidades de práctica: grupo	de	personas	con	una	inquietud,	un	interés	o	una	
pasión	en	común,	que	desea	intercambiar	ideas,	experiencias,	opiniones	y	tareas	
como	un	equipo,	sobre	temas	que	considera	importantes	para	mejorar	la	práctica	
de	trabajo.
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Corporate Knights Capital: firma	prestadora	de	servicios	de	asesoría	en	inversión	e	investigación	
financiera	que	desarrolla	el	índice	Global	100.	Este	índice	es	construido	a	través	de	la	evaluación	
de	compañías	en	doce	indicadores	de	desempeño	sobre	manejo	ambiental,	condiciones	laborales,	
capacidad	de	innovación,	pago	de	impuestos	y	liderazgo.

Desarrollo sostenible: desarrollo	 que	 satisface	 las	 necesidades	 del	 presente	 sin	 comprometer	
la	 capacidad	 de	 las	 generaciones	 futuras	 para	 satisfacer	 sus	 propias	 necesidades.	 Tiene	 tres	
dimensiones:	 desarrollo	 económico,	 protección	 ambiental	 y	 equidad	 social.	 El	 término	 ‘gestión	
de	 impactos	 económicos	 y	 sociales’	 es	 usado	 en	 este	 documento	 para	 referirse	 tanto	 a	 la	
responsabilidad	social	empresarial	como	a	las	estrategias	planteadas	por	las	organizaciones	para	
garantizar	o	promover	la	sostenibilidad	o	el	desarrollo	sostenible	a	través	de	la	operación	de	su	
negocio.

DJSI o Dow Jones Sustainability Index: índice	 mantenido	 por	 RobecoSAM	 que	 identifica	 el	
10	por	ciento	superior	de	 las	2.500	organizaciones	más	grandes	en	el	S&P	Global	BMI	según	
las	dimensiones	económica,	social,	ambiental	y	de	buen	gobierno,	y	que	sirve	como	guía	para	
inversionistas	que	quieran	incluir	en	su	portafolio	empresas	con	buena	calificación	en	su	gestión	
de	impactos.

Donación en dinero: aporte	voluntario	de	dinero	realizado	por	organizaciones,	sus	accionistas	
o	 las	 familias	 empresarias	 a	 iniciativas	 con	 objetivos	 sociales,	 realizado	 bajo	 el	 marco	 de	 la	
filantropía	estratégica.

Donaciones en especie: aporte	voluntario	de	productos	y	servicios	realizado	por	organizaciones,	
sus	accionistas	o	las	familias	empresarias	a	iniciativas	con	objetivos	sociales,	realizado	bajo	el	
marco	de	la	filantropía	estratégica.

Entidad operadora: entidades	especializadas	 en	 la	 ejecución	de	programas	en	 campo,	 por	 lo	
que	 se	 relacionan	 con	 las	 comunidades	 beneficiarias/participantes	 directamente.	 Pueden	
corresponder	a	organizaciones	identificadas	por	la	empresa	para	la	ejecución	de	sus	programas,	
o	a	entidades	que	proactivamente	buscan	financiación	por	parte	de	empresas.

Equity: participación	económica	que	una	persona	u	organización	tiene	en	 la	propiedad	de	un	
determinado	bien	o	activo,	comúnmente	a	través	de	acciones	o	títulos	de	renta	variable.

Filantropía estratégica: contribuciones	corporativas	en	dinero,	especie	o	tiempo,	enfocadas	en	
mejorar	las	condiciones	sociales	y	económicas	del	contexto	en	el	que	operan	las	organizaciones,	
y	 en	 obtener	 beneficios	 para	 la	 competitividad	 del	 negocio.	 La	 filantropía	 estratégica	 busca	
contribuir	a	una	causa	alineada	con	la	estrategia	de	inversión	social	de	una	organización	o	con	
sus	planes	de	gestión	de	impactos	sociales	o	ambientales.

Fondos de inversión de impacto: entidades	 que	 realizan	 inversiones	 con	 el	 fin	 de	 apoyar	 y	
promover	iniciativas	que	generen	un	impacto	social	y	ambiental	positivo	en	su	entorno,	mientras	
que	buscan	un	retorno	económico	de	la	inversión.
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Fundación empresarial: entidad	sin	ánimo	de	 lucro	que	surge	con	el	objetivo	de	destinar	un	
patrimonio	derivado	principalmente	de	las	contribuciones	de	una	empresa	al	cumplimiento	de	
un	determinando	bien	común,	 interés	social	o	utilidad	común.	Las	 fundaciones	empresariales	
suelen	 estar	 inscritas	 en	 la	 estrategia	 de	 filantropía	 corporativa	 y,	 en	 algunas	 ocasiones,	 son	
un	 instrumento	 visible	 de	 la	 gestión	 de	 los	 impactos	 sociales	 y	 ambientales	 de	 la	 empresa.	
Usualmente	se	constituyen	como	entidades	legalmente	separadas	de	las	empresas,	y	su	estructura	
y	operación	es	independiente.

Fundación mixta: entidad	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 que	 destina	 su	 patrimonio	 a	 la	 ejecución	 de	
programas	y	proyectos	con	objetivos	sociales	tanto	directamente	como	a	través	de	terceros.

Fundación de primer piso: entidad	sin	ánimo	de	lucro	que	destina	su	patrimonio	a	la	ejecución	
de	programas	y	proyectos	con	objetivos	sociales	directamente	en	las	comunidades	de	interés.

Fundación de segundo piso: entidad	sin	ánimo	de	lucro	que	destina	su	patrimonio	a	la	ejecución	
de	 programas	 y	 proyectos	 con	 objetivos	 sociales	 a	 través	 de	 terceros	 especializados	 en	 la	
operación	de	dichas	iniciativas.	Gracias	a	su	modelo	de	operación	a	través	de	terceros,	tiene	la	
capacidad	de	generar	impactos	de	gran	alcance.

GRI4: última	 versión	 de	 la	 guía	 desarrollada	 por	 la	Global Reporting Initiative	 que	 incluye	 un	
conjunto	de	principios	y	contenidos	básicos	para	el	reporte	sobre	la	gestión	de	impactos,	y	un	
manual	de	implementación	para	la	preparación	de	dicho	reporte.

Grupos de interés: están	conformados	por	individuos	y	colectivos	que	son	directa	o	indirectamente	
afectados	por	 las	actividades,	productos	y	 servicios	de	una	organización,	así	 como	por	quienes	
pueden	influenciar	los	resultados	de	la	operación	de	la	misma.	

Guía para empresas multinacionales: guía	desarrollada	por	la	Organización	para	la	Cooperación	
y	el	Desarrollo	Económicos	 (OCDE)	que	plantea	un	conjunto	de	principios	y	recomendaciones	
para	la	conducta	corporativa.

Impacto: efecto	 o	 repercusión	 económica,	 ambiental	 o	 social	 significativa	 generada	 por	 la	
operación	del	negocio,	sea	esta	positiva	o	negativa,	real	o	potencial,	directa	o	indirecta,	a	corto	o	
largo	plazo,	voluntaria	o	involuntaria.

Indicadores: en	el	marco	de	esta	guía,	son	entendidos	como	bancos	de	métricas	para	evaluar	y	
monitorear	el	desempeño	de	la	empresa	y	sus	resultados	en	la	gestión	de	impactos	económicos,	
sociales	y	ambientales.

Índices: en	el	marco	de	esta	guía,	comprenden	las	herramientas	utilizadas	para	el	análisis	agregado	
del	 desempeño	 de	 una	 organización	 a	 través	 de	 encuestas	 y	 auditorías	 en	 las	 dimensiones	
económica,	social	y	ambiental,	y	frente	a	prácticas	de	buen	gobierno,	que	permiten	consolidar	el	
desempeño	de	una	empresa	para	luego	realizar	análisis	comparativos	y	escalafones	sectoriales.	

Informe de sostenibilidad: ver	Reporte	de	gestión	de	impactos.
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Inversión social privada: práctica	privada	voluntaria,	de	destinación	de	 recursos	financieros	y	
no	financieros	a	iniciativas	que	ayudan	a	comunidades	locales	y	otros	grupos	de	interés	de	las	
organizaciones,	a	alcanzar	sus	prioridades	de	desarrollo.

Inversión social rentable/inversión de impacto: destinación	de	recursos	a	negocios	o	fondos	que	
generan	a	través	de	sus	actividades,	además	de	retornos	sociales	o	ambientales,	rendimientos	
financieros.	En	este	tipo	de	inversión,	los	inversionistas	esperan	recuperar	el	capital	invertido	a	
tasas	iguales	o	inferiores	a	las	del	mercado.

ISO 26000: norma	desarrollada	por	la	Organización	Internacional	de	Estandarización	(ISO)	que	
define	 un	 conjunto	 de	 principios	 y	 orientaciones	 para	 el	 reconocimiento	 de	 impactos	 en	 su	
gestión,	y	para	el	relacionamiento	con	grupos	de	interés.

Licencia social para operar: se	 refiere	 a	 la	 aprobación	 o	 respaldo	 tácito	 que	 emiten	 las	
comunidades	sobre	el	ejercicio	de	las	actividades	de	la	organización	en	las	zonas	que	habitan	
o	que	son	aledañas	a	su	 lugar	de	vivienda.	Es	un	concepto	diferente	de	 la	 licencia	 legal	para	
operar,	que	se	refiere	al	cumplimiento	de	los	requisitos	legales	que	le	permiten	desarrollar	sus	
actividades.

Materialidad: umbral	a	partir	del	cual	un	aspecto	económico,	social	o	ambiental	pasa	a	ser	 lo	
suficientemente	importante	como	para	ser	tenido	en	cuenta	en	el	desarrollo	de	la	estrategia	de	
gestión	de	impactos	y,	por	tanto,	ser	incluido	en	el	informe	de	gestión	de	impactos.

Matriz de materialidad: herramienta	empleada	para	priorizar	 los	 asuntos	 relacionados	 con	 la	
generación	de	impactos	positivos	y	negativos	económicos,	sociales	y	ambientales	por	parte	de	la	
organización.	En	un	eje,	la	matriz	mide	el	impacto	de	los	asuntos	identificados	sobre	los	grupos	
de	interés	de	la	organización,	y,	en	el	otro,	la	matriz	mide	el	impacto	de	dichos	asuntos	sobre	el	
negocio.	Para	los	asuntos	clasificados	como	prioritarios	para	la	organización,	debe	estructurarse	
la	estrategia	de	gestión	de	impactos.

Memoria de sostenibilidad: ver	Reporte	de	gestión	de	impactos.

Negocio inclusivo: iniciativas	 económicamente	 rentables,	 y	 ambiental	 y/o	 socialmente	
responsables,	que	utilizan	los	mecanismos	del	mercado	para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	
personas	de	bajos	ingresos	a	través	del	estímulo	a	su	participación	en	todas	las	fases	de	la	cadena	
de	valor.

Negocio social: modelo	de	negocio	que	cuenta	con	tres	características	principales:	1.	Busca	aliviar	
problemáticas	sociales,	incluidas	todas	las	formas	de	pobreza;	2.	es	financieramente	sostenible;	y	
3.	las	ganancias	del	negocio,	si	existen,	deben	ser	reinvertidas	en	el	mismo.

OHSAS18001: norma	 desarrollada	 por	 la	 British	 Standards	 Institution	 (BSI)	 que	 permite	 la	
certificación	de	empresas	 frente	a	 la	gestión	de	 seguridad	y	 salud	ocupacional.	 Establece	 los	
requisitos	mínimos	para	el	manejo	de	riesgos	en	seguridad	y	salud	ocupacional,	y	orienta	a	la	
empresa	en	la	identificación	y	evaluación	de	dichos	riesgos.	
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Organismos internacionales: en	el	marco	de	esta	guía,	se	entienden	como	entidades	multilaterales	
o	de	cooperación	internacional	que	a	través	de	la	gestión	de	sus	recursos	hacen	inversiones	con	
las	cuales	apoyan	y	promueven	iniciativas	que	generen	un	impacto	social	o	ambiental	positivo	
en su entorno.

Pacto Global: iniciativa	de	las	Naciones	Unidades	a	través	de	la	cual	se	promueve	la	adopción	
de	 diez	 principios	 para	 orientar	 e	 incentivar	 la	 gestión	 de	 impactos	 sociales	 y	 ambientales	
en	empresas	 y	otras	organizaciones.	 Los	principios	planteados	 se	derivan	de	declaraciones	 y	
convenciones	 acordadas	 en	 el	 Sistema	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 y	 se	 enmarcan	 bajo	 cuatro	
enfoques:	derechos	humanos,	condiciones	de	trabajo,	medioambiente	y	anticorrupción.

Perfil	filantrópico: conjunto	de	lineamientos	que	orienta	la	filantropía	estratégica	realizada	por	
la	organización.	Establece	el	por	qué	y	para	qué	 la	empresa	 realiza	donaciones	con	objetivos	
sociales,	qué	tipo	de	iniciativas	favorece	con	estas	contribuciones	y	cuál	es	su	foco	geográfico.	

Población en condición de vulnerabilidad: grupos	poblacionales	que	por	 razones	geográficas,	
socioeconómicas	o	históricas	han	estado	excluidos	de	las	dinámicas	de	crecimiento	económico.	
En	el	contexto	nacional,	estos	grupos	incluyen:	víctimas	de	la	violencia,	reinsertados,	población	
en	situación	de	pobreza,	personas	en	condición	de	discapacidad	y	minorías	étnicas.

Reporte de gestión de impactos: documento	 público	 que	 contiene	 información	 sobre	 los	
impactos	en	materia	 ambiental,	 social	 y	económica	que	 la	organización	ha	 identificado	como	
críticos,	así	como	la	estrategia	que	ha	definido	para	manejar	dichos	impactos,	y	los	resultados,	
logros	y	oportunidades	de	la	puesta	en	marcha	de	la	estrategia	planteada.	Este	reporte	también	
puede	contener	información	sobre	la	misión,	la	visión	y	los	valores	de	la	organización,	sobre	el	
modelo	de	gobierno	corporativo,	y	acerca	de	la	forma	como	estos	elementos	influyen	y	orientan	
la	gestión	de	dichos	impactos.	También	es	conocido	como	memoria	o	informe	de	sostenibilidad.

Responsabilidad social empresarial o corporativa: responsabilidad	de	una	organización	frente	
a	 los	 impactos	 que	 sus	 decisiones	 y	 actividades	 (productos,	 servicios	 y	 procesos)	 ocasionan	
en	 la	sociedad	y	el	medioambiente,	a	 través	de	un	comportamiento	 transparente	y	ético	que:	
contribuya	al	desarrollo	sostenible,	la	salud	y	el	bienestar	de	la	sociedad;	tome	en	consideración	
las	expectativas	de	las	partes	interesadas	[grupos	de	interés];	cumpla	con	la	legislación	aplicable	
y	sea	coherente	con	la	normativa	internacional	de	comportamiento,	y	que	esté	integrada	en	toda	
la	organización	y	se	 lleve	a	 la	práctica	en	sus	 relaciones	dentro	de	su	esfera	de	 influencia.	El	
término	‘gestión	de	impactos	económicos,	sociales	y	ambientales’	es	usado	en	este	documento	
para	referirse	tanto	a	la	responsabilidad	social	empresarial	como	a	las	estrategias	planteadas	por	
las	organizaciones	para	garantizar	o	promover	la	sostenibilidad	o	el	desarrollo	sostenible	a	través	
de	la	operación	de	su	negocio.

Retail: sector	 de	 venta	 masiva	 de	 productos	 y	 servicios	 a	 través	 de	 diferentes	 canales	 de	
distribución,	también	conocido	como	comercialización	al	por	menor	o	venta	al	detal	o	al	detalle.	
Este	sector	entrega	los	productos	y	servicios	a	su	consumidor	final	y	suele	estar	conformado	por	
grandes	hipermercados,	almacenes	de	cadena,	tiendas	por	departamento,	ventas	en	línea,	y	otros	
comercios	como	ferreterías,	farmacias	o	librerías.



Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI

50

SA8000: estándar	desarrollado	por	Social	Accountability	 International	 (SAI)	
que	plantea	un	 conjunto	de	 condiciones	mínimas	para	 el	 trabajador	de	 la	
compañía,	y	recomendaciones	de	conducta	ética	en	materia	laboral.

Sostenibilidad: ver	Desarrollo	sostenible.

Valor compartido: políticas	 y	 prácticas	 operacionales	 que	 mejoran	 la	
competitividad	de	una	empresa,	a	la	vez	que	ayudan	a	mejorar	las	condiciones	
económicas	y	sociales	en	las	comunidades	donde	opera.	

Voluntariado corporativo: es	 la	 práctica	 mediante	 la	 cual	 una	 empresa	
promueve,	 facilita	y	apoya	el	 trabajo	voluntario	de	sus	colaboradores	para	
contribuir	con	el	desarrollo	y	el	bienestar	de	la	sociedad.	Como	principales	
actores	involucra	a	la	empresa,	los	colaboradores	y	la	comunidad.	
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Anexo 1:  Problemáticas Sociales - Enfoque 1
(Donaciones con objetivos sociales)

Problemáticas Definición

Infraestructura 
comunitaria

Programas	 de	 construcción	 o	 mejoramiento	 de	 espacios	 para	 el	 uso	 de	 la	 comunidad	
impactada	(ej.	colegios,	centros	recreativos,	bibliotecas,	etc.).

Educación

Programas	 que	 impacten	 una	 o	 varias	 de	 las	 dimensiones	 que	 se	 abordan	 desde	 la	
educación:	cobertura,	calidad,	infraestructura,	pertinencia	y	eficacia;	puede	hacerse	a	través	
de	donaciones	u	operando	directamente	instituciones	educativas	para	lograr	un	desarrollo	
integral	en	la	población	beneficiaria.

Arte, cultura y 
deporte

Programas	que	fomenten	el	buen	uso	del	tiempo	libre	de	la	población	beneficiaria	a	través	
de	actividades	culturales,	deportivas	y	recreativas.	

Vivienda
Programas	que	busquen	mejorar	las	condiciones	de	vivienda	de	la	población	o	dar	acceso	a	
aquellos	que	no	la	tienen.

Desarrollo de 
ciudad

Programas	e	iniciativas	que	promueven	el	desarrollo	sostenible	de	las	ciudades,	mejorando	
la	calidad	de	vida	y	el	bienestar	de	sus	habitantes.	

Empoderamiento 
de la mujer

Programas	 o	 iniciativas	 que	 promueven	mejores	 condiciones	 laborales	 y	 sociales	 para	 la	
mujer.

Gobernabilidad, 
ética y 

transparencia

Programas	 que	 promueven	 la	 ética	 y	 la	 transparencia	 en	 las	 instituciones	 públicas	 y	 los	
gobiernos	locales,	así	como	el	fortalecimiento	de	su	gestión,	a	través	del	control	social,	 la	
participación	comunitaria	y	la	veeduría	ciudadana.

Medioambiente
Programas	que	promueven	la	protección	y	el	cuidado	del	medioambiente	(ej.:	cuidado	del	
agua	y	de	la	biodiversidad)	tanto	en	las	actividades	productivas	de	las	empresas,	como	en	el	
establecimiento	de	zonas	de	reserva	o	a	través	de	la	educación	ambiental.

Derechos 
Humanos

Programas	que	promueven	el	respeto	de	los	derechos	humanos	tanto	para	los	colaboradores	
de	la	organización	como	de	la	comunidad	en	general.	

Emprendimiento 
y generación de 

ingresos

Programas	 que	 busquen	 que	 la	 población	 acceda	 a	 recursos	 económicos	 a	 través	 de	 la	
creación	de	proyectos/negocios	propios	o	apoyándolos	para	que	se	vinculen	laboralmente.

Desarrollo del 
campo

Programas	 que	 potencialicen	 el	 sector	 agropecuario	 a	 través	 de	 distintos	 mecanismos	
(capacitaciones,	apoyo	financiero	o	infraestructura).

Construcción de 
Paz

Programas	que	promueven	la	sana	convivencia	y	la	reconciliación	en	un	marco	de	conflicto/
posconflicto.

Salud y 
discapacidad

Programas	 que	mejoren	 las	 condiciones	 de	 vida	 en	 términos	 de	 acceso	 y	 calidad	 de	 los	
servicios	de	salud,	buena	nutrición	y	bienestar	de	la	población	en	general,	y	para	aquellos	
en	condición	de	discapacidad.

Atención a 
desastres 

Programas	de	intervención	en	zonas	que	han	sido	afectadas	por	desastres,	principalmente	a	
través	de	donaciones	o	programas	de	voluntariado.

Innovación, 
ciencia y 

tecnología

Programas	que	promueven	la	importancia	de	la	innovación,	la	ciencia	y	la	tecnología	para	
el	desarrollo	económico	y	social	a	través	de,	por	ejemplo,	 la	financiación	de	instituciones	
académicas	y	de	investigación,	el	otorgamiento	de	becas	para	programas	doctorales,	entre	
otros. 
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st
ra
te
gi
a,
	

la
	e
va
lu
ac
ió
n	
y	
la
	i
nv
es
ti
ga
ci
ón
,	
ay
ud
an
	a
	d
iv
er
so
s	
ti
po
s	

de
	a
ct
or
es
,	i
nd
iv
id
ua
lm
en
te
	y
	c
ol
ec
ti
va
m
en
te
,	a
	p
ro
gr
es
ar
	

fr
en
te
	a
	lo
s	
pr
ob
le
m
as
	m
ás
	d
if
íc
ile
s	
de
l	m

un
do
.

FS
G
	
ha
	
pr
om

ov
id
o	

ac
ti
va
m
en
te
	
la
	
ad
op
ci
ón
	
de
	
lo
s	

si
gu
ie
nt
es
	c
on
ce
pt
os
:

-	F
ila
nt
ro
pí
a	
ca
ta
lít
ic
a;

-	i
m
pa
ct
o	
co
le
ct
iv
o;

-	v
al
or
	c
om

pa
rt
id
o;
	y

-	e
va
lu
ac
ió
n	
es
tr
at
ég
ic
a.

ht
tp
://
w
w
w
.fs
g.
or
g/
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sp
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av
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Fo

un
da

ti
on

s 
So

ur
ce

Pr
es

ta
do

ra
 d

e 
se
rv
ic
io
s

Es
ta
do
s	

U
ni
do
s

O
rg
an
iz
ac
ió
n	

pr
es
ta
do
ra
	
de
	
se
rv
ic
io
s	

de
	
ap
oy
o	

y	
co
ns
ul
to
rí
a	
a	
la
s	
fu
nd
ac
io
ne
s	
pr
iv
ad
as
	m
ás
	g
ra
nd
es
	d
e	
EE
.	

U
U
.

ht
tp
://
w
w
w
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un
da
tio
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ou
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e.
co
m
/
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G

es
tr

at
ég

ic
a

Pr
es

ta
do

ra
 d

e 
se
rv
ic
io
s

Co
lo
m
bi
a

G
es
tr
at
ég
ic
a	
es
	u
n	
ce
nt
ro
	v
ir
tu
al
	d
e	
re
cu
rs
os
,	c
ap
ac
it
ac
ió
n	

y	
fo
rm
ac
ió
n	
pa
ra
	f
un
da
ci
on
es
,	
or
ga
ni
za
ci
on
es
	s
oc
ia
le
s	

y	
em

pr
es
as
	s
oc
ia
lm
en
te
	r
es
po
ns
ab
le
s	
de
	I
be
ro
am

ér
ic
a	

in
te
re
sa
da
s	

en
	
tr
ab
aj
ar
	
po
r	

su
	
fo
rt
al
ec
im
ie
nt
o	

y	
so
st
en
ib
ili
da
d

O
fr
ec
e	
un
	v
ar
ia
do
	c
en
tr
o	
de
	r
ec
ur
so
s,
	u
na
	c
om

un
id
ad
	

vi
rt
ua
l	
de
	
in
te
rc
am

bi
o	

y	
co
no
ci
m
ie
nt
o,
	
al
	
ig
ua
l	
qu
e	

ac
tu
al
id
ad
	e
n	
no
ti
ci
as
,	e
ve
nt
os
,	c
ap
ac
it
ac
ió
n	
y	
em

pl
eo
s,
	y
	

of
er
ta
	d
e	
fo
rm
ac
ió
n	
vi
rt
ua
l	y
	p
re
se
nc
ia
l.	

ht
tp
://
w
w
w
.g
es
tr
at
eg
ic
a.
or
g/
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G

iv
e 

to
 C

ol
om

bi
a 

(G
2C

)
Pr

es
ta

do
ra

 d
e 

se
rv
ic
io
s

Es
ta
do
s	

U
ni
do
s 

Co
lo
m
bi
a

G
2C

	e
s	
un
a	
or
ga
ni
za
ci
ón
	e
xe
nt
a	
de
	im

pu
es
to
s	
qu
e	
fa
ci
lit
a	

la
	c
an
al
iz
ac
ió
n	
de
	re
cu
rs
os
	h
ac
ia
	p
ro
ye
ct
os
	d
e	
al
to
	im

pa
ct
o	

so
ci
al
	e
n	
Co
lo
m
bi
a.

ht
tp
://
w
w
w
.g
iv
et
oc
ol
om

bi
a.
or
g/
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G

lo
ba

l I
m

pa
ct

Pr
es

ta
do

ra
 d

e 
se
rv
ic
io
s

Es
ta
do
s	

U
ni
do
s

Es
ta
	o
rg
an
iz
ac
ió
n	
es
ta
bl
ec
e	
al
ia
nz
as
	y
	le
va
nt
a	
re
cu
rs
os
	q
ue
	

ay
ud
an
	a
	l
as
	p
er
so
na
s	
m
ás
	v
ul
ne
ra
bl
es
	d
el
	m
un
do
.	S
ir
ve
	

ta
nt
o	
al
	s
ec
to
r	
pr
iv
ad
o	
co
m
o	
al
	s
in
	á
ni
m
o	
de
	lu
cr
o,
	p
ro
ve
e	

as
es
or
ía
s	
in
te
gr
al
es
	y
	s
er
vi
ci
os
	a
dm

in
is
tr
at
iv
os
;	
di
se
ña
	

ca
m
pa
ña
s	
de
	m
er
ca
de
o	
y	
ac
om

pa
ña
	a
	s
u	
im
pl
em

en
ta
ci
ón
	

pa
ra
	l
a	
co
ns
ec
uc
ió
n	
de
	r
ec
ur
so
s;
	a
di
ci
on
al
m
en
te
	p
re
st
a	

se
rv
ic
io
s	
fis
ca
le
s	
y	
de
	te
cn
ol
og
ía
.

ht
tp
://
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Tr

ab
aj

o 
co

n 
se

nt
id

o
Pr

es
ta

do
ra

 d
e 

se
rv
ic
io
s

Ch
ile

 
Co
lo
m
bi
a

Tr
ab
aj
o	
co
n	
Se
nt
id
o	
vi
nc
ul
a	
pr
of
es
io
na
le
s	
e	
in
st
it
uc
io
ne
s	

qu
e	
bu
sc
an
	s
er
	p
ro
ta
go
ni
st
as
	d
e	
un
a	
nu
ev
a	
cu
lt
ur
a	
de
	

so
st
en
ta
bi
lid
ad
,	
as
í	
ge
st
io
na
	
ta
le
nt
o	

pa
ra
	
un
a	

nu
ev
a	

ec
on
om

ía
.	
Es
to
	
se
	l
og
ra
	
a	
tr
av
és
	d
e	
la
	
bú
sq
ue
da
	
de
	

pr
of
es
io
na
le
s,
	e
l	c
oa
ch
in
g	
la
bo
ra
l,	
la
	c
on
su
lt
or
ía
	y
	e
st
ud
io
s.

ht
tp
://
w
w
w
.tr
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aj
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on
se
nt
id
o.
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U

K 
Fu

nd
ra

is
in

g
Pr

es
ta

do
ra

 d
e 

se
rv
ic
io
s

Re
in
o	
U
ni
do

Es
ta
	o
rg
an
iz
ac
ió
n	
es
	l
íd
er
	e
n	
la
	p
ro
vi
si
ón
	d
e	
se
rv
ic
io
s	
de
	

co
ns
ul
to
rí
a	
pa
ra
	l
a	
co
ns
ec
uc
ió
n	
de
	r
ec
ur
so
s	
a	
tr
av
és
	d
e	

In
te
rn
et
.	A
po
ya
	e
nt
id
ad
es
	s
in
	á
ni
m
o	
de
	l
uc
ro
	e
n	
el
	R
ei
no
	

U
ni
do
	y
	a
	n
iv
el
	i
nt
er
na
ci
on
al
	e
n	
el
	u
so
	d
e	
he
rr
am

ie
nt
as
	y
	

ca
na
le
s	
di
gi
ta
le
s	
pa
ra
	fo
rt
al
ec
er
	y
	e
xt
en
de
r	s
us
	a
ct
iv
id
ad
es
	

pa
ra
	la
	c
on
se
cu
ci
ón
	d
e	
re
cu
rs
os
.	A
di
ci
on
al
m
en
te
,	a
se
so
ra
	a
	

or
ga
ni
za
ci
on
es
	c
on
	á
ni
m
o	
de
	lu
cr
o	
qu
e	
pr
ov
ee
n	
se
rv
ic
io
s	
y	

pr
od
uc
to
s	
pa
ra
	p
ro
fe
si
on
al
es
	e
n	
co
ns
ec
uc
ió
n	
de
	r
ec
ur
so
s,
	

ay
ud
án
do
le
s	
a	
ut
ili
za
r	h
er
ra
m
ie
nt
as
	d
ig
it
al
es
	p
ar
a	
fo
rt
al
ec
er
	

su
s	
ne
go
ci
os
.

ht
tp
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w
w
w
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nd
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As
oc

ia
ci

ón
 d

e 
Fu

nd
ac

io
ne

s 
Em

pr
es

ar
ia

le
s 

(A
FE

)

Re
d

Co
lo
m
bi
a

La
	A
FE
	a
ct
úa
	c
om

o	
vo
ce
ra
	d
e	
la
s	
fu
nd
ac
io
ne
s	
em

pr
es
ar
ia
le
s	

as
oc
ia
da
s	y
	p
ro
m
ot
or
a	d
el
	m
ej
or
am

ie
nt
o	
de
	su
	g
es
ti
ón
	so
ci
al
,	

fa
vo
re
ci
en
do
	la
	a
rt
ic
ul
ac
ió
n,
	la
	c
oo
pe
ra
ci
ón
,	l
a	
in
no
va
ci
ón
	

so
ci
al
	y
	e
l	i
nt
er
ca
m
bi
o	
de
	e
xp
er
ie
nc
ia
s	
en
tr
e	
lo
s	
as
oc
ia
do
s.
	 

Pa
ra
	2
01
4,
	la
	A
FE
	re
ún
e	
57
	fu
nd
ac
io
ne
s	
as
oc
ia
da
s.
	

As
í	m

is
m
o,
	b
us
ca
	c
on
	s
us
	e
sf
ue
rz
os
	u
na
	m
ay
or
	a
rt
ic
ul
ac
ió
n	

y	
vi
si
bi
lid
ad
	p
ar
a	
el
	t
ra
ba
jo
	d
e	
la
s	
fu
nd
ac
io
ne
s	
as
oc
ia
da
s,
	

y	
cl
ar
id
ad
	d
el
	a
po
rt
e	
fu
nd
ac
io
na
l	d
e	
or
ig
en
	e
m
pr
es
ar
ia
l	e
n	

Co
lo
m
bi
a.
	T
am

bi
én
	b
us
ca
	i
nc
id
ir
	e
n	
la
s	
po
lít
ic
as
	p
úb
lic
as
	

or
ie
nt
ad
as
	a
	l
a	
bú
sq
ue
da
	d
e	
un
	p
aí
s	
en
	p
az
,	
co
n	
m
ay
or
	

eq
ui
da
d	
e	
ig
ua
ld
ad
,	
de
	m

an
er
a	
qu
e	
se
	p
ue
da
	l
og
ra
r	
un
	

m
ay
or
	i
m
pa
ct
o	
co
le
ct
iv
o	
co
n	
lo
s	
es
fu
er
zo
s	
fu
nd
ac
io
na
le
s.

 
Ta
re
as
	p
ri
nc
ip
al
es
:

-	M
on
it
or
eo
	p
er
m
an
en
te
	d
el
	s
ec
to
r	s
oc
ia
l;

-	
vo
ce
rí
a	
y	
di
vu
lg
ac
ió
n	
de
l	
tr
ab
aj
o	
de
	l
as
	f
un
da
ci
on
es
	

as
oc
ia
da
s;

-	i
nt
er
lo
cu
ci
ón
	p
ro
ac
ti
va
	c
on
	e
nt
es
	d
el
	E
st
ad
o;

-	g
es
ti
ón
	d
el
	c
on
oc
im
ie
nt
o	
co
m
o	
ej
e	
ce
nt
ra
l;

-	
pr
om

oc
ió
n	
de
	la
	t
ra
ns
pa
re
nc
ia
	y
	la
	r
en
di
ci
ón
	d
e	
cu
en
ta
s	

de
l	s
ec
to
r	s
oc
ia
l;	
y

-	f
om

en
to
	d
e	
re
de
s	
y	
al
ia
nz
as
	e
nt
re
	s
us
	a
so
ci
ad
as
	y
	d
e	
es
ta
s	

co
n	
ac
to
re
s	
cl
av
e,
	e
sp
ec
ia
lm
en
te
	e
l	
G
ob
ie
rn
o	
Ce
nt
ra
l,	

go
bi
er
no
s	
lo
ca
le
s	
y	
co
op
er
ac
ió
n	
in
te
rn
ac
io
na
l.

ht
tp
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As

oc
ia

ci
ón

 
Es

pa
ño

la
 d

e 
Fu

nd
ac

io
ne

s
Re

d
Es
pa
ña

La
	A
so
ci
ac
ió
n	
Es
pa
ño
la
	d
e	
Fu
nd
ac
io
ne
s	
es
	u
na
	a
so
ci
ac
ió
n	

pr
iv
ad
a	
e	
in
de
pe
nd
ie
nt
e,
	i
ns
cr
it
a	
en
	e
l	
Re
gi
st
ro
	N
ac
io
na
l	

de
	A
so
ci
ac
io
ne
s	
de
l	
M
in
is
te
ri
o	
de
l	
In
te
ri
or
,	
de
cl
ar
ad
a	
de
	

ut
ili
da
d	
pú
bl
ic
a,
	d
e	
ám

bi
to
	n
ac
io
na
l,	q
ue
	a
gr
up
a	
fu
nd
ac
io
ne
s	

es
pa
ño
la
s	
de
	l
as
	m

ás
	d
iv
er
sa
s	
di
m
en
si
on
es
,	
fin
al
id
ad
es
	

y	
ám

bi
to
s	
de
	
ac
tu
ac
ió
n	

(lo
ca
l,	
pr
ov
in
ci
al
,	
au
to
nó
m
ic
o,
	

na
ci
on
al
	e
	in
te
rn
ac
io
na
l).
	S
u	
m
is
ió
n	
es
	tr
ab
aj
ar
	e
n	
be
ne
fic
io
	

de
l	
co
nj
un
to
	d
el
	s
ec
to
r	
fu
nd
ac
io
na
l	
ta
nt
o	
a	
co
rt
o	
co
m
o	
a	

m
ed
io
	y
	la
rg
o	
pl
az
o,
	e
n	
pr
o	
de
	su
	d
es
ar
ro
llo
	y
	fo
rt
al
ec
im
ie
nt
o.

 
La
	A
EF
	ti
en
e	
tr
es
	fi
ne
s	
pr
in
ci
pa
le
s:

I.	
Re
pr
es
en
ta
r	
y	
de
fe
nd
er
	
lo
s	
in
te
re
se
s	
de
	
to
da
s	
la
s	

fu
nd
ac
io
ne
s	

es
pa
ño
la
s,
	
an
te
	
la
s	

ad
m
in
is
tr
ac
io
ne
s	

pú
bl
ic
as
	y
	o
tr
as
	i
ns
ta
nc
ia
s	
y	
or
ga
ni
sm

os
,	
pú
bl
ic
os
	o
	

pr
iv
ad
os
,	t
an
to
	e
n	
Es
pa
ña
	c
om

o	
fu
er
a	
de
	e
lla
.

II.
	P
re
st
ar
	s
er
vi
ci
os
	a
	la
s	
en
ti
da
de
s	
as
oc
ia
da
s	
qu
e	
fa
ci
lit
en
	y
	

m
ej
or
en
	s
u	
ge
st
ió
n,
	p
ro
m
ov
ie
nd
o	
su
	p
ro
fe
si
on
al
iz
ac
ió
n	

y	
el
	m
ej
or
	c
um

pl
im
ie
nt
o	
de
	s
us
	fi
ne
s	
en
	b
en
efi
ci
o	
de
l	

co
nj
un
to
	d
e	
la
	s
oc
ie
da
d.

III
.	A
rt
ic
ul
ar
	y
	f
or
ta
le
ce
r	
el
	s
ec
to
r	
fu
nd
ac
io
na
l	
m
ed
ia
nt
e	
la
	

pr
om

oc
ió
n	
de
l	
co
no
ci
m
ie
nt
o	
m
ut
uo
	y
	l
a	
co
la
bo
ra
ci
ón
,	

qu
e	
pe
rm
it
en
	l
a	
cr
ea
ci
ón
	d
e	
re
de
s,
	t
an
to
	t
er
ri
to
ri
al
es
	

(c
on
se
jo
s	

au
to
nó
m
ic
os
),	

co
m
o	

se
ct
or
ia
le
s	

(g
ru
po
s	

se
ct
or
ia
le
s)
.
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n 

of
 C

or
po
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te

 
Co

nt
ri

bu
ti

on
s 

Pr
of

es
si

on
al

s 
(A

CC
P)

Re
d

Es
ta
do
s	

U
ni
do
s

AC
C
P	
es
	u
na
	o
rg
an
iz
ac
ió
n	
de
	m
em

br
es
ía
	a
bi
er
ta
	a
	e
m
pr
es
as
	

co
n	
án
im
o	
de
	l
uc
ro
	y
	a
	f
un
da
ci
on
es
	e
m
pr
es
ar
ia
le
s	
qu
e	

ti
en
en
	
pr
og
ra
m
as
	
de
	
re
sp
on
sa
bi
lid
ad
	
so
ci
al
.	
En
ti
da
de
s	

si
n	
án
im
o	
de
	l
uc
ro
	n
o	
pu
ed
en
	s
er
	m
ie
m
br
os
.	A
CC

P	
bu
sc
a	

de
sa
rr
ol
la
r	
líd
er
es
	q
ue
	p
ue
de
n	
ba
la
nc
ea
r	
la
	fi
la
nt
ro
pí
a	

co
n	
la
s	
m
et
as
	d
el
	n
eg
oc
io
,	
m
ie
nt
ra
s	
se
	l
og
ra
n	
im
pa
ct
os
	

so
ci
al
es
	p
os
it
iv
os
.	
Su
s	
m
et
as
	s
e	
ce
nt
ra
n	
al
re
de
do
r	
de
l	

en
tr
en
am

ie
nt
o	
y	
la
	e
du
ca
ci
ón
,	
la
	d
efi
ni
ci
ón
	d
e	
m
ej
or
es
	

pr
ác
ti
ca
s,
	la
	c
on
st
ru
cc
ió
n	
de
	r
el
ac
io
ne
s,
	y
	lo
s	
ej
er
ci
ci
os
	d
e	

re
fe
re
nc
ia
m
ie
nt
o	
y	
m
ed
ic
ió
n.
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As

so
ci
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io

n 
of

 
Fu

nd
ra

is
in

g 
Pr

of
es

si
on

al
s

Re
d

Es
ta
do
s	

U
ni
do
s

Es
ta
	
or
ga
ni
za
ci
ón
	
ha
	
in
sp
ir
ad
o	
el
	
ca
m
bi
o	
gl
ob
al
	
y	
ha
	

ap
oy
ad
o	

es
fu
er
zo
s	

pa
ra
	
la
	
co
ns
ec
uc
ió
n	

de
	
m
ás
	
de
	

un
	
tr
ill
ón
	
de
	
dó
la
re
s.
	
Su
s	
ce
rc
a	
de
	
30
	
m
il	
m
ie
m
br
os
	

in
di
vi
du
al
es
	
y	

or
ga
ni
za
ci
on
al
es
	
ha
n	

ap
al
an
ca
do
	
m
ás
	

de
	1
00
	b
ill
on
es
	d
e	
dó
la
re
s	
an
ua
le
s,
	e
qu
iv
al
en
te
s	
a	
un
	

te
rc
io
	d
e	
la
s	
do
na
ci
on
es
	fi
la
nt
ró
pi
ca
s	
en
	N

or
te
am

ér
ic
a.

 
Es
ta
	
or
ga
ni
za
ci
ón
	
cr
ee
	
qu
e	
pa
ra
	
ga
ra
nt
iz
ar
	
la
	
lib
er
ta
d	

hu
m
an
a	
y	
la
	c
re
at
iv
id
ad
	s
oc
ia
l,	
la
s	
pe
rs
on
as
	d
eb
en
	t
en
er
	

el
	d
er
ec
ho
	a
	f
or
m
ar
	o
rg
an
iz
ac
io
ne
s	
de
	m

an
er
a	
lib
re
	y
	

vo
lu
nt
ar
ia
	
pa
ra
	
al
ca
nz
ar
	
su
s	

ne
ce
si
da
de
s	

pe
rc
ib
id
as
,	

pr
om

ov
er
	c
au
sa
s	
y	
co
ns
eg
ui
r	
lo
s	
fo
nd
os
	p
ar
a	
ap
oy
ar
	e
st
as
	

ac
ti
vi
da
de
s.
	P
ar
a	
ga
ra
nt
iz
ar
	e
st
os
	d
er
ec
ho
s,
	l
a	
As
so
ci
at
io
n	

of
	F
un
dr
ai
si
ng
	P
ro
fe
ss
io
na
ls
:

-	
Pr
om

ue
ve
	e
l	
de
sa
rr
ol
lo
	y
	c
re
ci
m
ie
nt
o	
de
	p
ro
fe
si
on
al
es
	

co
m
pr
om

et
id
os
	c
on
	p
re
se
rv
ar
	y
	fo
rt
al
ec
er
	la
	fi
la
nt
ro
pí
a,

-	
es
ta
bl
ec
e	
un
	c
ód
ig
o	
de
	é
ti
ca
	y
	d
e	
pr
ác
ti
ca
s	
pr
of
es
io
na
le
s;

-	
re
qu
ie
re
	q
ue
	s
us
	m
ie
m
br
os
	s
e	
ad
hi
er
an
	a
	u
n	
có
di
go
	d
e	

ét
ic
a	
y	
de
	p
rá
ct
ic
as
	p
ro
fe
si
on
al
es
;

-	
pr
ov
ee
	o
po
rt
un
id
ad
es
	d
e	
en
tr
en
am

ie
nt
o	
a	
pr
of
es
io
na
le
s	

en
	c
on
se
cu
ci
ón
	d
e	
re
cu
rs
os
;

-	
im
pl
em

en
ta
	p
ro
gr
am

as
	q
ue
	a
se
gu
ra
n	
di
ve
rs
id
ad
	c
ul
tu
ra
l	

y	
so
ci
al
	e
n	
la
	m
em

br
es
ía
,	y
	li
de
ra
zg
o;

-	
re
co
le
ct
a,
	
in
ve
st
ig
a,
	
pu
bl
ic
a	
y	
di
st
ri
bu
ye
	
in
fo
rm
ac
ió
n	

hi
st
ór
ic
a,
	g
er
en
ci
al
	y
	t
éc
ni
ca
	s
ob
re
	fi
la
nt
ro
pí
a,
	y
	s
ob
re
	

co
ns
ec
uc
ió
n	
de
	re
cu
rs
os
	fi
la
nt
ró
pi
co
s;

-	
pr
om

ue
ve
	e
l	e
nt
en
di
m
ie
nt
o	
ge
ne
ra
l	s
ob
re
	la
	fi
la
nt
ro
pí
a,
	

y	
so
br
e	
la
	c
on
se
cu
ci
ón
	d
e	
re
cu
rs
os
	fi
la
nt
ró
pi
co
s;

-	
re
al
iz
a	
ac
ti
vi
da
de
s	
pa
ra
	e
l	m

an
te
ni
m
ie
nt
o	
y	
el
	d
es
ar
ro
llo
	

de
	le
gi
sl
ac
ió
n	
fa
vo
ra
bl
e	
fr
en
te
	a
	la
	fi
la
nt
ro
pí
a;

-	
re
cl
ut
a,
	
or
ga
ni
za
	
y	
ap
oy
a	
a	
su
s	
m
ie
m
br
os
	p
ar
a	
qu
e	

al
ca
nc
en
	s
us
	o
bj
et
iv
os
;

-	
pr
om

ue
ve
	l
a	
co
op
er
ac
ió
n	
in
te
rn
ac
io
na
l,	
la
	t
ra
ns
fe
re
nc
ia
	

de
	c
on
oc
im
ie
nt
o	
y	
la
	e
du
ca
ci
ón
	p
ar
a	
lo
s	
pr
of
es
io
na
le
s	
en
	

co
ns
ec
uc
ió
n	
de
	re
cu
rs
os
	a
	n
iv
el
	m
un
di
al
;

-	
ut
ili
za
	lo
s	
m
ed
io
s	
ne
ce
sa
ri
os
	y
	a
de
cu
ad
os
	p
ar
a	
al
ca
nz
ar
	

su
s	
pr
op
ós
it
os
,	y

-	
pr
ov
ee
	u
n	
pr
og
ra
m
a	
vá
lid
o	
y	
co
nfi
ab
le
	p
ar
a	
la
	c
er
ti
fic
ac
ió
n	

de
 lo

s 
pr

of
es

io
na

le
s.

ht
tp
://
w
w
w
.a
fp
ne
t.o
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23
Ce

nt
ro

 M
ex

ic
an

o 
pa

ra
 la

 F
ila

nt
ro

pí
a

Re
d

M
éx
ic
o

El
	C
en
tr
o	
M
ex
ic
an
o	
pa
ra
	l
a	
Fi
la
nt
ro
pí
a	
(C
em

efi
)	
es
	u
na
	

as
oc
ia
ci
ón
	c
iv
il	
fu
nd
ad
a	
en
	d
ic
ie
m
br
e	
de
	1
98
8.
	E
s	
un
a	

in
st
it
uc
ió
n	

pr
iv
ad
a,
	
no
	
lu
cr
at
iv
a,
	
si
n	

ni
ng
un
a	

fil
ia
ci
ón
	

a	
pa
rt
id
o,
	
ra
za
	
o	

re
lig
ió
n.
	
Cu
en
ta
	
co
n	

pe
rm
is
o	

de
l	

G
ob
ie
rn
o	
de
	M

éx
ic
o	
pa
ra
	r
ec
ib
ir
	d
on
ac
io
ne
s	
de
du
ci
bl
es
	

de
	i
m
pu
es
to
s.
	S
u	
se
de
	s
e	
en
cu
en
tr
a	
en
	l
a	
C
iu
da
d	
de
	

M
éx
ic
o	

y	
su
	
ám

bi
to
	
de
	
ac
ci
ón
	
ab
ar
ca
	
to
do
	
el
	
pa
ís
. 

Co
m
o	

ór
ga
no
	
co
le
gi
ad
o	

de
	
au
to
ri
da
d,
	
cu
en
ta
	
co
n	

un
a	

As
am

bl
ea
	

G
en
er
al
	

de
	
As
oc
ia
do
s,
	

qu
e	

es
tá
	

in
te
gr
ad
a	

po
r	

34
1	

m
ie
m
br
os
	

(1
82
	

as
oc
ia
ci
on
es
	

y	
fu
nd
ac
io
ne
s,
	

31
	

pe
rs
on
as
	

y	
12
8	

em
pr
es
as
). 

Ad
em

ás
,	
al
	C
em

efi
	e
st
án
	a
fil
ia
da
s	
1.
11
6	
in
st
it
uc
io
ne
s	
de
	

as
is
te
nc
ia
	y
	p
ro
m
oc
ió
n,
	y
	1
3	
pe
rs
on
as
	e
n	
to
da
	la
	R
ep
úb
lic
a	

M
ex
ic
an
a.
	T
am

bi
én
,	1
8	
de
pe
nd
en
ci
as
	g
ub
er
na
m
en
ta
le
s	
e	

in
st
it
uc
io
ne
s	i
nt
er
na
ci
on
al
es
	so
n	
us
ua
ri
os
	d
e	
es
to
s	s
er
vi
ci
os
.	

D
e	
es
ta
	f
or
m
a,
	l
a	
co
m
un
id
ad
	d
el
	C
en
tr
o	
M
ex
ic
an
o	
pa
ra
	l
a	

Fi
la
nt
ro
pí
a	
es
tá
	i
nt
eg
ra
da
	p
or
	m

ás
	d
e	
1.
40
0	
m
ie
m
br
os
.	 

Po
r	
la
s	

in
st
it
uc
io
ne
s	

y	
pe
rs
on
as
	
qu
e	

lo
	
in
te
gr
an
,	
y	

po
r	
su
	
vi
nc
ul
ac
ió
n	

co
n	

or
ga
ni
za
ci
on
es
	
na
ci
on
al
es
	
e	

in
te
rn
ac
io
na
le
s,
	e
l	C
em

efi
	e
s	
id
en
ti
fic
ad
o	
co
m
o	
un
a	
fu
en
te
	

im
po
rt
an
te
	d
e	
in
fo
rm
ac
ió
n	
co
nfi
ab
le
	s
ob
re
	e
l	s
ec
to
r.

ht
tp
://
w
w
w
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em

efi
.o
rg
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Cl

in
to

n 
G

lo
ba

l 
In

it
ia

ti
ve

Re
d

Es
ta
do
s	

U
ni
do
s

La
	C
lin
to
n	
G
lo
ba
l	
In
it
ia
ti
ve
	(
CG

I),
	i
ni
ci
at
iv
a	
de
	l
a	
C
lin
to
n	

Fo
un
da
ti
on
,	
ag
ru
pó
	a
	l
íd
er
es
	g
lo
ba
le
s	
pa
ra
	i
m
pl
em

en
ta
r	

so
lu
ci
on
es
	i
nn
ov
ad
or
as
	p
ar
a	
lo
s	
pr
ob
le
m
as
	g
lo
ba
le
s	
m
ás
	

ur
ge

nt
es

. L
a 

re
un

ió
n 

an
ua

l 
de

 l
a 

CG
I 

ha
 l

og
ra

do
 a

gl
ut

in
ar

 
m
ás
	d
e	
18
0	
je
fe
s	
de
	E
st
ad
o,
	2
0	
la
ur
ea
do
s	
co
n	
el
	p
re
m
io
	

N
ob
el
	y
	c
ie
nt
os
	d
e	
pr
es
id
en
te
s	
de
	e
m
pr
es
as
,	d
ir
ec
to
re
s	
de
	

fu
nd
ac
io
ne
s	
y	
O
N
G
’s
,	i
m
po
rt
an
te
s	
fil
án
tr
op
os
	y
	m
ie
m
br
os
	

de
	e
m
pr
es
as
	d
e	
m
ed
io
s	
de
	c
om

un
ic
ac
ió
n.
	A
	l
a	
fe
ch
a,
	

lo
s	
m
ie
m
br
os
	d
e	
la
	c
om

un
id
ad
	a
lr
ed
ed
or
	d
e	
la
	C
G
I	
ha
n	

ac
or
da
do
	c
er
ca
	d
e	
3.
20
0	
co
m
pr
om

is
os
	p
ar
a	
la
	a
cc
ió
n	
qu
e	

ha
n	
m
ej
or
ad
o	
el
	n
iv
el
	d
e	
vi
da
	d
e	
m
ás
	d
e	
43
0	
m
ill
on
es
	d
e	

pe
rs

on
as

 e
n 

18
0 

pa
ís

es
 d

el
 m

un
do

.

ht
tp
s:
//
w
w
w
.c
lin
to
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nd
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to
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ob
al
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25

Co
m

m
it

te
e 

En
co

ur
ag

in
g 

Co
rp

or
at

e 
Ph

ila
nt

hr
op

y

Re
d

Es
ta
do
s	

U
ni
do
s

El
	C
om

m
it
te
e	
En
co
ur
ag
in
g	
Co
rp
or
at
e	
Ph
ila
nt
hr
op
y	
(C
EC
P)
	

es
	
un
a	
co
al
ic
ió
n	
de
	
pr
es
id
en
te
s	
de
	
em

pr
es
as
	
qu
e	
se
	

un
ie
ro
n	
al
re
de
do
r	
de
	l
a	
cr
ee
nc
ia
	d
e	
qu
e	
el
	m
ej
or
am

ie
nt
o	

de
	l
a	
so
ci
ed
ad
	e
s	
es
en
ci
al
	p
ar
a	
m
ed
ir
	e
l	
re
su
lt
ad
o	
de
	l
os
	

ne
go
ci
os
.	A
ct
ua
lm
en
te
	c
ue
nt
a	
co
n	
m
ás
	d
e	
15
0	
pr
es
id
en
te
s	

de
 l

as
 e

m
pr

es
as

 m
ás

 g
ra

nd
es

 d
el

 m
un

do
 d

e 
di

fe
re

nt
es

 
in
du
st
ri
as
.	
Lo
s	
in
gr
es
os
	d
e	
la
s	
co
m
pa
ñí
as
	p
ar
ti
ci
pa
nt
es
	

su
m
an
	a
lr
ed
ed
or
	d
e	
7	
tr
ill
on
es
	d
e	
dó
la
re
s	
an
ua
le
s.
	E
st
a	
es
	

un
a	
en
ti
da
d	
si
n	
án
im
o	
de
	lu
cr
o	
qu
e	
of
re
ce
	a
	la
s	
em

pr
es
as
	

pa
rt
ic
ip
an
te
s	

as
es
or
ía
s	

pe
rs
on
al
iz
ad
as
,	

ev
en
to
s	

de
	

re
la
ci
on
am

ie
nt
o,
	i
nf
or
m
ac
ió
n	
ex
cl
us
iv
a,
	a
po
yo
	e
n	
m
an
ej
o	

de
	m
ed
io
s	
y	
ca
so
s	
de
	e
st
ud
io
.

ht
tp
://
ce
cp
.c
o/
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Co

un
ci

l o
n 

Fo
un

da
ti

on
s

Re
d

Es
ta
do
s	

U
ni
do
s

El
	C
ou
nc
il	
on
	F
ou
nd
at
io
ns
	e
st
á	
co
nf
or
m
ad
o	
po
r	a
lr
ed
ed
or
	d
e	

1.
60
0	
fu
nd
ac
io
ne
s	
y	
pr
og
ra
m
as
	d
e	
fil
an
tr
op
ía
	e
m
pr
es
ar
ia
l	

en
	E
E.
	U
U
.	y
	e
l	e
xt
er
io
r.

Su
	m
is
ió
n	
es
	d
ar
le
s	
op
or
tu
ni
da
de
s,
	li
de
ra
zg
o	
y	
he
rr
am

ie
nt
as
	

a	
la
s	
or
ga
ni
za
ci
on
es
	c
on
	fi
ne
s	
fil
an
tr
óp
ic
os
	p
ar
a	
ex
pa
nd
ir,
	

fo
rt
al
ec
er
	y
	p
ro
m
ov
er
	l
a	
so
st
en
ib
ili
da
d	
de
	s
us
	p
ro
gr
am

as
	

pa
ra
	e
l	b
ie
n	
co
m
ún
.

ht
tp
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w
w
w
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D

on
or

s 
Fo

ru
m

Re
d

Es
ta
do
s	

U
ni
do
s

Es
ta
	o
rg
an
iz
ac
ió
n	
es
	la
	p
ri
nc
ip
al
	fu
en
te
	d
e	
re
la
ci
on
am

ie
nt
o,
	

ed
uc
ac
ió
n,
	

in
fo
rm
ac
ió
n,
	

co
no
ci
m
ie
nt
o,
	

lid
er
az
go
	

y	
re
pr
es
en
ta
ci
ón
	
pa
ra
	
en
ti
da
de
s	

si
n	

án
im
o	

de
	
lu
cr
o	

y	
fil
an
tr
óp
ic
as
	
en
	
Ill
in
oi
s.
	
Co
m
o	

as
oc
ia
ci
ón
	
cu
yo
s	

pa
rt
ic
ip
an
te
s	
so
n	
do
na
nt
es
,	e
nt
id
ad
es
	s
in
	á
ni
m
o	
de
	l
uc
ro
	

y	
as
es
or
es
,	s
ir
ve
	a
	d
ic
ho
s	
m
ie
m
br
os
	a
l	p
ro
m
ov
er
	u
n	
se
ct
or
	

fil
an
tr
óp
ic
o	
y	
si
n	
án
im
o	
de
	lu
cr
o	
ef
ec
ti
vo
	e
	in
fo
rm
ad
o.

ht
tp
s:
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m
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rg
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Eu

ro
pe

an
 

Fo
un

da
ti

on
 C

en
tr

e
Re

d
Bé
lg
ic
a

Es
ta
	o
rg
an
iz
ac
ió
n	
es
	u
na
	a
so
ci
ac
ió
n	
po
r	
m
em

br
es
ía
	d
e	

fu
nd
ac
io
ne
s	
y	
do
na
nt
es
	c
or
po
ra
ti
vo
s.
	A
ct
ua
lm
en
te
	c
ue
nt
a	

co
n	
m
ás
	d
e	
20
0	
m
ie
m
br
os
.	
Su
	m

is
ió
n	
es
	s
er
	e
l	
al
ia
do
	

na
tu
ra
l	
de
	
aq
ue
llo
s	
qu
e	

bu
sq
ue
n	

fo
rt
al
ec
er
	
el
	
se
ct
or
	

fil
an
tr
óp
ic
o	
eu
ro
pe
o.
	
Es
ta
	
or
ga
ni
za
ci
ón
	
tr
ab
aj
a	
en
	
tr
es
	

lín
ea
s	
pr
in
ci
pa
le
s:

-	
Re
pr
es
en
ta
r	l
os
	in
te
re
se
s	
de
	la
s	
fu
nd
ac
io
ne
s;

-	
pr
ov
ee
r	
el
	
es
pa
ci
o	

y	
el
	
ap
oy
o	

pa
ra
	
se
si
on
es
	
de
	

re
la
ci
on
am

ie
nt
o;
	y

-	
ge
ne
ra
r	y
	c
om

pa
rt
ir
	c
on
oc
im
ie
nt
o.

ht
tp
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w
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Fo

ro
 

Ib
er

oa
m

er
ic

an
o 

de
 

Fu
nd

ac
io

ne
s

Re
d

Es
pa
ña

El
	F
or
o	
Ib
er
oa
m
er
ic
an
o	
de
	F
un
da
ci
on
es
	(
FO

Ri
f)
	e
s	
un
a	

pl
at
af
or
m
a	

cr
ea
da
	
po
r	

la
s	

pr
in
ci
pa
le
s	

as
oc
ia
ci
on
es
	

de
	
fu
nd
ac
io
ne
s	

ib
er
oa
m
er
ic
an
as
	
-C
en
tr
o	

M
ex
ic
an
o	

de
	
Fi
la
nt
ro
pí
a	

(C
em

efi
),	

As
oc
ia
ci
ón
	
de
	
Fu
nd
ac
io
ne
s	

Em
pr
es
ar
ia
le
s	
de
	C
ol
om

bi
a	
(A
EF
),	
G
ru
po
	d
e	
Fu
nd
ac
io
ne
s	

y	
Em

pr
es
as
	d
e	
Ar
ge
nt
in
a	
(G
D
FE
),	
G
ru
po
	d
e	
In
st
it
ut
os
	y
	

Fu
nd
ac
io
ne
s	
Em

pr
es
ar
ia
le
s	
de
	B
ra
si
l	
(G
ife
),	
Re
dA
m
ér
ic
a	
y	
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Anexo 3: Asuntos por grupos de interés - Enfoque 2
(Mitigación de impactos positivos y negativos)

Aspectos a tener en cuenta por grupo de interés: 

Para	 ayudar	 a	 aclarar	 el	 tipo	de	 asuntos	 que	pueden	 ser	 priorizados	por	 la	 organización	 y	 la	
forma	como	pueden	ser	gestionados,	es	útil	revisar	las	expectativas	más	comunes	de	los	grupos	
de	interés	(¿qué	esperan?)	con	respecto	a	la	organización,	su	operación	y	su	cadena	de	valor.	A	
continuación	se	exponen	necesidades	y	expectativas	recurrentes	de	algunos	grupos	de	interés	
que	podrían	hacer	parte	de	análisis	de	materialidad.

Accionistas e inversionistas: 

Los	accionistas	e	inversionistas	de	una	organización	generalmente	esperan	que	esta	implemente	
prácticas	que	permitan	minimizar	 riesgos	 frente	a	 la	 reputación	y	operación	de	 la	empresa,	e	
incrementen	su	confianza	en	la	continuidad	del	negocio	y	en	el	desempeño	del	mismo.	Entre	los	
aspectos	más	relevantes	para	este	grupo	de	interés	se	cuentan:

• Prácticas de ética, transparencia y buen gobierno: definición	 de	 principios	 y	 valores	 que	
orienten	la	operación	del	negocio	y	las	relaciones	de	la	organización	con	sus	grupos	de	interés	
internos	y	externos,	así	como	la	expedición	e	implementación	de	normas	de	conducta	para	los	
colaboradores,	códigos	anticorrupción	y	reglamentos	para	el	manejo	de	conflictos	de	interés,	
entre	otros.	Para	más	información,	remitirse	a	la	norma	ISO	26000,	a	la	Guía	GRI	4,	al	Pacto	
Global	o	a	la	Guía	para	Empresas	Multinacionales	de	la	OCDE.	

• Protocolo de gestión de riesgos, planes de continuidad del negocio y manejo de crisis: 
existencia	de	un	mapa	de	riesgos	que	incluya	aspectos	económicos,	sociales	y	ambientales	
relevantes	que	puedan	poner	en	juego	la	continuidad	de	la	organización.	

• Envío de información completa y oportuna sobre temas económicos, sociales y ambientales: 
existencia	de	políticas	organizacionales	para	 la	divulgación	de	información	relevante	sobre	
temas	económicos,	sociales	y	ambientales,	que	pueden	incluir	la	publicación	de	información	
en	medios	de	comunicación	organizacionales	(página	web,	boletines).	Elaboración	y	envío	de	
informes	de	gestión,	de	memorias	de	sostenibilidad	y	otros	documentos	que	se	consideren	
relevantes.	Para	más	información	sobre	qué	divulgar	y	cómo	hacerlo,	revisar	la	Guía	GRI	4,	la	
Guía	para	Empresas	Multinacionales	de	la	OCDE,	o	el	estándar	AA1000.

Empleados: 

Los	 empleados	 esperan	 que	 la	 organización	 desarrolle	 planes	 y	 estrategias	 que	 favorezcan	
un	 ambiente	 sano,	 diverso	 y	 agradable	 de	 trabajo,	 y	 que	 les	 permitan	 crecer	 profesional	 y	
personalmente.	Entre	los	aspectos	más	importantes	para	este	grupo	de	interés	están:
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• Gestión integral del talento humano: establecimiento	de	procesos	y	políticas	de	bienestar	
laboral	que	incluyen,	entre	otras	consideraciones,	definiciones	para	la	regulación	y	orientación	
de	la	relación	entre	el	empleado	y	la	empresa,	y	aspectos	relacionados	con	la	promoción	del	
desarrollo	profesional	y	personal	de	los	colaboradores,	a	través	de	planes	de	carrera	o	planes	
de	capacitación	y	formación.	Para	más	información,	remitirse	a	la	norma	ISO	26000,	a	la	Guía	
GRI	4	o	a	la	Guía	para	Empresas	Multinacionales	de	la	OCDE.

• Prácticas contra la discriminación: establecimiento	de	principios,	valores	y	procesos	que	garanticen	
la	diversidad	de	los	trabajadores	de	la	empresa,	y	la	existencia	de	condiciones	equitativas	para	
todos.	Esto	incluye	garantizar	salario	igual	por	trabajo	igual,	y	rechazar	la	consideración	de	raza,	
género,	orientación	sexual,	religión,	estrato	socioeconómico	o	discapacidad	para	la	contratación,	
promoción,	capacitación	y	retiro	de	colaboradores.	Para	más	información,	remitirse	a	 la	norma	
SA8000,	al	Pacto	Global,	a	la	Guía	GRI	4	o	a	la	Guía	para	Empresas	Multinacionales	de	la	OCDE.

• Respeto de los Derechos Humanos (DD. HH.): establecimiento	de	procesos	y	medidas	que	
garanticen	la	protección	de	los	DD.	HH.	de	los	colaboradores,	y	que	sancionen	el	desarrollo	o	
la	complicidad	frente	a	actividades	que	atenten	contra	estos.	Entre	los	derechos	que	deben	
ser	garantizados	se	encuentran	el	derecho	a	una	 remuneración	equitativa	y	satisfactoria,	y	
el	derecho	a	fundar	sindicatos	y	a	asociarse.	Entre	las	actividades	que	atentan	contra	los	DD.	
HH.	 en	 el	 ámbito	 laboral	 se	 incluyen	 la	 promoción	 e	 implementación	de	 trabajo	 infantil	 y	
de	 trabajo	 forzado,	 además	de	prácticas	 de	 abuso	 y	 discriminación.	 Para	más	 información,	
remitirse	a	la	norma	SA8000,	a	la	norma	ISO	26000,	al	Pacto	Global,	a	la	Guía	GRI	4	o	a	la	Guía	
para	Empresas	Multinacionales	de	la	OCDE.

• Salud y seguridad en el trabajo: definición	de	políticas	o	estándares	para	 la	 identificación	
y	evaluación	de	riesgos	relacionados	con	el	desempeño	de	las	funciones	para	las	cuales	el	
colaborador	ha	sido	convocado	a	 la	organización,	el	ambiente	en	el	que	las	desarrolla,	y	 la	
implementación	de	acciones	preventivas	y	protocolos	de	atención	de	accidentes	o	incidentes	
laborales,	problemas	sanitarios	y	otros	eventos.	Para	más	información,	remitirse	a	la	Certificación	
OHSAS	18001,	a	la	Norma	SA8000,	a	la	norma	ISO	26000	o	a	la	Guía	GRI	4.

Clientes y consumidores:

Los	clientes	y	consumidores	esperan	que	la	organización	tenga	en	cuenta	y	mitigue	todos	los	
posibles	 impactos	 negativos	 de	 sus	 productos	 y	 servicios	 a	 nivel	 de	 salud	 pública.	 Esperan,	
además,	 transparencia,	 garantizando	 que	 la	 comunicación	 y	 publicidad	 de	 la	 empresa	 sean	
veraces	y	se	alejen	de	prácticas	engañosas.	De	 igual	manera,	 los	clientes	y	consumidores	son	
exigentes	frente	a	la	confiabilidad	de	los	productos	y	servicios,	y	esperan	que	se	cumplan	los	
acuerdos	 pactados	 a	 nivel	 de	 calidad	 y	 precio.	 Adicionalmente,	 las	 empresas	 deben	 atender	
oportunamente	las	peticiones,	quejas	y	reclamos	de	estos	actores	de	interés,	pues	ellos	esperan	
que	se	mejore	y	adapte	la	oferta	de	productos	y	servicios	a	sus	necesidades,	y	que	se	promuevan	
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prácticas	 de	 innovación	 y	mejoramiento	 continuo	 a	 partir	 de	 su	 retroalimentación.	 Para	más	
información,	remitirse	a	la	Guía	GRI	4	o	a	la	Guía	para	Empresas	Multinacionales	de	la	OCDE.

Aliados en la cadena de valor (proveedores, distribuidores, agentes 
comerciales, etc.): 

Los	aliados	de	la	cadena	de	valor	esperan	que	la	empresa	les	garantice	una	relación	mutuamente	
beneficiosa	que	promueva	el	fortalecimiento	de	su	organización	y	la	eficiencia	en	su	operación.

• Estabilidad comercial: establecimiento	de	 relaciones	de	 largo	plazo	a	 través	de	 las	 cuales	
haya	 claridad	 sobre	 los	 volúmenes,	 precios,	 márgenes	 de	 rentabilidad,	 calidades	 y	 demás	
condiciones.

• Confidencialidad	 y	 prácticas	 éticas:	 aseguramiento	 de	 estricta	 confidencialidad	 sobre	 la	
información	comercial	(por	ejemplo,	no	compartirla	con	otros	aliados	en	la	cadena	de	valor	ni	
con	la	competencia)	y	promoción	de	prácticas	que	eviten	conflictos	de	interés	e	incidentes	de	
corrupción.

• Evaluaciones y auditorías: definición	 de	 criterios	 para	 evaluar	 la	 generación	 de	 impactos	
sociales	y	ambientales,	y	calificar	la	gestión	de	tales	impactos	para	la	vinculación	de	nuevos	
aliados	o	la	continuidad	de	las	relaciones	vigentes.	Para	más	información,	remitirse	a	la	Guía	
GRI	4	o	a	la	norma	ISO	26000.

• Formación, fortalecimiento y transferencia de conocimiento en temas sociales, ambientales 
y económicos: establecimiento	de	espacios	de	construcción	de	capacidades	institucionales,	
formación	de	capital	humano	y	transferencia	de	conocimientos,	con	el	fin	de	incentivar	una	
mejor	gestión	de	los	impactos	sociales,	ambientales	y	económicos,	y	una	más	eficiente	y	eficaz	
operación	de	 su	negocio.	 Para	más	 información,	 remitirse	 a	 la	Guía	GRI	4	o	 a	 la	Guía	para	
Empresas	Multinacionales	de	la	OCDE.

Comunidades: 

Las	comunidades	suelen	esperar	que	la	instalación	de	la	operación	de	una	empresa	en	su	región	
resulte	en	oportunidades	para	potenciar	su	desarrollo	personal,	profesional	y	comunitario,	y	que	
se	mitiguen	todos	los	riesgos	a	nivel	económico,	social	y	ambiental.

• Generación de empleo local: establecimiento	 de	 políticas	 de	 contratación	 que	 favorezcan	
a	 la	 población	 que	 vive	 en	 zonas	 aledañas	 a	 la	 operación	 de	 la	 empresa,	 o	 de	 políticas	
que	promuevan	o	 incentiven	 la	contratación	de	dicha	población	por	parte	de	aliados	de	 la	
cadena	de	valor.	Para	más	información,	remitirse	a	 la	Guía	GRI	4	o	a	 la	Guía	para	Empresas	
Multinacionales	de	la	OCDE.

 o Este	 aspecto	 también	 puede	 relacionarse	 con	 la	 generación	 de	 empleo	 a	 través	 de	 la	
creación	de	nuevos	negocios.	Para	más	información,	remitirse	al	Enfoque	3.
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• Respeto de los DD. HH.: establecimiento	de	procesos	y	medidas	que	garanticen	la	protección	de	
los	DD.	HH.	de	las	comunidades,	y	que	sancionen	el	desarrollo	de	actividades	o	la	complicidad	
con	el	desarrollo	de	acciones	que	atenten	 contra	estos.	 Para	más	 información,	 remitirse	 al	
Pacto	Global,	a	la	norma	ISO	26000,	a	la	Guía	GRI	4	o	a	la	Guía	para	Empresas	Multinacionales	
de	la	OCDE.

• Inversión social: establecimiento	de	prácticas	y	procesos	que	promuevan	el	desarrollo	local	
a	través	de	donaciones	o	aportes	voluntarios.	Para	más	información,	remitirse	al	Enfoque	1,	
a	la	Guía	GRI	4,	a	la	norma	ISO	26000	o	a	la	Guía	para	Empresas	Multinacionales	de	la	OCDE.

• Relacionamiento: diseño	de	una	estrategia	de	relacionamiento	que	permita	la	participación	
de	las	comunidades	en	temas	que	les	competen,	en	concordancia	con	la	clasificación	de	estas	
en	el	ejercicio	de	priorización	de	grupos	de	interés.	Para	más	información,	consulte	la	norma	
ISO	26000.	

• Mitigación de impactos sociales y ambientales: diseño	 de	 una	 estrategia	 de	 gestión	 de	
impactos	sociales	y	ambientales	que	redunde	en	beneficios	y	en	la	mitigación	de	impactos	
negativos	para	las	comunidades.	

• Empleo inclusivo: ejecución	de	proyectos	para	favorecer	la	contratación	formal	de	población	
vulnerable,	con	componentes	de	formación	y	acompañamiento	a	los	beneficiarios.

Autoridades: 

Las	autoridades	esperan	el	cumplimiento	de	los	marcos	regulatorios	nacionales	que	apliquen	a	las	
actividades	desarrolladas	por	la	organización	en	las	dimensiones	social,	económica	y	ambiental.

• Cumplimiento de la ley: como	 mínimo	 la	 organización	 deberá	 obedecer	 los	 deberes	 y	
obligaciones	establecidos	en	leyes,	decretos,	resoluciones	y	otros	documentos	regulatorios	
nacionales,	 regionales	 y	 locales,	 que	 sean	 generales	 para	 todas	 las	 personas	 jurídicas	
o	 específicas	 para	 las	 actividades	 misionales,	 o	 no	 misionales,	 que	 desarrolla.	 Para	 más	
información,	identificar	y	remitirse	a	las	normas	que	le	apliquen.

• Pago de impuestos: como	mínimo	 la	 organización	 deberá	 pagar	 todos	 los	 impuestos	 que	
le	 aplican	 como	 empresa,	 y	 aquellos	 relacionados	 con	 el	 desempeño	 de	 sus	 actividades	
misionales;	 además,	 deberá	 evitar	 la	 búsqueda	 o	 aceptación	 de	 exenciones	 tributarias	 no	
contempladas	 en	 los	 marcos	 regulatorios	 nacionales.	 Para	 más	 información,	 identificar	 y	
remitirse	al	marco	regulatorio	tributario	que	le	aplique.

• Relacionamiento: como	mínimo	la	organización	debe	cumplir	con	las	exigencias	de	rendición	
de	 cuentas	 y	 remisión	 de	 información	 establecidas	 por	 los	 entes	 de	 control	 y	 vigilancia	
que	 le	apliquen;	según	 la	priorización	de	 los	grupos	de	 interés,	establecer	mecanismos	de	
relacionamiento	adicionales.	Para	más	información,	remitirse	las	normas	que	le	apliquen.	
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Aspectos a tener en cuenta frente a la protección del medioambiente: 
Con	respecto	al	medioambiente,	se	espera	que	la	organización	estructure	políticas	y	procesos	
que	le	permitan	manejar	integralmente	los	impactos	negativos	generados	por	su	operación,	que	
mitigue	los	riesgos	asociados,	y	que	fortalezca	actividades	que	incrementen	la	eficiencia	en	el	
uso	de	recursos	naturales.

• Energía: establecimiento	de	prácticas	y	procesos	que	permitan	incrementar	la	eficiencia	en	el	
consumo	de	energía,	desincentiven	o	disminuyan	el	uso	de	fuentes	de	energía	no	renovables,	
o	promuevan	el	uso	de	fuentes	de	energía	alternativas	y	renovables.	Para	más	información,	
remitirse	al	Pacto	Global,	a	la	Guía	GRI	4,	al	CarbonDisclosure	Project	o	a	la	Guía	para	Empresas	
Multinacionales	de	la	OCDE.

• Agua: establecimiento	de	prácticas	y	procesos	que	permitan	incrementar	la	eficiencia	en	el	
consumo	de	agua,	mitiguen	los	impactos	negativos	generados	por	la	captación	de	fuentes	de	
agua,	y	promuevan	su	reciclaje	y	reutilización.	Para	más	información,	remitirse	al	Pacto	Global	
o a la Guía GRI 4. 

• Efluentes	y	residuos:	establecimiento	de	prácticas	y	procesos	que	permitan	mejorar	la	calidad	
del	 agua	 vertida	por	 la	 organización	o	 la	 reducción	de	 su	 volumen,	 reducir	 la	 cantidad	de	
residuos	generados,	promover	el	reciclaje	y	la	reutilización	de	estos	materiales,	y	reducir	los	
derrames	de	aceites,	combustibles	y	sustancias	químicas.	Para	más	información,	remitirse	al	
Pacto	Global	o	a	la	Guía	GRI	4.

• Emisiones: establecimiento	 de	 prácticas	 y	 procesos	 que	 permitan	 controlar	 o	 reducir	 el	
volumen	de	 las	emisiones	de	gases	de	efecto	 invernadero	y	otras	emisiones	atmosféricas,	
así	 como	 reducir,	 y	eventualmente	desaparecer,	 las	emisiones	de	 sustancias	que	agotan	el	
ozono.	Para	más	información,	remitirse	al	Pacto	Global,	los	indicadores	del	CarbonDisclosure	
Project,	 los	principios	del	Greenhouse	Gas	Protocol,	 la	Guía	GRI	4	o	 la	Guía	para	Empresas	
Multinacionales	de	la	OCDE.

• Biodiversidad: establecimiento	de	prácticas	y	procesos	que	permitan	proteger	la	biodiversidad	
de	fauna	y	flora	que	habita	en	territorios	propios	de	la	organización	o	que	se	ven	impactados	
por	la	misma;	también,	prevenir	y	restaurar	los	daños	de	los	ecosistemas	donde	opera.	Para	
más	información,	remitirse	al	Pacto	Global,	a	la	Guía	GRI	4,	a	la	norma	ISO	26000	o	a	la	Guía	
para	Empresas	Multinacionales	de	la	OCDE.
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