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Ética y responsabilidad social:

la cara oculta
de la luna

Es tá allí pe ro no se la pue de ver con fa ci li dad. Se
re quie re un via je es pe cial, co mo el de los as tro -
nau tas del pro gra ma Apo lo, pa ra po der apre -
ciar la. La éti ca, co mo la ca ra ocul ta de la lu na,
es un com po nen te de la ges tión em pre sa rial, un
com po nen te in sus ti tui ble que, si no es tá ex pre -
sa men te for mu la do, co rre el ries go de per der se.
Lo que es peor, si no se la im pul sa per ma nen te -

men te de sa pa re ce rá con se gu ri dad. Es te inu sual
te ma cen tral de GESTIÓN in ves ti ga qué es la éti -
ca em pre sa rial y tam bién se aden tra en la res -
pon sa bi li dad so cial, con ejem plos, sa li dos de un
es tu dio re cien te, de em pre sas ecua to ria nas que
ejer cen es ta res pon sa bi li dad ac ti va men te. Co mo
con tra par ti da, tam bién es tu dia cuál es el cos to
pa ra la so cie dad de que exis ta la co rrup ción.

Es tá allí pe ro no se la pue de ver con fa ci li dad. Se
re quie re un via je es pe cial, co mo el de los as tro -
nau tas del pro gra ma Apo lo, pa ra po der apre -
ciar la. La éti ca, co mo la ca ra ocul ta de la lu na,
es un com po nen te de la ges tión em pre sa rial, un
com po nen te in sus ti tui ble que, si no es tá ex pre -
sa men te for mu la do, co rre el ries go de per der se.
Lo que es peor, si no se la im pul sa per ma nen te -

men te de sa pa re ce rá con se gu ri dad. Es te inu sual
te ma cen tral de GESTIÓN in ves ti ga qué es la éti -
ca em pre sa rial y tam bién se aden tra en la res -
pon sa bi li dad so cial, con ejem plos, sa li dos de un
es tu dio re cien te, de em pre sas ecua to ria nas que
ejer cen es ta res pon sa bi li dad ac ti va men te. Co mo
con tra par ti da, tam bién es tu dia cuál es el cos to
pa ra la so cie dad de que exis ta la co rrup ción.

Por Gonzalo Ortiz Crespo



F a bri car un tor ni -
llo, ven der un fo -
co, com prar hie -
rro, pa gar un sa la -

rio, ex ten der una fac tu ra, pro mo cio -
nar un ja bón, ca pa ci tar a los em plea -
dos, des pe dir a otros, con se guir ga -
nan cias… son ges tio nes co mu nes, ac -
ti vi da des or di na rias de las em pre sas.
Cam bie “tor ni llo”, “fo co”, “hie rro”,
“ja bón” por los pro duc tos que su em -
pre sa fa bri que o co mer cie, pues son
so lo ejem plos to ma dos al azar. Des de
una pe que ña fon da que ven de al muer -
zos has ta una in men sa mul ti na cio nal
que es tá en to dos los cam pos (el fi nan -
cie ro, el in dus trial, el agrí co la, el co -
mer cial, el de los ser vi cios), to das las
em pre sas tie nen una co sa en co mún:
rea li zan ac ti vi da des en que in ter vie nen
los hom bres y las mu je res. 

Po drán te ner má qui nas muy so fis -
ti ca das, ro bots de úl ti ma ge ne ra ción,
com pu ta do ras muy ca pa ces y muy ve -
lo ces, pe ro ello no sus ti tu ye la ac ción
hu ma na. To da em pre sa es tá mo vi da,
di ri gi da y rea li za da por la ac ción hu -
ma na.

Y por eso, por que se tra ta de ac cio -
nes de hom bres y mu je res, por que
aun que ha ya má qui nas que rea li cen
cier tas ta reas, e in clu so, co mo los hay
hoy, ro bots muy avan za dos que ha gan
pro ce sos ca da vez más com ple jos, so lo
los pue den ha cer por que, a su vez,
hom bres y mu je res los pro gra ma ron.

Lo que es tá cla ro es que la ac ti vi -
dad em pre sa rial, gran de o pe que ña,
au tó no ma o de pen dien te, es una ac -
ción hu ma na; no es un fe nó me no na -
tu ral ni me cá ni co, si no que los hom -
bres y las mu je res lo pue den mol dear y
di ri gir. Jus ta men te allí es que se en tra
al te rre no de la éti ca, es de cir al de la
teo ría so bre el fe nó me no mo ral (ver
en el re cua dro la di fe ren cia en tre mo -
ral y éti ca). Re cuér de se que la mo ra li -
dad de una ac ción bro ta de la dig ni dad
mis ma del ser hu ma no, y de la con -
cien cia de la res pon sa bi li dad y de la li -
ber tad. El hom bre en cuan to hom bre
es un ser mo ral.

Aho ra bien: el bien mo ral por ex -
ce len cia –aun an tes de cual quier re li -
gión, de cual quier éti ca for mal– es la
vi da hu ma na. La pri me ra as pi ra ción

de la mu jer y el hom bre, en to das las
épo cas, en to das las cul tu ras, es vi vir.
Pe ro no se tra ta de cual quier vi da
–una vi da ve ge ta ti va, por ejem plo, no
po dría ser la as pi ra ción de na die– si -
no de la vi da hu ma na to tal, in te gral,
es de cir de la vi da de un ser ra cio nal,
que pue da rea li zar se ple na men te, con
unas as pi ra cio nes tras cen den tes, con
un de seo su pre mo de fe li ci dad y de
in mor ta li dad. Ese sen ti do de ple ni tud
ha si do en ten di do de di ver sas for mas
a lo lar go de la his to ria y, pa ra lo grar -
lo, a ve ces se han co me ti do, y se si -
guen co me tien do, las más gran des in -
jus ti cias, las más crue les ma tan zas, las
más san grien tas gue rras. Pe ro eso es
por que al guien o al gu nos as pi ran a
un ti po de ple ni tud equi vo ca da (el
odio sur ge co mo ne ga ción del otro).
De lo que real men te se es tá ha blan do
aquí es de una con cien cia rec ta de
rea li zar se co mo per so na, en to das las
di men sio nes que cons ti tu yen el ser
hu ma no en cuan to tal.

La vi da y sus di men sio nes
Es muy co no ci do que al gu nos bie -

nes son prio ri ta rios pa ra ga ran ti zar

una vi da dig na. Son los de re chos ele -
men ta les de los hom bres y las mu je res.
Ali men ta ción, vi vien da, tra ba jo, edu -
ca ción, cui da do de la sa lud, se gu ri dad
en la ve jez y en la in ca pa ci dad, son esas
prio ri da des, aun que la rea li za ción del
ser hu ma no no con clu ya allí, por que
siem pre tie ne otros in te re ses, otras ca -
pa ci da des, otras po ten cia li da des. Esas
po ten cia li da des son de un or den su pe -
rior al ni vel or gá ni co ani mal, pro duc -
to de un ma yor de sa rro llo y com ple ji -
dad del ce re bro hu ma no. 

Las di men sio nes de la vi da per so -
nal son múl ti ples: la in te rio ri dad, los
va lo res es pi ri tua les, pe ro tam bién el
cuer po, la ex te rio ri dad, que es el sos -
tén na tu ral de las po ten cia li da des hu -
ma nas. Y por otro la do, la co mu ni ca -
ción, pues la per so na hu ma na no se
rea li za en el ais la mien to; al con tra rio,
la exis ten cia de los de más es con sus -
tan cial al mis mo he cho de ser hu ma -
no. Aun que ha ya fuer zas ne ga ti vas co -
mo el en fren ta mien to y la gue rra, tam -
bién exis te el res pe to al otro y el amor,
es de cir la bús que da de la afir ma ción
del otro, de su per fec cio na mien to y fe -
li ci dad. El amor del que se ha bla aquí

T E M A  C E N T R A L

17

T E M A  C E N T R A L

¿Qué es éti ca y qué es mo ral?
Mo ral es el con jun to de re glas, nor mas de com por ta mien to o va lo res que

es ta ble cen la dis tin ción en tre lo bue no y lo ma lo co mo cri te rio de hu ma ni za -
ción, de per fec ción hu ma na.

Éti ca es el es tu dio o teo ría so bre el fe nó me no mo ral.
Nor mas mo ra les son aque llas que obli gan a un su je to in ter na men te, por que

es su pro pia con cien cia las que les re co no ce fuer za hu ma ni za do ra. Si vio la la
nor ma, es su pro pia con cien cia la que va a mos trar le su de sa cuer do. La san ción
a la in frac ción de una nor ma mo ral es in ter na, y sue le pro du cir se en for ma de
re mor di mien to.

Nor mas ju rí di cas son las pro mul ga das por aque llos a quie nes co rres pon de en
una na ción (par la men to) y obli gan a to dos los miem bros de la co mu ni dad po lí ti -
ca, es tén o no de acuer do con la nor ma, la sien tan o no co mo obli ga ción su ya. En
el ca so de in frac ción de la nor ma, tie ne que exis tir una san ción ex ter na al su je to.

Nor mas re li gio sas son las que tie nen pa ra el cre yen te la fuer za de pro ce der
de Dios a tra vés de su co mu ni dad re li gio sa, a tra vés de su Igle sia. El arre pen ti -
mien to an te su in frac ción es, en el ca to li cis mo, tan to in ter no co mo ex ter no (la
con fe sión).

Có di go de éti ca es un con jun to de nor mas que se acep ta por el he cho de per -
te ne cer a un cuer po que lo ha ya ins ti tui do y ri ge el com por ta mien to per so nal y de
tra ba jo de quie nes com po nen ese cuer po, sea un co le gio pro fe sio nal o una em pre -
sa. Quien lo vio la su fre una san ción in ter na, pe ro con fre cuen cia tam bién una ex -
ter na (jui cio an te tri bu na les de ho nor, se pa ra ción de una em pre sa, etc.).
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no es, por su pues to, el ero tis mo co -
mer cial ni la sen si ble ría ni el idea lis mo
so ña dor. El amor es una fuer za pa ra
ha cer el bien. Y los hom bres y las mu -
je res so lo en el amor pue den al can zar
su per fec ción in di vi dual y co lec ti va.
Hay otras di men sio nes de la vi da per -
so nal, que aquí so lo se enun cian:

• la ca pa ci dad de ha cer fren te, de
afron tar los obs tá cu los que se pre sen -
tan, sea de par te de la na tu ra le za o de
la so cie dad;

• la li ber tad, esa di men sión vi tal y
ob je ti va de los hom bres y las mu je res
pa ra man te ner la au to no mía de sus
de ci sio nes, aun que no sea ili mi ta da y
ab so lu ta por que es tá en car na da en un
cuer po y en una cir cuns tan cia;

• la ca pa ci dad del hom bre de des -
cu brir y as pi rar a rea li da des su pe rio -
res, es de cir la tras cen den cia, que nie -
ga a la pro pia per so na co mo un mun -
do ce rra do y au to su fi cien te y as pi ra
siem pre a más; y

• la ac ción, la ca pa ci dad de ac tuar,
de mo di fi car el en tor no, de do mi nar la
na tu ra le za, per fec cio nar al que ac túa,
ex plo rar va lo res e ideas, ex pe ri men tar,
edu car y edu car se, en ri que cer el uni -
ver so, in ten si fi car la co mu ni ca ción,
sem brar la jus ti cia y fa ci li tar la li be ra -
ción.

To das es tas re fle xio nes po drían
pa re cer muy ex tra ñas en una re vis ta
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Las éti cas y la éti ca la ti noa me ri ca na
Cuan do se ha bla de éti ca, en ton ces, se es tá ha blan do del com por ta mien to

fren te a uno mis mo, fren te a los de más y fren te a la so cie dad. Una com pro ba -
ción es que hoy la hu ma ni dad, es de cir to dos co mo co lec ti vo y ca da uno co mo
in di vi duo, tie ne con cien cia de la dig ni dad e igual dad de to dos los hom bres. No
es uni ver sal: hay, por ejem plo, quien cree que los de otras et nias u otras cul tu -
ras u otras re li gio nes son tan dis tin tos que me re cen mo rir... y de allí las gue rras
que aun hoy aso lan al mun do. Otros hay que pien san que los po bres e ig no ran -
tes no tie nen los mis mos de re chos. Pe ro no hay du da que a me di da que se ha
de sa rro lla do la hu ma ni dad, la con cien cia de la dig ni dad e igual dad de los hom -
bres y las mu je res ha ido cre cien do y ge ne ra li zán do se. Hay dis tin tas ma ne ras de
en fo car el pro ble ma; por lo que po dría ha blar se de dis tin tas éti cas. No to das
ellas coin ci den. ¿Con cuál que dar se? Aun que es te co men ta ris ta cree que ca da
una de ellas en cie rra una par te de ver dad –así sea el epi cu reís mo, el es toi cis mo,
la éti ca kan tia na o del de ber, el uti li ta ris mo, el mar xis mo–, tam po co se po dría
caer en el re la ti vis mo, que da a to dos los sis te mas el mis mo va lor. Por ejem plo,
es tá cla ro que la hu ma ni dad en su avan ce pre ci sa men te ha ido de jan do de la do
éti cas an ti hu ma nas, co mo la del su per hom bre, que pro cla ma ba la exis ten cia de
una ra za su pe rior opues ta y por en ci ma de to das las de más a las que con si de ra -
ba in fe rio res, mien tras so lo la pri me ra es ta ba lla ma da al po der y a la gran de za.

Con to do, co mo se de cía más arri ba, a pe sar de sus re tro ce sos y de las gue -
rras ra cia les o re li gio sas que aún hoy exis ten, la hu ma ni dad ha ido avan zan -
do en la con cien cia de los va lo res fun da men ta les. Jus ta men te a lo lar go del si -
glo 20 se fue de sa rro llan do una éti ca es pe cí fi ca, que se lla mó “éti ca de va lo -
res” y, en las úl ti mas dé ca das, una éti ca “co mu ni ca ti va” –que co lo ca el én fa -
sis en el pro ce di mien to pa ra lle gar en tre to dos, me dian te el diá lo go y la co -
mu ni ca ción, a una nor ma ti va mo ral uni ver sal–. Al mis mo tiem po, las re li gio -
nes uni ver sa les han caí do cre cien te men te en cuen ta que hay ele men tos en que
coin ci den, so bre to do el cen tral: que to dos los hom bres son igua les e hi jos de
un mis mo Dios.

En Amé ri ca La ti na se ha de sa rro lla do tam bién una éti ca pro pia: la lla ma da
“éti ca de la li be ra ción”. Aun que si gue te nien do de fen so res y crí ti cos den tro de la
pro pia Igle sia Ca tó li ca don de sur gió y se de sa rro lló, hay un ele men to cen tral de

es ta éti ca la ti noa me ri ca na en el que es
di fí cil no es tar de acuer do: el bien y la
per fec ción no es tán del la do del pro -
yec to de quie nes opri men a los de -
más, no es tán de par te de lo que En ri -
que Dus sel, uno de los prin ci pa les ex -
po nen tes de es ta co rrien te fi lo só fi ca,
lla ma la “to ta li dad ce rra da”. Por el
con tra rio, di ce, el bien mo ral con sis te
en la prác ti ca de la jus ti cia, que es re -
co no ci mien to del de re cho del opri -
mi do, del “Otro”. Así, afir ma Dus sel,
“el bien éti co es el sí al Otro y, por lo
tan to, es jus ti cia; es cum plir la jus ti cia
y res pe tar al Otro co mo otro, de jar lo
ser”. Es te sen ti do de “al te ri dad”, es
de cir del re co no ci mien to del otro,
pe ne tra to dos los ám bi tos de la vi da
hu ma na: la pe da go gía y la eco no mía,
la eró ti ca y la po lí ti ca, la pe da go gía y
las cien cias so cia les.



co mo GESTIÓN, so bre to do por que el
len gua je y los mis mos te mas cen tra les
que es ta re vis ta eco nó mi ca ha ma ne ja -
do a lo lar go de sus ca si ocho años de
vi da no sue len ser es tos. Y tal vez, tam -
bién a al gún lec tor le pa rez can fue ra de
lu gar, in có mo dos o, in clu so, ab sur dos.
En el fon do es por que es te len gua je y
es ta te má ti ca han caí do en el des pres -
ti gio en la ac tual so cie dad.

Có di gos im plí ci tos
y ex plí ci tos

Pe ro, si se pien sa un po co más, se
des cu bre que no es ex tra ño que
GESTIÓN los asu ma. Tam bién pa ra lo
que es ta re vis ta ha ve ni do ha cien do
hay una ca ra ocul ta de la lu na: el tra -
ba jo pe rio dís ti co y ana lí ti co se ba sa en
una éti ca pe rio dís ti ca, en unos prin ci -
pios com par ti dos y, por su pues to, en
una éti ca per so nal o in di vi dual de
quie nes la ha cen y la di ri gen que, aun -
que no se ex pli ci te, es tá pre sen te y sus -
ten tan do ca da pá gi na de ca da nú me ro.

Igual su ce de en cual quier otra ac ti -
vi dad hu ma na. Por lo tan to, no se exi -
me de la éti ca la vi da eco nó mi ca y,
den tro de ella, la ac ti vi dad em pre sa rial
que es una ac ti vi dad hu ma na por an -
to no ma sia. Lo que su ce de es que, con
fre cuen cia, esos prin ci pios bá si cos de
ac tua ción es tán so la men te su pues tos.
Pe ro, ca da vez más, en el mun do en te -
ro, las em pre sas de avan za da ha cen un
es fuer zo por es ta ble cer su “có di go de
éti ca” de ma ne ra ex plí ci ta.

Los es fuer zos por fi jar for mal men -
te có di gos de éti ca (ver de fi ni ción en
re cua dro) sue len na cer en una va rie -
dad de con tex tos, pe ro es muy co mún
que se de ri ven de los ejer ci cios de pla -
ni fi ca ción es tra té gi ca, cuan do quie nes
ha cen una em pre sa bus can de fi nir su
mi sión y su vi sión. En ton ces es cuan -
do caen en cuen ta de que “ga nar di ne -
ro” por muy rea lis ta que sea, no bas ta
pa ra de fi nir la mi sión de una em pre sa,
ni tam po co el fa bri car o ven der. Em -
pie zan a ver se que son sus tan cia les al
ser mis mo de la em pre sa las re la cio nes
con los clien tes y aque llas con los pro -
vee do res y con sus pro pios em plea dos,
y que es im po si ble de jar fue ra las re la -
cio nes de la em pre sa con la so cie dad
de la que son par te: có mo quie re la

em pre sa que sea la so cie dad, có mo
quie re la so cie dad que sea la em pre sa,
y qué de be ha cer es ta por aque lla. 

Pe ro no se crea que so lo las em pre -
sas que tie nen có di gos de éti ca se ri gen
por prin ci pios éti cos: es tas los han he -
cho ex plí ci tos, lo que es una gran ayu -
da –por que de lo con tra rio es más fá -
cil que se pier dan, se con fun dan, se ol -
vi den, se dis tor sio nen– pe ro to do de -
pen de de có mo se los vi va y apli que en
el día a día de la en ti dad. Luis Gó mez
Iz quier do, el em pre sa rio gua ya qui le -
ño afin ca do en Qui to, lo de cía muy
cla ra men te en una en tre vis ta con la re -
vis ta Mun do Di ners (No 217, ju nio del
2000): hay una gran di fe ren cia en tre
hom bre de ne go cios y em pre sa rio; el
hom bre de ne go cios es el que so lo bus -
ca el di ne ro mien tras que el em pre sa -
rio es el que quie re ge ne rar ri que za,
pe ro no so lo pa ra él ni so lo pa ra los ac -
cio nis tas si no pa ra sus em plea dos y
pa ra la so cie dad.
Del có di go mo ral úni co

al plu ra lis mo
Si no se pue de caer en el re la ti vis -

mo, tam po co es po si ble en el mun do
mo der no im po ner un có di go mo ral
úni co. Eso era fac ti ble en épo cas an te -
rio res, cuan do la fuer te unión po lí ti ca
en tre Igle sia y Es ta do o en tre Par ti do y
Es ta do po día im po ner una úni ca vi -
sión del mun do. Co mo lo re cuer da
Ade la Cor ti na, ca te drá ti ca de éti ca y

fi lo so fía de la Uni ver si dad de Va len cia
y au to ra de nu me ro sos li bros, eso fue
lo que acon te ció “con Es pa ña y bue na
par te de los paí ses de Amé ri ca La ti na
en los que ha es ta do vi gen te el có di go
mo ral na cio nal-ca tó li co, es de cir, el
có di go mo ral pro pues to al Es ta do por
una par te de la je rar quía ecle siás ti ca”.

Otros paí ses vi vie ron una ex pe -
rien cia si mi lar con un cre do se cu lar:
en los paí ses do mi na dos por re gí me -
nes co mu nis tas im pe ró un có di go mo -
ral úni co, una ideo lo gía ex clu si vis ta, si
bien de ca rác ter lai co. “Un de ter mi na -
do gru po, co mo es sa bi do, se arro ga ba
en ex clu si va el de re cho y la ca pa ci dad
de juz gar acer ca de lo bue no y lo ma lo
pa ra los ciu da da nos y pa ra to da la hu -
ma ni dad des de una ideo lo gía, co mo el
ma te ria lis mo his tó ri co, pre sun ta men -
te cien tí fi ca. Cual quier jui cio mo ral
que no se atu vie ra a la ideo lo gía ofi -
cial, cual quie ra que dis cre pa ra de las
in ter pre ta cio nes ad mi ti das por la van -
guar dia del par ti do, que da ba ta cha do
ip so fac to de per ver si dad bur gue sa y
te nía que ser lle va do a la ho gue ra, co -
mo en los vie jos tiem pos”, re cuer da
Cor ti na.

Pe ro eso ya no va más. Por di fe ren -
tes ca mi nos ad vi no la li ber tad re li gio -
sa en Es pa ña y Amé ri ca y la po lí ti ca en
el an ti guo blo que so vié ti co, y hoy es
im po si ble im po ner en esos paí ses un
có di go mo ral úni co. Cla ro que, pa ra
mu chos, lo que vi no a con ti nua ción
fue un au tén ti co des con cier to des de el
pun to de vis ta mo ral. “Los ciu da da nos
se ha bían acos tum bra do a to mar co -
mo re fe ren te las di rec tri ces de aque llos
‘a quie nes co rres pon día’, bien pa ra to -
mar las por bue nas, bien pa ra asu mir -
las pe ro des de una dis tan cia crí ti ca,
bien pa ra re cha zar las abier ta men te, si -
tuán do se en la po si ción con tra ria, pe -
ro siem pre te nien do esas orien ta cio -
nes ofi cia les co mo pun to de mi ra”,
ano ta la ca te drá ti ca.

Y aun que en los paí ses con fe sio -
nal-re li gio sos y en los con fe sio nal-co -
mu nis tas la vi gen cia de un có di go mo -
ral úni co im pues to des de arri ba ha ya
acos tum bra do a mu chos ciu da da nos a
una “ac ti tud de pa si vi dad” en las cues -
tio nes mo ra les, que per du ra, el pa so
de los años, la ve lo ci dad de los cam -
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Podría parecer
absurdo que esta
revista aborde estas
reflexiones y tal vez a
algún lector no le
parezcan absurdas.
En el fondo, este
lenguaje y esta
temática han caído
en el desprestigio.
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bios y los de sa fíos en las fa mi lias y en
las em pre sas obli gan a to mar po si cio -
nes. Co mo di ce el vie jo chis te res pec to
de la reu nión de di ri gen tes co mu nis tas
ecua to ria nos que se en te ra ban de la
muer te de Jo sef Sta lin, y que po dría
apli car se con más pre ci sión a la caí da
del mu ro de Ber lín: “¡Nos jo di mos,
cho li tos! ¡Aho ra nos to ca pen sar por
no so tros mis mos!”...

Esos cam bios han lle va do, irre me -
dia ble men te, a la épo ca del plu ra lis mo
ideo ló gi co, del plu ra lis mo po lí ti co y,
tam bién, del mo ral. Pe ro, ¡aten ción!
Es to no quie re de cir que to das las opi -
nio nes sean igual men te res pe ta bles...
No es ver dad que en cues tio nes mo ra -
les se en tre en un cam po tan sub je ti vo
pe ro tan sub je ti vo que to do de pen da
de las pre fe ren cias in di vi dua les. Al
con tra rio, si el fun da men to de los va -
lo res mo ra les es la ra zón hu ma na evo -
lu cio na da, exis ti rán unas coin ci den -
cias mí ni mas que a su vez per mi tirán
el plu ra lis mo. Esos “mí ni mos mo ra -
les” son los que hacen posible la coe -
xis ten cia ci vi li za da pe ro es tam bién
des de allí que pue de cons truir se una
so cie dad más jus ta.

Má xi mos y mí ni mos
El fi ló so fo ale mán Jür gen Ha ber -

mas y otros pen sa do res que han ela bo -
ra do esa “éti ca dia ló gi ca” de la que se
ha bla ba más arri ba, se pre gun tan có -
mo es po si ble man te ner una so cie dad
plu ra lis ta, sien do así que en ella tie nen
que con vi vir ciu da da nos con dis tin tas
con cep cio nes de fe li ci dad. Mu cho más
di fí cil es to en una so cie dad mul ti cul -
tu ral y mul tiét ni ca co mo la ecua to ria -
na, en que hay di fe ren cias de con cep -
ción más pro fun das que en tre gru pos
for ma dos en una mis ma cul tu ra.

Jus ta men te la res pues ta es que la
con vi ven cia es po si ble siem pre que se
com par tan unos mí ni mos mo ra les. Y
en tre esos mí ni mos, re cuer da A. Cor -
ti na, es tá la con vic ción de que se de be
res pe tar los idea les de vi da de los ciu -
da da nos, por muy di fe ren tes que sean
de los pro pios, con tal de que ta les
idea les se aten gan a los mí ni mos com -
par ti dos. Lo que su ce dió con la ci vi li -
za ción hu ma na en los úl ti mos si glos es
que em pe zó a dar se cuen ta de que la

in to le ran cia traía cho ques, gue rras,
tor tu ra, muer te y su fri mien to sin fin, y
que era po si ble que gen te de dis tin tos
cre dos re li gio sos con vi vie ra pa cí fi ca -
men te, res pe tan do de for ma to le ran te
sus de sa cuer dos.

No es que se ha lle ga do a la paz

uni ver sal. De he cho, has ta el ins tan te
mis mo en que us ted lee es tas lí neas,
hay gen te que se ma ta por que tie ne
dis tin tas con cep cio nes de la vi da, y
por que quie re do mi nar o ex cluir a los
de más. Allí es tá lo que su ce de en tre Is -
rael y Pa les ti na o, más cer ca, en la ve -
ci na Co lom bia, sin te ner que re cor dar
las re cien tes gue rras en los Bal ca nes, y
los es pan to sos aten ta dos del 11 de sep -
tiem bre y sus con se cuen cias. Pe ro, aun
así, y por con tras te con lo que su ce día
has ta ha ce re la ti va men te po cas dé ca -
das, ca da vez más se ge ne ra li za en el
mun do la con cien cia de que to dos los
se res hu ma nos se me re cen el mis mo
res pe to y con si de ra ción y que ca da
uno es tá per fec ta men te le gi ti ma do pa -
ra de sa rro llar sus pla nes de vi da, per -
mi tien do siem pre a los de más ac tuar
de igual mo do.

“Ob vio, ¿no?”, di rá al gu no. Sí, pe -
ro la ver dad es que a la hu ma ni dad le
cos tó bas tan tes si glos dar se cuen ta de
ello y, co mo se ve, aún le cues ta lle var -
lo a la prác ti ca. La in to le ran cia re na ce
a ca da pa so, en la vi da do més ti ca co -
mo en la in ter na cio nal, en la vi da ur -

ba na co mo en la ru ral. Pe ro, por di -
cha, el plu ra lis mo se ex tien de tam bién:
son ca da vez más los que acep tan que,
co mo di ce la pro fe so ra es pa ño la, “ca -
da cual es muy due ño de or ga ni zar su
vi da se gún sus pro pios idea les, y que es
muy po si ble que esos idea les val gan la
pe na, aun que no so tros no los com par -
ta mos ple na men te”.

Bue no, en ton ces, ¿a qué se re fie ren
los mí ni mos y los má xi mos? La “fór -
mu la má gi ca del plu ra lis mo” con sis te
en com par tir unos mí ni mos mo ra les de
jus ti cia, aun que se dis cre pe en los má xi -
mos de fe li ci dad.

La rea li dad, ¿es mo ral?
Y si to do fe nó me no hu ma no pue -

de ser juz ga do mo ral men te, ¿se po drá
juz gar a una so cie dad, por ejem plo la
so cie dad la ti noa me ri ca na, des de el
pun to de vis ta mo ral? En rea li dad,
emi tir un jui cio mo ral so bre una si tua -
ción so cial o una ideo lo gía no es, por
cier to, na da nue vo. Des de los al bo res
de la hu ma ni dad los hom bres creían
que su com por ta mien to in fluía en las
ca tás tro fes na tu ra les y que com por ta -
mien tos so cia les equi vo ca dos traían
cas ti gos so bre na tu ra les. Ese era un jui -
cio so bre la con duc ta co lec ti va, aun -
que más fá cil es iden ti fi car al res pon -
sa ble de una con duc ta in di vi dual, pues
en la co lec ti va el su je to de di cha con -
duc ta se di lu ye y lle ga a per der se el
sen ti do de la res pon sa bi li dad. 

Y lo que sal ta a la vis ta es que en
nues tra so cie dad, aun que no sea agra -
da ble oír lo, hay si tua cio nes de mar gi -
na ción, de po bre za, de ig no ran cia, de
ine qui dad ¿Quién es el res pon sa ble de
es tos efec tos ne ga ti vos? Hay cier ta ten -
den cia en tre los la ti noa me ri ca nos a
echar la cul pa de lo que su ce de a otros,
y en es te ca so a cau sas y fac to res ex ter -
nos que no es tán ba jo con trol. Así, fre -
cuen te men te se acu sa al “sis te ma
mun dial” o a “las trans na cio na les” o a
“los go bier nos de los paí ses ri cos” de
ser los res pon sa bles de to do lo que pa -
sa en Amé ri ca La ti na. Pe ro no se tra ta
de res pues tas ló gi cas ni acep ta bles pa -
ra una rec ta con cien cia.

Otra ex pli ca ción muy re co rri da
cuan do se juz ga nues tra si tua ción de
sub de sa rro llo es que la cul pa la tie nen
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los an te pa sa dos, la con quis ta, la co lo -
nia y el neo co lo nia lis mo o im pe ria lis -
mo. Ese es un me ca nis mo con el que
sue le des car gar se de una po si ble cul -
pa bi li dad a quie nes ha bi tan el pre sen -
te: los de aho ra, la so cie dad ac tual, no -
so tros so mos ino cen tes de lo que es tá
su ce dien do, los cul pa bles son otros.
Co mo re cuer da Luis Jo sé Gon zá lez
Ál va rez, “es to ha ser vi do de ba se a al -
gu nos pa ra ha blar de una ‘a-mo ra li -
dad’ his tó ri ca: en Amé ri ca La ti na, di -
cen, nun ca ha exis ti do una ver da de ra
mo ra li dad, ya que ha si do siem pre un
pue blo de pen dien te; nun ca ha si do
res pon sa ble de sus ac tos y si tua cio nes,
por que nun ca ha po seí do un pro yec to
his tó ri co pro pio por el que ha ya de bi -
do res pon der y, por tan to, no so mos
in mo ra les si no amo ra les”.

Pe ro esas te sis son in sos te ni bles.
Cier ta men te los ac tua les ha bi tan tes de
Amé ri ca La ti na no son res pon sa bles
del pa sa do ni de los fe nó me nos na tu -
ra les (a no ser que es tos se pro duz can
por su ex plo ta ción irra cio nal de la na -
tu ra le za) ni de los ac tos de otros pue -
blos, pe ro sí lo son del pre sen te y del
fu tu ro de nues tras so cie da des. Y eso
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Lo jus to y lo bue no
Es vie ja la dis tin ción en tre lo jus to y lo bue no. Cor ti na ha bla de la di fe ren -

cia en tre las exi gen cias de jus ti cia y las in vi ta cio nes a la fe li ci dad. Es ver dad que
los dos con cep tos tie nen re la ción, por que no po dría ase gu rar se que al go es jus -
to sin te ner co mo tras fon do la idea de qué se tie ne co mo bue no. “Si de ci mos,
por ejem plo, que la ac tual dis tri bu ción de la ri que za es in jus ta y que es ur gen te
em pren der la ta rea de es ta ble cer un nue vo or den eco nó mi co na cio nal e in ter -
na cio nal, se rá por que es ta mos con ven ci dos de que po seer una cier ta can ti dad
de ri que za es bue no pa ra cual quier ser hu ma no, ya que así pue de de sa rro llar
con li ber tad al gu nos de sus pla nes de vi da, y ade más por que cree mos que es
bue no que exis ta equi dad en la dis tri bu ción de los bie nes so cia les; no nos pa re -

ce, por tan to, que el ideal de vi da bue -
na de una so cie dad pue da rea li zar se
sin unos mí ni mos de jus ti cia”.

En ton ces, si no hay una se pa ra ción
ta jan te en tre lo jus to y lo bue no, ¿por
qué di fe ren ciar los? Pre ci sa men te por
la cues tión de los má xi mos y los mí ni -
mos. Aque llos pue den ser in fi ni tos,
co mo de fi ni cio nes pue da ha ber de fe -
li ci dad. La ex pe rien cia nos in di ca que

lo que a unos ha ce fe li ces a otros de ja in di fe ren tes, y na die tie ne de re cho a re -
cri mi nar a otro por que pre fie ra un ideal es pe cí fi co de fe li ci dad.

En cam bio, cuan do de cues tio nes de jus ti cia se tra ta, hay al go que na ce de
den tro del in di vi duo que le ha ce ser ta jan te. Que el ser hu ma no tie ne de re cho
a la vi da y a los me dios ne ce sa rios pa ra vi vir la dig na men te es al go que no de -
pen de de lo que ca da quien opi ne: es to es al go tan esen cial que no ca be sub je -
ti vi da des. Co mo di ce Cor ti na, “en cues tio nes de jus ti cia un ciu da da no adul to
es in tran si gen te, mien tras que, en lo
que se re fie re a pro yec tos de fe li ci dad,
un ciu da da no adul to es to le ran te, aun -
que pue da es tar con ven ci do del pro -
fun do va lor del su yo”.

Es tá cla ro, en ton ces, que, si bien en
la vi da co ti dia na jus ti cia y fe li ci dad son
las dos ca ras de una mis ma mo ne da,
“las cues tio nes de jus ti cia se nos pre -
sen tan co mo exi gen cias a las que de be -
mos dar sa tis fac ción, si no que re mos
que dar por de ba jo de los mí ni mos mo -
ra les, mien tras que los idea les de fe li ci -
dad nos atraen, nos in vi tan, pe ro ni nos
exi gen ni son exi gi bles”.

Las di fe ren cias son im por tan tes. En
cues tio nes de mo ral, por lo tan to no ri -
ge el “to do va le”. Hay unos mí ni mos
que la so cie dad en su con jun to quie re
res pe tar, ha de ci di do res pe tar. Y las
per so nas que no res pe tan esos mí ni -
mos, tam po co me re cen el res pe to de las
per so nas. Es de cir: es in mo ral quien no
se atie ne a los mí ni mos que pi de la so -
cie dad. Otras di fe ren cias pue den ver se
en el Cua dro 1.

Diferenciasentrejusticia
yfelicidad
Éticasdemínimos Éticasdemáximos
Éticadelajusticia Éticadelafelicidad
Lojusto Lobueno
Razónpráctica Prudencia
Normas Consejos
Exigencia Invitación
Ela bo ra ción del au tor, mo di fi can do el cua dro de
A. Cor ti na, p. 47

Cuadro1
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por que los ac tos hu ma nos de pen den
de las de ci sio nes, de las op cio nes que
ca da uno to me. De allí que to dos sean
(sea mos) res pon sa bles de la si tua ción
so cial la ti noa me ri ca na. Y tam bién de
có mo se de sa rro lle es ta en el fu tu ro.

La res pon sa bi li dad tie ne gra dos: es
ma yor o me nor se gún el ti po de par ti -
ci pa ción que ca da quien ten ga en la vi -
da so cial. Pe ro, pues to que son per so -
nas, to dos tie nen un gra do de po der,
ma yor o me nor, pa ra trans for mar el
me dio. To dos par ti ci pan (par ti ci pa -
mos), en la vi da de una fa mi lia, una
co mu ni dad, una so cie dad: lo que se
ha ga (lo que yo ha ga) o de je de ha cer
trae con se cuen cias.

Si hay efec tos in mo ra les de la vi da
ac tual, ¿qué pue do ha cer –en pri me ra
per so na del sin gu lar– pa ra dis mi nuir
su in mo ra li dad? Si me orien to por la
mo ra li dad, por un pro yec to de va lor
que me guíe y me mo ti ve en ac ti tu des
y com pro mi sos con cre tos, ten go un
ca mi no tra za do. Si no, de be ría re vi sar
esos va lo res. Eso co mo per so na, pe ro
tam bién pue de ha ber una op ción éti ca
co mo gru po, co mo aso cia ción, co mo
co mu ni dad, co mo em pre sa.

La op ción por una de mo cra cia más
am plia y au tén ti ca, por cons truir so -
cie da des más de mo crá ti cas y jus tas, en
las que pue da de sa rro llar se el ple no
po ten cial de ca da uno, jun to con aten -
der a los Otros, pa ra cre cer jun tos, ilu -
mi na un ca mi no pa ra in ten tar una so -
cie dad, una eco no mía, una glo ba li za -
ción más hu ma nas. Es po si ble así pen -
sar en una so cie dad, una eco no mía,
una glo ba li za ción que re por ten ma yor
bie nes tar y ca li dad de vi da a la gen te.
Ello es fac ti ble con una com pe ten cia
real, sin pri vi le gios pa ra gru pos, em -
pre sas o paí ses; con un mar co in ter na -
cio nal de re gu la ción de los flu jos de
co mer cio, ca pi tal y re cur sos hu ma nos;
con em pre sas y em pre sa rios que vean
más allá de sus na ri ces, cu yo ob je ti vo
no sea so lo el de ma xi mi zar ga nan cias
si no de cons truir em pre sas que ge ne -
ren va lor pa ra sus due ños pe ro tam -
bién pa ra sus ad mi nis tra do res, sus
em plea dos y obre ros, sus clien tes y
pro vee do res, y pa ra la so cie dad que les
ro dea.

No pue de de jar de re co no cer se, a

no ser que se quie ra se guir sien do cie -
go, que gran par te de la hu ma ni dad
hoy es tá so me ti da a la es cla vi tud del
in di vi dua lis mo o de los in te re ses de
unos po cos gru pos y em pre sas, co mo
re cuer da el je sui ta la ti noa me ri ca no
Mi guel Man za ne ra, S.J.

Se ha ce ur gen te, en ton ces, fun da -
men tar en la fi lo so fía “los va lo res so -
cia les éti cos per so na les y so cia les y al
mis mo tiem po pro mo ver los, tan to a
tra vés de la edu ca ción for mal e in for -
mal, co mo a tra vés de la co mu ni ca ción
so cial. Aquí sur ge la ta rea de la so cie -
dad ci vil y de la so cie dad po lí ti ca de
ela bo rar y acep tar có di gos éti cos”, di -
ce Man za ne ra. La ho nes ti dad, la to le -
ran cia, la jus ti cia y la so li da ri dad son
las ac ti tu des de res pon sa bi li dad éti ca
re cí pro ca de to dos los hom bres pa ra
cons truir esa nue va po lí ti ca y esa nue -
va eco no mía. “El prin ci pio de so li da ri -
dad se opo ne a to das las for mas de in -
di vi dua lis mo so cial, in clu yen do el
neo li be ra lis mo exa cer ba do que no re -
co no ce nin gún prin ci pio éti co, fue ra
de la li ber tad”.

La co rres pon sa bi li dad in di vi dual

de las mu je res y los hom bres adul tos
es un fac tor sus tan cial. La au toe xi gen -
cia mo ral que dé a los prin ci pios éti cos
de la con vi ven cia pa cí fi ca, de mo crá ti -
ca, jus ta y so li da ria la pri ma cía so bre
sus pro pios in te re ses, es lo que po drá
ha cer de la hu ma ni dad del Ter cer Mi -
le nio dig na de su nom bre de hu ma na.

Si se lo gra en tre to dos re for mar
con cri te rios éti cos el go bier no, la em -
pre sa, la vi da so cial, si se lo gra la ga -
ran tía de ese con sen so éti co pa ra guiar
el fu tu ro, en ton ces sí esas fuer zas ser -
vi rán a to dos los hom bres y no se gui -
rán co mo has ta aho ra acen tuan do las
ine qui da des y las in jus ti cias uni ver sa -
les.

El gran teó lo go la ti noa me ri ca no
Leo nar do Boff re co no ce que “el mer -
ca do es tal vez la ma yor ins ti tu ción so -
cial de la his to ria”, por que en él se in -
ter cam bian to dos los bie nes, en él la
pro duc ción co bra vi da. “Pe ro aho ra el
mer ca do so lo sir ve pa ra pro du cir más
ri que za, no pa ra sa tis fa cer ne ce si da -
des”, aña de. “Es ta mos vi vien do ba jo el
mo no teís mo eco nó mi co. El mer ca do
se ha con ver ti do en una gran di vi ni -
dad, con su pro pia je rar quía y sus
evan ge lis tas”.

Otro bra si le ño, Fray Bet to, re cor -
da ba que “To da em pre sa es una co -
mu ni dad de per so nas de di ca das a la
pro duc ción, ad mi nis tra ción y/o ser vi -
cios. Y nin gu na de ellas es una is la. Pa -
ra fun cio nar bien, de pen de de una te -
la ra ña de re la cio nes con otras em pre -
sas, ban cos, sec to res del po der pú bli co
y me dios de co mu ni ca ción... Una mi -
ra da ego cén tri ca so bre la pro pia em -
pre sa, con si de ra da tan so lo co mo la
ga lli na de los hue vos de oro, pue de in -
du cir al em pre sa rio o al gru po em pre -
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sa rial a per der de vis ta el con tex to en
que se si túa la em pre sa. Esa ce gue ra...
co lo ca a la em pre sa en una si tua ción
de ries go. So bre to do al ig no rar los va -
lo res que se ba san en la éti ca de las re -
la cio nes per so na les y so cia les vi gen tes
en la so cie dad ac tual”.

Al guien res pon de rá: “Pe ro en el
mer ca do no hay con tem pla cio nes. El
ca pi ta lis mo no es un jue go de ni ños: es
una sel va don de se lu cha por so bre vi -
vir, y el que se aflo ja, pier de”. Sí, pe ro
se ría una im per do na ble ce gue ra pen -
sar que ex plo tar a los obre ros, eva dir
im pues tos, en ga ñar a los con su mi do -
res, con ta mi nar el me dio am bien te
son ven ta jas com pe ti ti vas en esa sel va
ca pi ta lis ta. La his to ria de mues tra, una
y otra vez, que las em pre sas que tie nen
un com pro mi so éti co son las que, a la
lar ga, triun fan y so bre vi ven. Las otras
po drán ob te ner ga nan cias in me dia tas,
pe ro no tie nen via bi li dad en el mun do
mo der no. Y no so lo por cues tio nes de
ima gen, si no, co mo en una fa mi lia,
por la so li dez de lo que bus can, por la
co he ren cia de lo que di cen con lo que
ha cen, por la fuer za que da la uni dad y
la au ten ti ci dad.

Ha ce su en tra da
la res pon sa bi li dad so cial

Esa res pon sa bi li dad o co rres pon -
sa bi li dad es lo que en los úl ti mos años
se ha de fi ni do con el nom bre de “res -
pon sa bi li dad so cial”. La Fun da ción
Es quel, que se ha preo cu pa do de es tos
te mas, pro po ne en ten der a la res pon -
sa bi li dad so cial co mo el li bre y ac ti vo
com pro mi so de uno o va rios ac to res
so cia les por re sol ver los pro ble mas de
de sa rro llo de la so cie dad y cons truir la
co mo co mu ni dad de mo crá ti ca, sus -
ten ta ble y so li da ria.

Si se de sen tra ña el con cep to va a
ser mu cho más fá cil en ten der lo. ¿Por
qué se ha bla de una po si ción éti ca?
Por que im pli ca una op ción cons cien te
por prin ci pios, va lo res y ac ti tu des mo -
ra les e in te lec tua les re no va dos en lo
so cial. De uno o va rios ac to res so cia -
les, por que pue de ser adop ta da en tér -
mi nos in di vi dua les, gru pa les o ins ti tu -
cio na les, por lo tan to, per so nas, em -
pre sas, aso cia cio nes, co mu ni da des,
ONG, to dos los ac to res de la so cie dad

ci vil es tán lla ma dos a la res pon sa bi li -
dad so cial. A su vez, se tra ta de li bre y
ac ti vo com pro mi so, por que no es una
obli ga ción le gal si no una de ci sión
cons cien te que ve co mo un im pe ra ti vo
mo ral in vo lu crar se en una cau sa. Esa
cau sa, a su vez, es re sol ver los pro ble -
mas de de sa rro llo, no co mo una ac -
ción ca ri ta ti va ni co mo una ope ra ción
de “la va do de ima gen” si no una ope -
ra ción que va a las raí ces y no a los sín -
to mas, que va a lo sus tan cial y no al
ma qui lla je, lo que im pli ca, co mo re -
cuer da Es quel, “una ver da de ra in ver -
sión so cial en el de sa rro llo que per mi -
ta un avan ce de to da la so cie dad”. Fi -
nal men te se pro po ne cons truir la co -
mo co mu ni dad de mo crá ti ca, sus ten -
ta ble y so li da ria, por que su po ne la re -
no va ción y de sa rro llo de la cul tu ra cí -
vi ca y por que es un pro yec to co lec ti vo
que de be ser com par ti do y man te ni do
por to da la so cie dad.

In te gri dad
Pe ro Mil ton Fried man, el gu rú de

la Es cue la de Chi ca go y, por en de, del
neo li be ra lis mo, ase ve ra que la úni ca
res pon sa bi li dad so cial de las em pre sas
es ga nar di ne ro. “Hay una y so lo una
res pon sa bi li dad so cial de los ne go -
cios”, di ce tex tual men te, “usar sus re -
cur sos y rea li zar las ac ti vi da des que le
lle ven a au men tar sus in gre sos”. Sin
em bar go, por más que ha ya ga na do el
Pre mio No bel de Eco no mía, Fried -
man se equi vo ca. En la luz de to do lo
dis cu ti do en es te ar tí cu lo y de la ex pe -
rien cia de cien tos, de mi les de em pre -
sas mio pes a lo lar go del tiem po, es fá -
cil con cluir por qué: Fried man no es tá
vien do to do el cua dro.

La su ya es una vi sión li mi ta da. Es
el ti po de fi lo so fía que ha conducido
a las em pre sas que en ve ne nan el am -
bien te, a las em pre sas que es cla vi zan
a sus obre ros, a las em pre sas que uti -
li zan ma no de obra in fan til. Si so lo
las ga nan cias son el ob je ti vo, esa em -
pre sa po drá ser un buen ne go cio, pe -
ro a la cor ta o a la lar ga, su efi cien cia
de sa pa re ce rá por las con di cio nes
am bien ta les, so cia les y eco nó mi cas
de un en tor no de te rio ra do, de gra da -
do, ines ta ble.

La vi sión que pro po ne Fried man es

mio pe, li mi ta da, no tie ne na da de in te -
gral. La pa la bra “ín te gro” es muy in te re -
san te por que, por una par te, sig ni fi ca
“que no ca re ce de nin gu na de sus par -
tes”, que al go es “en te ro” (cuan do se di -
ce, por ejem plo “ese cál cu lo se rea li za
so bre el suel do ín te gro”), pe ro, por otra,
sig ni fi ca “rec to, in ta cha ble” (cuan do se
di ce, por ejem plo “una per so na ín te -
gra”). Lo que ha ce fal ta a la em pre sa
mo der na es ser ín te gra, ín te gra en su vi -
sión y en su mi sión, que no de je na da
afue ra, que vea y ac túe en la rea li dad tal
co mo es; que se re la cio ne con el mer ca -
do pe ro tam bién con la so cie dad, co mo
un to do; que pien se y ges tio ne el pre -
sen te pe ro que pro yec te el fu tu ro, sin ol -
vi dar el pa sa do; que se pa las con se cuen -
cias, to das ellas, de lo que ha ce hoy, ín -
te gra men te. Y que, al mis mo tiem po,
sea rec ta, que no bus que sus re cur sos
por nin gún ca mi no tor ci do, que ten ga
cla ros sus va lo res, que ten ga sus prin ci -
pios fir mes, que sus nor mas de con duc -
ta sean las más al tas y su ho nes ti dad y
trans pa ren cia las más cla ras. So lo así la
ca ra ocul ta de la lu na, la éti ca y la res -
pon sa bi li dad so cial, se rán par te con sus -
tan cial de la ac ción de em pre sas y em -
pre sa rios. So lo con em pre sas ín te gras
(es de cir, en te ras y rec tas), con eje cu ti -
vos y em pre sa rios ín te gros, do ta dos de
ca rác ter, res pon sa bles, se po drá lograr
no so lo las ga nan cias de cor to pla zo que
pro pug na Fried man, si no el pro gre so y
el cre ci mien to de to dos.
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Lo que le ha ce
fal ta a la em pre sa
mo der na es ser ín te gra
en su mi sión y su vi sión;
que pien se y ges tio ne
el pre sen te pe ro
que se pro yec te al fu tu ro;
que se re la cio ne
con el mer ca do pe ro
tam bién con la so cie dad.
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Es co mún oír,
aún en per so -
nas que co no -
cen el te ma del

de sa rro llo so cial, que en el Ecua dor
no exis ten ins ti tu cio nes que, por
al truis mo o cual quier otra ra -
zón, den re cur sos “a fon do
per di do” pa ra el de sa rro llo
so cial. Tam bién se di ce que
los fon dos que se apli can pa ra
el de sa rro llo so cial vie nen en su
ma yo ría del ex tran je ro.

Pues no: am bos son unos mi tos
muy gran des que, fe liz men te, no son
si no eso: gran des equi vo ca cio nes que
no co rres pon den a la rea li dad, co mo lo
aca ba de de mos trar una in ves ti ga ción
so bre las or ga ni za cio nes que ca na li zan
re cur sos fi nan cie ros y téc ni cos pa ra
aten der fi nes de in te rés pú bli co. ¿Exis ten
ta les or ga ni za cio nes en el Ecua dor? Pues
sí. Una re cien te in ves ti ga ción rea li za da
por Bo ris Cor ne jo Cas tro, vi ce pre si den -
te de la Fun da ción Es quel, des cu brió
que al me nos hay 21 de es tas en ti da des
en el Ecua dor. Es tas, a su vez, fi nan cian
a de ce nas de ONG na cio na les, or ga ni za -
cio nes po pu la res, co mu ni da des in dí ge -
nas, mi croem pre sa rios, etc.

El au tor del tra ba jo es ti ma que los
pre su pues tos que ma ne jan es tas ins ti -
tu cio nes as cien de a al re de dor de $ 36
mi llo nes al año, y que de esa ci fra cer -
ca de $ 15 mi llo nes se ca na li zan co mo
do na cio nes a ter ce ros. “Es ta es una ci -
fra im por tan te pa ra un país pe que ño
co mo el Ecua dor, en el cual se es ti ma
que los re cur sos to ta les que lle gan al
país en con cep to de do na cio nes os ci la
al re de dor de los $ 60 mi llo nes al año.
De mo do que los di ne ros que ca na li -
zan las ‘grant ma kers’ son sig ni fi ca ti -
vos re cur sos pri va dos que se des ti nan

a aten der fi nes pú bli cos”, di ce Cor ne -
jo. En in glés se co no ce co mo ‘grant -
ma ker’ pre ci sa men te a la ins ti tu ción
que ha ce ‘grants’, es de cir que de sem -
bol sa fon dos pa ra fi nes de de sa rro llo
so cial.

Pu bli ca do con el tí tu lo Re cur sos
pri va dos pa ra fi nes pú bli cos: las grant -
ma kers en el Ecua dor, y aus pi cia do por
Es quel y el Sy ner gos Ins ti tu te de Nue va
York, el tra ba jo mues tra que, sal vo un
ca so (la Fun da ción Co ca Co la, que es

un do nan te pu ro), to das las de más
“grant ma kers” com par ten, den -
tro de los ser vi cios que ofre cen,

el otor ga mien to de do na cio nes pa -
ra edu ca ción, sa lud, de sa rro llo co -
mu ni ta rio, for ta le ci mien to ins ti -

tu cio nal, la eje cu ción de sus
pro pios pro yec tos y, en
cier tos ca sos, la en tre ga de
cré di tos. 

La in for ma ción que
apor ta el es tu dio es útil pa ra

en ten der me jor la di ná mi ca aso -
cia ti va en el de sa rro llo so cial del
país. Ade más, per mi te en con trar
ras gos en co mún en tre las

“grant ma kers” y po si bi li ta rá or ga -
ni zar al gún ti po de red de coo pe ra -

ción no so lo pa ra me jo rar las ca pa ci da -
des in di vi dua les de es tas ins ti tu cio nes,
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“Se es tá for man do ca pi tal so cial”
“Hay un pro ce so de for ma ción de ca pi tal so cial en el Ecua dor” di ce Bo ris

Cor ne jo al co men tar a GESTIÓN so bre los ha llaz gos de su in ves ti ga ción so bre las
‘grant ma kers’ en el Ecua dor. Pa ra es te eco no mis ta, el ca pi tal so cial es ese pro -
ce so por el que cre ce el lla ma do “ter cer sec tor”, es de cir, aquel que no es el go -
bier no ni el sec tor pri va do si no la so cie dad ci vil.

“Mu chos au to res han di cho que una de las di fe ren cias sus tan cia les en tre los
paí ses de sa rro lla dos y los paí ses sub de sa rro lla dos es que los pri me ros tie nen un
ca pi tal so cial fuer te. Es de cir que allí hay com pa ra ti va men te mu chas or ga ni za -
cio nes so cia les, clu bes, aso cia cio nes, coo pe ra ti vas, con gre ga cio nes, fun da cio -
nes, y hay fi nan cia mien to pa ra esas ac ti vi da des. En el Ecua dor, y eso lo de mues -
tra es ta in ves ti ga ción, aque llo es tá em pe zan do a pa sar”, afir ma.

Al es tu diar a las ins ti tu cio nes que fi nan cian el de sa rro llo, Cor ne jo en con tró
que los fun da do res de es tas or ga ni za cio nes son ge ne ral men te lí de res cí vi cos
com pro me ti dos con el de sa rro llo del país o em pre sa rios mo der nos que han in -
cor po ra do a sus es tra te gias em pre sa ria les la res pon sa bi li dad so cial co mo ele -
men to de com pe ti ti vi dad y de re la cio nes con la co mu ni dad. “Re pre sen tan, por
tan to, un es fuer zo au tó no mo de la so cie dad ci vil por lle nar es pa cios que han si -
do des cui da dos por el es ta do be ne fac tor, en un cla ro re co no ci mien to de que el
de sa rro llo es ta rea de to dos y que pue de y de be im pul sar se”, con clu ye. 

Se de rrum ban mi tos so bre las ONG

21 Instituciones
ecuatorianas sí dan recursos
para el desarrollo
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si no pa ra for ta le cer las re la cio nes en tre
es tos or ga nis mos con otras ins tan cias
del Es ta do y del mer ca do. Es to ya es tá
su ce dien do: 15 de las ins ti tu cio nes es tu -
dia das se reu nie ron el 29 de ene ro pa ra
un ta ller de un día pa ra es tu diar aque llos
te mas co mu nes de in te rés y co no cer las
ex pe rien cias del GI FE, una red de ins ti -
tu cio nes, fun da cio nes y em pre sas que
en tre gan re cur sos pa ra fi nes so cia les en
Bra sil, así co mo de otras en ti da des con la
que tie ne con tac tos el ins ti tu to Sy ner -
gos. 

Co mo pue de ver se en el Cua dro 1,
en tre las en ti da des in ves ti ga das es tán las
fun da cio nes cor po ra ti vas co mo la Luis
A. No boa Na ran jo, del Ban co del Pi -
chin cha, de Co ca Co la, de Rep sol/YPF,
y otras que no per te ne cen a cor po ra cio -
nes o em pre sas co mo las fun da cio nes
Ecua dor, Na tu ra, Ma ria na de Je sús, etc.
So bre los cri te rios de se lec ción uti li za -
dos pa ra la mues tra, ver el Re cua dro 1.
El li bro des cri be dón de es tán las 21 en -
ti da des es tu dia das, có mo es tán cons ti -
tui das, qué ha cen, cuál fue su ori gen, su
or ga ni za ción, ám bi to de ac ción, etc., e
in clu ye un ver da de ro di rec to rio de es tas
or ga ni za cio nes.

Cor ne jo afir ma que la pre sen cia y
ac ción de las ‘grant ma kers’ ha re pre sen -
ta do un im por tan te apor te al de sa rro llo
de las ONG en el país. “El he cho de dis -
po ner de re cur sos pa ra sus pro yec tos,
con ve nir en aso cia cio nes de tra ba jo que
su po nen el cum pli mien to de re gu la cio -
nes téc ni cas, éti cas y de ren di ción de
cuen tas ge ne ra das por el pro pio sec tor y
por fue ra de la nor ma ti vi dad es ta tal, ha
per mi ti do una me jor es truc tu ra ción y
fun cio na mien to del mis mo”. 

Dón de, cuán do y có mo
La exis ten cia de es tas or ga ni za cio -

nes en el Ecua dor da ta de los úl ti mos
años, di ce Cor ne jo. “Si bien la fe cha de
cons ti tu ción de al gu nas de ellas (tres)
se ubi ca en la pri me ra mi tad del si glo
20, la gran ma yo ría sur ge en los úl ti -
mos 20 años. Re sul ta in te re san te ob -
ser var có mo en la úl ti ma dé ca da, seis
de las ‘grant ma kers’ han si do crea das
por em pre sas y cor po ra cio nes pri va -
das co mo un es fuer zo de res pon sa bi li -
dad so cial pa ra apo yar el de sa rro llo del
país. Las em pre sas que han apo ya do
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Muestradeestudiodelas‘grantmakers’enEcuador
No Sigla Institución

1 ACJ AsociaciónCristianadeJóvenes

2 ADRA AgenciaAdventistadeDesarrolloyRecursosAsistenciales

3 FondoAmbientalNacional

4 FEPP FondoEcuatorianoPopulorumProgressio

5 FundaciónBancodelPichincha

6 FCCQ FundaciónCámaradeComerciodeQuito

7 FundaciónCocaColadelEcuador

8 FEE FundaciónEsquelEcuador

9 FundaciónMaquiPucuna

10 MCCH FundaciónMaquitaCusuchicComercializandocomoHermanos

11 FundaciónMarianadeJesús

12 FundaciónNatura

13 FundaciónRepsol-YPF

14 Funcambio FundaciónSuCambioporelCambio

15 INSOTEC InstitutodeInvestigacionesSocioEconómicasyTecnológicas

16 INNFA InstitutoNacionaldelNiñoylaFamilia

17 RotaryClub/Quito

Guayaquil

18 FundaciónEcuador

19 FLANN FundaciónLuisA.NoboaNaranjo(ConsorcioNoboa)

Cuenca

20 OFIS OficinadeInvestigacionesSocialesydelDesarrollo

21 SENDAS ServiciosparaunDesarrolloAlternativodelSur

Fuen te: Bo ris Cor ne jo, Re cur sos pri va dos pa ra fi nes pú bli cos:
las grant ma kers en el Ecua dor, p.34 

Cuadro1

Por qué que dó fue ra la Jun ta de 
Be ne fi cen cia

El es tu dio ha de bi do de jar al gu nas ins ti tu cio nes fue ra. La más gran de de
ellas es la Jun ta de Be ne fi cen cia de Gua ya quil, qui zás la más gran de ins ti tu ción
del Ter cer Sec tor en el país, que re co ge fon dos pri va dos, de los ciu da da nos, a
tra vés del me ca nis mo de la lo te ría, pa ra des ti nar los a fi nes pú bli cos co mo la sa -
lud y la edu ca ción. Sin em bar go, es ta ins ti tu ción no fue con si de ra da en el es tu -
dio por que no cum ple con uno de los cri te rios de se lec ción, pues no en tre ga do -
na cio nes si no que ad mi nis tra di rec ta men te ins ti tu cio nes de be ne fi cen cia. En tre
es tas ins ti tu cio nes se cuen tan hos pi ta les, ca sas de asi lo pa ra la ter ce ra edad, or -
fa na tos, es cue las y co le gios.

“La Jun ta (que tie ne más de un si glo de vi da, y fue fun da da por pa tri cios
gua ya qui le ños) cons ti tu ye el ejem plo más re pre sen ta ti vo de la ac ción de la so -
cie dad ci vil en te mas de sa lud y edu ca ción a fa vor de los sec to res más po bres de
la po bla ción. Se po dría con cluir que su fuer te ins ti tu cio na li dad la con vier te de
le jos en el ac tor pre pon de ran te de su te rri to rio”, di ce el es tu dio.

Los otros cri te rios de se lec ción de la mues tra fue ron que las ins ti tu cio nes:
• Son au to go ber na das, con tro la das y ope ra das lo cal men te.
• Son or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, pri va das, sin áni mo de lu cro.
• Pro veen prin ci pal men te do na cio nes y en al gu nos ca sos cré di tos (so bre una

ba se no co mer cial) a ONG, or ga ni za cio nes de ba se y/o in di vi duos.
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es tas ini cia ti vas son or ga ni za cio nes
mo der nas, exi to sas y la ma yo ría de
ellas ope ra a es ca la na cio nal”.

La gran ma yo ría de las ‘grant ma -
kers’ (17) se han crea do en Qui to, ca pi -
tal del país, 2 en Gua ya quil y 2 en Cuen -
ca. El au tor di ce que es te des ba lan ce
pue de ex pli car se en par te por el he cho
de ser Qui to la se de del go bier no na cio -
nal y por en de re si den cia de la coo pe ra -
ción in ter na cio nal, jun to a una fuer te
pre sen cia de ins ti tu cio nes re li gio sas. En
to do ca so, se ña la que, “en con tras te con
las de más or ga ni za cio nes, la ma yo ría de
las ‘grant ma kers’ crea das en Qui to ope -
ran en el ám bi to na cio nal, lo que les da
un ca rác ter de or ga ni za cio nes na cio na -
les” y no lo ca les.

Las áreas de in ter ven ción de las
‘grant ma kers’ son di ver sas: la ma yo ría
de ellas ac túa en más de un sec tor. Las
áreas pre fe ri das en las que de sa rro llan
sus pro yec tos son la edu ca ción, el de -
sa rro llo co mu ni ta rio, el for ta le ci mien -
to ins ti tu cio nal de las or ga ni za cio nes
con las que tra ba jan y la sa lud. Pa ra el
au tor, “es to re fle ja la po ca es pe cia li za -
ción del sec tor, lo cual se ex pli ca por
ra zo nes vin cu la das a la pre ca rie dad de
su si tua ción fi nan cie ra que les obli ga a
bus car opor tu ni da des en va rios fren -

tes de tra ba jo que cuen tan con fi nan -
cia mien tos dis po ni bles. En otros ca -
sos, la ex pli ca ción de es ta dis per sión se
en cuen tra en la di ver si dad de las de -
man das so cia les que de ben aten der y
no pue den de jar de la do fren te a la
ine xis ten cia de otros ofe ren tes de esos
ser vi cios”.

Cuán to se gas ta y de qué
fuen tes pro vie ne

El equi po de in ves ti ga do res di ri gi do
por Cor ne jo no pu do ob te ner un da to
exac to de los re cur sos fi nan cie ros que
ca na li zan es tas ins ti tu cio nes: al gu nas no
dis po nían de la in for ma ción al mo men -
to de la en tre vis ta, otras sim ple men te se
la re ser va ron. Con to do, Cor ne jo es ti ma
que los pre su pues tos que ma ne jan
anual men te es tas or ga ni za cio nes as cien -
den a al re de dor de $ 36 mi llo nes y que
de es ta ci fra cer ca de $ 15 mi llo nes se ca -
na li zan co mo do na cio nes a ter ce ros.

El otro mi to que des tru ye el es tu -
dio es el ori gen del fi nan cia mien to de
las or ga ni za cio nes del Ter cer Sec tor o
No Gu ber na men tal. En el ca so de las
‘grant ma kers’, la ma yor par te del fi -
nan cia mien to (69%) pro vie ne de
fuen tes lo ca les (Cua dro 2). Es tas mag -
ni tu des au men tan en el ca so de las
‘grant ma kers’ cor po ra ti vas, cu yo fi -
nan cia mien to pro vie ne en un 80% de
fuen tes pro pias lo ca les. “In clu si ve en
el ca so de las ‘grant ma kers’ no cor po -
ra ti vas, más de dos ter cios de los re -
cur sos que ma ne jan tie ne su ori gen en
re cur sos le van ta dos den tro del país”.

El fi nan cia mien to que pro vie ne de
fuen tes in ter na cio na les al can za el
31%. Es te pro ce de fun da men tal men te
de la ayu da ofi cial pa ra el de sa rro llo
(46%), de do na cio nes con ce di das por
fun da cio nes y ONG ex tran je ras (22%)
y de la em pre sa pri va da (9%). 

Otro da to in te re san te es que el
60% de las ‘grant ma kers’ po seen un
fon do pa tri mo nial. Es ver dad que en
nin gún ca so su pe ra los $ 3 mi llo nes,
pe ro re fle ja una ten den cia del sec tor
de ase gu rar una ma yor sos te ni bi li dad
fi nan cie ra, pro cu rar una ma yor au to -
no mía en la ges tión de sus pro yec tos y
de he cho una ma yor ca pa ci dad de pla -
ni fi ca ción en el me dia no y lar go pla zo,
co mo di ce el es tu dio.
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Fuentesdefinanciamiento
‘grantmakers’corporativas
ynocorporativas(1998-99)
Fuentesdefinanciamientonacionales %
Generacióndeingresospropios 41
Contribucionescorporativas 13
Donacionesdeindividuos 0
Ingresosdefondopatrimonial 2
Donacionesocontratosgubernamentales* 42
DonacionesdeONG 2
Otros 0
Total 100
Fuentesdefinanciam.internacionales %
Cooperaciónoficialparaeldesarrollo 46
Contribucionescorporativas 10
Donacionesdeindividuos 0
Donacionesdefundaciones 12
DonacionesdeONG 10
Otros 22
Total 100
Fuentesdefinanciamiento %
Fuentesnacionales 69
Fuentesinternacionales 31
Total 100

Cuadro2

L a co rrup ción, sin
to mar en cuen ta la
ac ti vi dad adua ne -
ra, cau só pér di das

al Es ta do por $ 447 mi llo nes du ran te
el año 2001. ¿Cuán to se pu do rea li zar
con ese monto?  Pa ra te ner una idea,
es ta ci fra, pro por cio na da por la Con -
tra lo ría, re pre sen ta la ter ce ra par te de
lo que to dos los mi gran tes ecua to ria -
nos en via ron el año pa sa do al país. O
tam bién pu do ha ber ser vi do pa ra pa -
gar un sa la rio mí ni mo men sual a 4
mi llo nes 500 mil ecua to ria nos. 

En el ca so de Adua nas, la Con tra -
lo ría ha es ta ble ci do al re de dor de 500
ca sos de in di cios de res pon sa bi li dad
pe nal por per jui cios al Fis co en im -
por ta cio nes que no pa ga ron los aran -
ce les co rres pon dien tes, aun que es tos
ca sos no han si do cuan ti fi ca dos.

Al fre do Co rral, Con tra lor Ge ne ral
del Es ta do, ano tó, a prin ci pios de es te
año, que si bien los or ga nis mos de
con trol de nun cian los atra cos, la ma -
ra ña le gal im pi de, en la ma yo ría de los
ca sos, que los res pon sa bles res pon dan
por las irre gu la ri da des.

En la mis ma lí nea se pro nun cia
Ra mi ro La rrea, pre si den te de la Co -
mi sión de Con trol Cí vi co de la Co -
rrup ción (CCCC), quien se ña la que
de acuer do a los es tu dios rea li za dos
por ese en te, la co rrup ción bor deó los
$ 2.000 mi llo nes en 1997. Di ne ro su fi -
cien te pa ra cons truir y ha bi li tar 10 mil
es cue las. Pe se a que las de nun cias se
in cre men tan año con año y eso sig ni -
fi ca ría una ma yor ac tua ción de la so -
cie dad ci vil, tam bién las pér di das por
co rrup ción se van acu mu lan do. “Un
ejem plo es su fi cien te: el sal va ta je ban -
ca rio es tá cal cu la do en $ 4.000 mi llo -
nes”, di ce La rrea. 

El Estado
no es abstracto:
su corrupción
afecta a 
todos



Pe ro lo más pe no so es la im pu ni -
dad, se ña la La rrea. La co rrup ción se
pue de re gar co mo pól vo ra por que no
hay juz ga mien to y so lu ción. La im pu -
ni dad ge ne ra des con fian za de la po -
bla ción en la Fun ción Ju di cial pues
sien te que el po der eco nó mi co o po lí -
ti co va le más que la jus ti cia. La im pu -
ni dad tam bién aten ta con tra la es ta bi -
li dad eco nó mi ca, ju rí di ca y so cial. 

Y es que los da tos de las de nun cias
re ci bi das apun tan a la Fun ción Ju di -
cial co mo el sec tor que ma yo res in sa -
tis fac cio nes ha pro vo ca do (Grá fi co 1).
“La Fun ción Ju di cial en ca be za la lis ta
de ins ti tu cio nes con ma yor nú me ro de
de nun cias. Es la men ta ble que el or ga -
nis mo que de be ser an te to do el pa la -
dín de la jus ti cia, ocu pe tan cri ti ca ble
lu gar”, se ña la el in for me de ren di ción
de cuen tas de la CCCC. 

El año pa sa do la CCCC re cep tó 577
de nun cias, de las cua les 370 no fue ron
ad mi ti das por no ser de su com pe ten cia
sien do di ri gi das ha cia los ór ga nos per ti -
nen tes. Otra ci fra alar man te de co rrup -
ción es que en el 91% de las 207 de nun -
cias ad mi ti das por la Co mi sión, se es ta -
ble cie ron in di cios de res pon sa bi li dad
ad mi nis tra ti va, ci vil y pe nal.

Pe ro, ¿qué hay de los re sul ta dos? La -
rrea se ña la que la Co mi sión no de sem -
pe ña la bo res de juez. Pe se a ello se ha
tra ta do de coor di nar ac cio nes con los
jue ces, la Con tra lo ría y la Fis ca lía, aun -
que con es ta úl ti ma los es fuer zos han si -
do to tal men te in fruc tuo sos. La efec ti vi -
dad de la Con tra lo ría se ha vis to afec ta -
da por que par ti ci pa en la eta pa pos te -
rior del ca so, no en la pre via, ex pli ca.

En tre tan to, la eta pa fi nal de la lu cha
con tra la co rrup ción la tie ne la Fun ción
Ju di cial, pe ro hoy día la jus ti cia pe nal
de pen de de la Fis ca lía, se ña la. 

La Co mi sión se sien te in sa tis fe cha
por el tra ta mien to del pro yec to de ley
que les per mi ti ría ser par te del pro ce so
de los ca sos in ves ti ga dos por ella. Al
con tra rio, se pre ten dió in tro du cir una
re for ma que les obli ga ría a man te ner
ab so lu ta re ser va has ta que la Fis ca lía se
pro nun cie. Así, la Co mi sión ha vis to
que mu chos ca sos se han que da do es -
tan ca dos en la Jus ti cia. 

Pe ro la res pon sa bi li dad tam bién
re cae en otras ins tan cias. La rrea ad -

vier te que pe se a ha ber so li ci ta do al
go bier no de Gus ta vo No boa que se de -
cla re la lu cha con tra la co rrup ción co -
mo una po lí ti ca de Es ta do, no ha ha bi -
do pro nun cia mien to al gu no. 

Y la rea li dad es otra, y tres ejem -
plos po drían ser su fi cien tes. “In ves ti -
ga mos la ac tua ción del an te rior je fe
del Re gis tro Ci vil y en vez de su des ti -

tu ción se le acep tó la re nun cia. Igual
pro ce di mien to se si guió con el en ton -
ces ge ren te del fe rro ca rril y con el ex
di rec tor del IN DA. No se pue de lu char
con tra la co rrup ción re tó ri ca men te”,
di ce La rrea, de cep cio na do an te la fal ta
de ac ción del go bier no.

¿Y so bre la res pon sa bi li dad de los
em pre sa rios? La rrea se ña la que exis ten
em pre sa rios co rrup tos y su ac tua ción
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Los paí ses po bres son los más co rrup tos 
Se gún el in for me 2001 de la or ga ni za ción no gu ber na men tal Trans pa rency

In ter na tio nal (TI) los paí ses po bres su fren aún la ima gen de ser los más co rrup -
tos del pla ne ta.  TI es ta ble ce ca da año esa cla si fi ca ción con ín di ces de 0 a 10, en
fun ción del gra do de co rrup ción per ci bi do por los hom bres de ne go cios y ex -
per tos en la po lí ti ca de ca da uno de los paí ses ana li za dos.

El pre si den te de TI, Pet ger Ei gen, su bra yó que el ín di ce 2001 de mues tra una
vez más el “cír cu lo vi cio so” exis ten te
en tre po bre za y co rrup ción, “en un
mun do en el que los pa dres de ben so -
bor nar a los maes tros mal pa ga dos pa -
ra ga ran ti zar una edu ca ción a sus hi jos”
y en el que es te fe nó me no tam bién
afec ta a los ser vi cios sa ni ta rios. 

“Los más po bres del mun do son las
prin ci pa les víc ti mas de la co rrup ción”,
in di có Ei gen, quien pre ci só que “su mas
co lo sa les pro ce den tes de fon dos pú bli -
cos son des pil fa rra das y ro ba das por
fun cio na rios”. 

Ban gla desh, uno de los paí ses más
po bres del mun do reem pla zó a Ni ge ria
co mo el país más co rrup to en la lis ta de
91 paí ses de TI. Ecua dor com par te la
po si ción 79 jun to a Pa kis tán y Ru sia.

Los úni cos paí ses la ti noa me ri ca nos
que no “sa can bom be ro”, es de cir que so -
bre pa san los cin co pun tos son Chi le, Tri -
ni dad y To ba go y Uru guay (Cua dro 1).

Cuadro1

PaísesdeAméricaLatinaenlalista
deTransparenciaInternacional
País Puesto Puntaje
Chile 18 7,5
TrinidadyTobago 31 5,3
Uruguay 35 5,1
CostaRica 40 4,5
Perú 44 4,1
Brasil 46 4
Colombia 50 3,8
México 51 3,7
Panamá 51 3,7
ElSalvador 54 3,6
Argentina 57 3,5
Rep.Dom. 63 3,1
Guatemala 65 2,9
Venezuela 69 2,8
Honduras 71 2,7
Nicaragua 77 2,4
Ecuador 79 2,3
Bolivia 84 2
Fuen te: TI

Así se distribuyen  las denuncias de corrupción
Gráfico1

Fuen te: CCCC Enero 2002.



per ju di ca al en tor no y tam bién a la
com pe ti ti vi dad. “Se de be con so li dar
su lu cha con tra la co rrup ción, por que
les con vie ne a ellos mis mos”, ad vier te. 

Y es por la ne ce si dad de la par ti ci pa -
ción so cial que in ter na cio nal men te se
es tán con for man do los lla ma dos Sis te -
mas Na cio na les de In te gri dad (SIN),
ex po ne La rrea. Es una es tra te gia que
po si bi li ta que los dis tin tos com po nen -
tes del Es ta do y la so cie dad ci vil se or ga -
ni cen y ac túen con efi cien cia y trans pa -
ren cia pa ra  lo grar un de sa rro llo eco nó -
mi co y es truc tu ral sos te ni ble. 

Es tos pro gra mas es tán ba sa dos en la
cons truc ción de po lí ti cas de par ti ci pa -
ción y coor di na ción ciu da da na en tre
di ver sos sec to res: las fun cio nes eje cu ti -
va, le gis la ti va y ju di cial; los me dios de
co mu ni ca ción, la so cie dad ci vil y el sec -
tor pri va do. Y es que pa ra La rrea es im -
pe rio so in cor po rar a la gen te en el pro -
ce so an ti co rrup ción, crean do un Plan
Na cio nal de In te gri dad con un en fo que
obli ga to rio pa ra to dos. 

En el aná li sis pre sen ta do por la so -
cie dad ci vil so bre la co rrup ción y la
im pu ni dad se ex pre sa que en el ca so
de va rios ban cos, el juz ga mien to de be
ser tam bién des de el pun to de vis ta de
los de re chos hu ma nos de las per so nas
y no só lo en el in cum pli mien to de las
nor mas que ri gen a la ins ti tu ción. El
in for me ex pre sa que de 10 ca sos se lec -
cio na dos en la ren di ción de cuen tas a
la so cie dad ci vil (Ma huad, Fi lan ban -
co, va rios so bre el sec tor pe tro le ro,
Pe ña fiel, Ban co del Pro gre so, al gu nos
so bre el IESS), nin gu no de ellos ha
con clui do con sen ten cias en fir me.
“Los prin ci pa les pro ce sos si guen co -
mo ca sos de es ta fa o de re ten ción de
fon dos pú bli cos, pe ro no de pe cu la do;
con lo cual asis ti mos a la cró ni ca de
una jus ti cia bur la da”.

Es te in for me de TI “no tie ne en
cuen ta los pa gos ocul tos des ti na dos a
fi nan ciar cam pa ñas elec to ra les, la com -
pli ci dad de los ban cos en el blan queo
de di ne ro o la co rrup ción de las mul ti -
na cio na les”. Por ello, Trans pa rency es -
pe ra pu bli car pró xi ma men te in for mes
es pe cí fi cos pa ra sa car a la luz “la pro -
pen sión de las em pre sas oc ci den ta les a
re cu rrir a so bor nos en las eco no mías
emer gen tes”. (MSY)
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