
1Comunicación y Sociedad, 2023, e8559, pp. 1-23.

What Do Chilean Organizations
Mean When They Claim to be 
Transparent?

Paulina Bravo-Maggi2 
https://orcid.org/0000-0001-5685-9226

El concepto de transparencia se instaló en el discurso social y organizacional en Chile en 
un contexto de bajos niveles de confianza institucional. El artículo identifica el significa-
do que este tiene para las organizaciones chilenas, mediante entrevistas semiestructuradas 
a 11 directores de organizaciones públicas y privadas. Hay una concentración de esfuer-
zos por instrumentalizar el concepto desde lo legal, lo que se plasma en las estrategias 
comunicacionales. Sin embargo, este estudio plantea la dimensión relacional como aporte 
a su conceptualización desde la perspectiva comunicacional.
PalaBras clave: Comunicación, transparencia, organizaciones, Chile, perspectiva re-
lacional.

The concept of transparency has permeated the social and organizational discourse in 
Chile in a context of institutional distrust. The study explores the meaning of transparency 
for Chilean organizations through 11 in-depth interviews to vp’s of public and private 
organizations. Strong organizational efforts are observed in giving whole priority to 
the legal dimension of the concept as an instrumental and strategic way to communicate. 
However, a relational dimension arises as a contribution to its conceptualization from a 
communication perspective.
Keywords: Communication, transparency, organizations, Chile, relational perspective.

O conceito de transparência foi instalado no discurso social e organizacional no Chile 
num contexto de baixos níveis de confiança institucional. O artigo identifica o significado 
que isto tem para as organizações chilenas, através de entrevistas semiestruturadas com 
11 diretores de organizações públicas e privadas. Há uma concentração de esforços para 
instrumentalizar o conceito do ponto de vista jurídico, o que se reflete nas estratégias de 
comunicação. Contudo, este estudo levanta a dimensão relacional como contribuição 
para a sua conceituação na perspectiva da comunicação.
palavras-chave: Comunicação, transparência, organizações, Chile, perspectiva rela-
cional.
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cuando dicen ser transparentes?1

O que as organizações chilenas 
querem dizer quando dizem que são 
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introducción

Este artículo aborda el creciente interés que ha despertado el concepto 
de transparencia en las organizaciones en las dos últimas décadas en 
Chile. Se consigna la necesidad de ampliar su comprensión más allá 
de la actual mirada reduccionista del concepto ligada únicamente 
al cumplimiento de la regulación vigente hacia una perspectiva relacio-
nal, donde la comunicación de la organización cumple un rol central. Se 
plantea que en Chile dicho constructo es abordado de manera funcional 
a los objetivos institucionales, lo que se plasma en estrategias comu-
nicacionales unidireccionales que dan cuenta de un apego irrestricto a 
la regulación vigente en la materia y conlleva a silenciar en ocasiones 
aquello que es relevante para la ciudadanía. Se observa una supremacía 
de la dimensión legal de transparencia que induce a instrumentalizar 
el constructo a través de la comunicación para así demostrar el cum-
plimiento normativo y lograr legitimidad en desmedro de orientar su 
gestión por el valor intrínseco del concepto. 

En virtud de lo anterior, el presente artículo indaga respecto a qué 
entienden las organizaciones por transparencia y cuáles son las dimen-
siones predominantes en su conceptualización. El objetivo es aportar 
desde un caso de estudio latinoamericano para expandir la compren-
sión del constructo más allá del ámbito regulatorio, que por sí solo no 
está respondiendo a las necesidades ciudadanas de transparencia. A la 
vez, se busca relevar su estrecha relación con la comunicación de las 
organizaciones desde un enfoque relacional. Cabe señalar que el fenó-
meno de la transparencia ha sido muy poco explorado desde el campo 
de las comunicaciones (Wehmeier & Raaz, 2012) especialmente en La-
tinoamérica (Cucciniello et al., 2016). 

El artículo aborda, en primer lugar, la complejidad teórica del con-
cepto que no ha logrado consensuar una única definición. Luego, abor-
da la paradoja que ha enfrentado Chile en materia de transparencia, al 
ser un país que ha tenido grandes avances en dicho ámbito y que se 
ha visto expuesto a crecientes presiones ciudadanas por mayor trans-
parencia institucional. Enseguida, se presenta la metodología utilizada. 
Dentro de los resultados se destaca la perspectiva relacional como arti-
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culadora de la comunicación y de la gestión de la transparencia en las 
organizaciones. Finalmente, se presenta una síntesis y las limitaciones 
del estudio. 

transParencia: un constructo MultidiMensional 
y coMPlejo

El concepto de transparencia se instaló en la actualidad en el discurso 
sociopolítico a nivel global (Albu & Flyverbom, 2016) y ha adquiri-
do una relevancia sin precedentes para la legitimidad de todo tipo de 
organizaciones (Lehr-Lehnardt, 2005); es un eje central en el fortale-
cimiento de la democracia y en el avance de los países hacia el de-
sarrollo (Christensen & Cornelissen, 2015). Además, es objeto de un 
creciente interés académico desde la llegada del nuevo siglo (Bauhr & 
Grimes, 2013; Cucciniello et al., 2016; Meijer, 2013; Schnackenberg & 
Tomlinson, 2016), ya que la globalización, la digitalización y la integra-
ción económica han incrementado la preocupación social por mayores 
niveles de transparencia (Baraibar-Diez et al., 2016). Sin embargo, di-
cho interés registra un déficit muy importante del estudio del fenómeno 
en Latinoamérica (Cucciniello et al., 2016), especialmente en el ámbito 
de las comunicaciones (Wehmeier & Raaz, 2012).

El concepto de transparencia es complejo, multidimensional, inter-
disciplinario y da cuenta de un origen histórico de varios siglos (Hood 
& Heald, 2006). Asimismo, no hay consenso académico respecto de 
una única definición, ni de propuestas teóricas que permitan compren-
derlo en profundidad, por lo que se conjugan las diversas perspecti-
vas disciplinares de las que es objeto de estudio (Florini, 2000; Lee & 
Boynton, 2017; Parris et al., 2016; Plaisance, 2007; Schnackenberg & 
Tomlinson, 2016). 

Cabe destacar que, a través del tiempo, particularmente en los últi-
mos 20 años, el concepto de transparencia ha evolucionado para adap-
tarse a los cambios societales que han evidenciado crisis institucionales 
vinculadas, en mayor o menor medida, a lo que es considerado como 
graves faltas de transparencia. Así, el constructo se instaló como una 
aspiración generalizada de la sociedad respecto del actuar de sus or-
ganizaciones. Este anhelo por una sociedad más transparente es el re-
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flejo de muy variadas expectativas sociales (Baume & Papadoupoulus, 
2018), pues se le atribuyen un sinnúmero de propiedades y un fuerte 
componente valórico. 

La historia permite identificar cinco dimensiones del concepto de 
transparencia. La primera se refiere a la dimensión política, que surge en 
el discurso de fines del siglo xviii, cuando se consideraba un proyecto 
moral, legal y político que se manifestaba “en contra de la ‘opacidad’ de 
actos arbitrarios” (Baume & Papadopoulos, 2018, p. 170). Ello dio ori-
gen a un activismo social en búsqueda de mayor transparencia que la ins-
tala como un valor público. De ahí se desprende su dimensión moral que 
la asocia a prácticas de buena gobernanza3 (Berliner, 2014), dentro de las 
cuales la escucha ética (Macnamara, 2016) cumple un rol significativo. 

Posteriormente, se generaron regulaciones administrativas que poco 
a poco fueron construyendo sus cimientos legales. En línea con ello, 
Hood & Heald (2006) sostienen que ciertas ideas, planteamientos y 
conceptualizaciones fueron conformando hacia el siglo xx el concepto 
actual de transparencia. Particularmente, los autores consignan la di-
mensión legal, que da paso a una administración regida por ley y sin 
reglas discrecionales y la necesidad de una comunicación social franca, 
abierta y sincera, relevando la estrecha relación entre transparencia y 
comunicación. Una cuarta dimensión es la tecnológica, que surge con 
el desarrollo de Internet, lo que facilita el acceso a la información y el 
almacenamiento de datos. Asimismo, el surgimiento de diversos forma-
tos mediales y plataformas digitales también contribuyeron de manera 
significativa a la expansión del constructo (Hallsby, 2020).

Por último, se observa la existencia de la dimensión societal de 
transparencia en su estrecha relación con los conceptos de apertura 
(Ball, 2009; Edwards, 2020; Parris et al., 2016; Schauer, 2014), que se 
refiere a que los gobiernos y empresas deben ser abiertos y tolerantes; 
legitimidad, en cuanto a operar dentro de límites establecidos (Shoc-
ker & Sethi, 1973) y accountability social como mecanismo alternativo 
de control de las acciones gubernamentales mediante iniciativas muy 
distintas por parte de la sociedad civil y de los medios (Peruzzotti & 
Smulovitz, 2002). 

3 Concepto referido al conjunto de procesos que permite gobernar un país o 
una institución de manera eficiente y sostenible. 
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En el contexto de la dimensión societal donde permanece inserta la 
organización, cobra relevancia la dimensión relacional de las comunica-
ciones. Esta es consignada en la literatura como la permanente interac-
ción organización-entorno que pretende mantener puntos de equilibrio 
en la búsqueda de la comprensión y el beneficio mutuo de las partes 
(Grunig & Hunt, 1984; Sadi & Méndez, 2015). Por consiguiente, la 
comunicación desde esta perspectiva permite que se concrete, o no, el 
fenómeno de la transparencia. En otras palabras, no es posible la trans-
parencia sin comunicación (Camacho, 2016), lo que da cuenta de una 
relación estrecha donde la existencia de un interlocutor resulta esencial, 
pues es este quien valida la información que es objeto de transparencia 
mediante la construcción de significado (Rodríguez & Opazo, 2007).

chile: frente al anhelo ciudadano 
de Mayor transParencia

La transparencia en Chile también ha permeado el discurso de todo tipo 
de organizaciones en un contexto donde los niveles de confianza en las 
instituciones han caído sistemáticamente en los últimos años, lo que 
socava la credibilidad institucional (Centro de Estudios Públicos [ceP], 
2022). Una serie de casos ilustran que la falta de transparencia afecta 
de manera transversal tanto al mundo público4 como privado,5 lo que 
ha originado diversas crisis con grandes repercusiones para el país 
que incluso contribuyeron a la gestación del estallido social de octu-
bre de 2019 (Morales Quiroga, 2020). Este artículo se enmarca en un 
momento inédito no solo para el país, por las razones expuestas, sino 
también a nivel latinoamericano en cuanto a su desarrollo democrático, 
donde el constructo de transparencia cobra relevancia para la ciudada-
nía como facilitador y constructor de legitimidad institucional (Berg & 
Feldner, 2017). 

Chile es un país que ha experimentado un avance innegable en la 
materia a lo largo de estas tres últimas décadas, pues ha desarrollado 

4 Algunos ejemplos de casos del mundo público son: Pacogate, Milicogate, 
MOPgate. 

5 Algunos ejemplos de casos del mundo privado son: La Polar, colusión far-
macias, colusión papel tissue).



6 Paulina Bravo-Maggi

un robusto marco legal e institucional de probidad y transparencia de 
acuerdo a estándares internacionales (Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, 2021). El país cuenta con la Ley de Transparencia de 
la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración 
del Estado (Ley 20.285) desde el año 2008. Al respecto, cabe señalar 
que un aspecto fundamental para lograr la debida implementación de 
los marcos normativos radica en el establecimiento de un órgano garan-
te cuya función sea supervisar tanto el cumplimiento de la legislación, 
como la resolución de controversias en la apertura y entrega de infor-
mación. Dicha labor recae en el Consejo para la Transparencia, institu-
ción establecida por ley y que es una corporación autónoma de derecho 
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio y cuya labor 
ha sido reconocida internacionalmente (Consejo para la Transparencia 
[cPlt], 2021), además de contribuir a la solidez institucional chilena 
(Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 2021). 

Sin embargo, el contexto social que ha desafiado al país en tiempos 
recientes evidencia una ciudadanía empoderada, demandante de ma-
yor transparencia e incrédula del discurso institucional (Consejo para la 
Transparencia, 2019). La percepción ciudadana respecto de cuán trans-
parentes son las organizaciones en Chile no da cuenta de los esfuerzos 
y avances institucionales anteriormente señalados, pues se manifiesta 
de manera elocuente en contra de los abusos institucionales (Consejo 
para la Transparencia, 2019). Las crisis ocurridas en los últimos 20 años 
dejan entrever que la transparencia abordada únicamente desde una di-
mensión legal muchas veces no alcanza a dar respuesta a las necesida-
des ciudadanas (Tabuyo et al., 2019). 

Por otra parte, se observa una alta sensibilización del mundo pri-
vado en materia de transparencia. La empresa privada, si bien no está 
sujeta a dicho marco normativo, sí está supeditada a regulaciones afines 
al derecho de acceso a la información que son permanentemente fiscali-
zadas por las respectivas instituciones del Estado. Al haberse integrado 
en el ordenamiento normativo la responsabilidad penal de la persona 
jurídica,6 se dio paso a la incorporación de programas de cumplimiento 

6 Corresponde a la Ley 20.393, que establece que las personas jurídicas serán 
responsables de los delitos que fueren cometidos en su interés o para su pro-
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y sistemas de prevención del delito por parte del mundo privado. Asi-
mismo, muchas empresas buscan cumplir con estándares de autorre-
gulación internacional7 a fin de contar con indicadores objetivos de 
cumplimiento de estas exigencias y así dar garantías a sus respectivos 
stakeholders del compromiso corporativo al más alto nivel en materias 
de transparencia. Todo lo anterior se traduce en prácticas de comunica-
ción sistemáticas que buscan un discurso de alineamiento plasmado en 
una serie de reportes institucionales (Hossain, 2017) para dar cuenta de 
los avances en la materia.

La conjugación de estos tres elementos ha contribuido a generar 
una percepción de alta vulnerabilidad para las organizaciones frente al 
entorno que las rodea. Así, los desafíos de transparencia son abordados 
con temor y recelo, lo que implica un desempeño cauteloso frente a un 
fenómeno que cada día exige más luz a su quehacer. En dicho contexto, 
la dimensión legal del constructo se presenta como bálsamo protector 
frente a la mencionada adversidad, contribuyendo a silenciar informa-
ciones que podrían hacer más vulnerables a dichas organizaciones. En 
virtud de lo expuesto, resulta indispensable avanzar en la comprensión 
de la complejidad del fenómeno y de cómo se articula con la comuni-
cación organizacional a modo de abordar la transparencia de manera 
holística y así tributar en favor de los marcos normativos.

 
Metodología

Con el objeto de determinar las dimensiones predominantes en 
la conceptualización de transparencia por parte de las organizaciones 
en Chile, se realiza un estudio de carácter cualitativo con enfoque de 

vecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 
representantes o quienes realicen actividades de administración y supervi-
sión. Ver Ministerio de Hacienda (2022). 

7 En los últimos 20 años ha surgido una serie de estándares internacionales 
que promueven el desarrollo de prácticas sostenibles para las organizacio-
nes en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza, tales como: Global 
Reporting Initiave, Dow Jones Sustainability Index, Sello del Comercio 
Justo, State of Sustainability Initiatives (ssi), entre otros. 
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tipo intersubjetivo, que plantea que el conocimiento no es simplemente 
el resultado de nuestras mentes individuales, sino que el significado y su 
comprensión conforman un continuo de inteligibilidad (Given, 2008). 

El estudio se desarrolla a partir de la realización de entrevistas se-
miestructuradas a 11 directores de tres organizaciones que fueron es-
cogidas sobre la base de criterios de muestra no-aleatoria, ya que esta 
técnica se utiliza en casos cuya información es particularmente atin-
gente para responder preguntas específicas (Teddlie & Yu, 2007). En 
línea con el planteamiento de Huberman y Miles (1994), se escogieron 
organizaciones que cumplieran con tres características diferentes desde 
el punto de vista reputacional: una que sea considerada excepcional 
(tras una crisis salió fortalecida), otra discrepante (tras una crisis devas-
tadora no logra surgir) y una de carácter neutral. En función de dichos 
criterios se seleccionaron dos organizaciones del sector privado y una 
del sector público. 

Cabe señalar que la selección de organizaciones de ambos sectores 
obedece a la búsqueda de patrones comunes, dado que se encuentran 
en posiciones diferentes debido a la Ley de Transparencia y no es el 
objetivo de este artículo diferenciarlos. Los informantes se definieron 
de acuerdo con criterios de adecuación y pertinencia (Sandoval, 1996), 
considerando principalmente dos aspectos; por un lado, que formaran 
parte de la alta dirección de la organización y, por otro, que su área de 
responsabilidad estuviera en permanente interacción con el entorno. 

Se realizaron las 11 entrevistas señaladas y las preguntas se elabo-
raron de acuerdo con el protocolo de estudio de casos de Yin (2018). 
La estrategia de reclutamiento se basó en un contacto inicial vía correo 
electrónico en el que se explicaron los alcances del proyecto y su abso-
luta confidencialidad. La entrevista fue grabada con el consentimiento 
del entrevistado. Posteriormente, se efectuó una primera transcripción 
a través del software Amberscript que luego fue revisada y corregida 
con el audio original. 

Las entrevistas tuvieron lugar entre el 1 de agosto de 2021 y el 30 
de enero del 2022, con una duración promedio de 43 minutos. Debido 
a las restricciones sanitarias vigentes en ese periodo a raíz de la pande-
mia de Covid-19, se dio la posibilidad a los entrevistados de efectuar 
la entrevista de manera remota. En consecuencia, de las 11 entrevistas, 
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nueve fueron realizadas con dicha modalidad y dos fueron realizadas de 
manera presencial en las respectivas oficinas de los participantes. 

El análisis desarrollado para responder las preguntas de investiga-
ción se realizó mediante codificación descriptiva, interpretativa e infe-
rencial (Huberman & Miles, 1994). El proceso iterativo de codificación 
desarrollado permitió la construcción de un mapa conceptual que iden-
tificó cuatro dimensiones de transparencia.

resultados. diMensiones PredoMinantes 
en la concePtualización de transParencia

Se observan cuatro perspectivas predominantes en la conceptualización 
de transparencia de los entrevistados: legal, que alude a acatar la regu-
lación vigente y cumple un rol instrumental; moral-ética, que entiende 
transparencia como un valor indiscutible; relacional, referida a la ca-
pacidad de generar vínculos con los diversos actores de la sociedad, y 
societal, que da cuenta de la estrecha dependencia del entorno por parte 
de las organizaciones. 

Dimensión legal: transparencia como sinónimo 
del cumplimiento de la ley y del control de la información
La dimensión legal surge ipso facto al hablar de transparencia con los 
entrevistados, y se observan dos características principales de esta di-
mensión: la homologación de transparencia con el cumplimiento nor-
mativo y con el control de información. La primera característica se 
observa en la mención reiterada de aspectos objetivos (normas y leyes) 
que se aplican en función de determinada información y que se mate-
rializan a través de procesos que muchas veces implican el estableci-
miento de indicadores de gestión. Las organizaciones aluden a materias 
constitutivas de la ley de transparencia, que regula el ámbito público, 
pero además se percibe un énfasis discursivo en ambos sectores (pú-
blico y privado) en cuanto a que transparencia es sinónimo del cumpli-
miento del marco legal vigente, en alusión también a otras normativas 
que contienen materias de acceso a la información y temas de probidad. 

La segunda característica, respecto del control de información, alu-
de a que la dimensión legal es la que define la condición de informa-
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ción pública que puede ser transparentada y a la vez permite lograr un 
alineamiento en las comunicaciones y ejercer control sobre las vulne-
rabilidades percibidas frente a un entorno amenazante. El control de in-
formación obedece a un manifiesto interés por tangibilizar el fenómeno 
de la transparencia y mostrar a la sociedad una evolución creciente en 
la materia por parte de la organización en términos objetivos e inobje-
tables. 

A continuación, se presentan dos citas ilustrativas de lo expuesto: 
“… considero que… es transparente entregar la información pública, 
pero también es transparente decir que esta información es privada y 
no la voy a entregar” (01-04-13).8 Esta cita expresa un enfoque reduc-
cionista del concepto de transparencia, pues se entiende que basta con 
entregar aquello que es objeto de regulación para ser transparente. Se 
entiende que lo público es aquello que es regulado y, por tanto, el entre-
vistado se ampara en lo legal para delimitar aquello que es transparen-
tado y comunicado. Además, se recalca que el no entregar información 
que no es pública (aquella no regulada) es igualmente transparente, 
lo que refrenda que la transparencia mirada únicamente desde lo legal 
constituye un planteamiento unidireccional del fenómeno, pues no da 
espacio a diálogo respecto de si hay o no otros factores que incidan en 
la necesidad de entregar esa información en cuestión.

Otra cita interesante que ejemplifica la manera en que las organi-
zaciones se amparan en el marco regulatorio para protegerse de la ad-
versidad que representa el entorno, controlando la información, señala: 
“… tradicionalmente, uno de los puntos de quiebre interno en cualquier 
organización empresarial son las gerencias legales, porque la gerencia 
legal dice que es mejor que no se entregue ninguna información porque 
cualquier información puede ser usada en tu contra” (02-01-14). En 
esta cita se observa una actitud defensiva del entrevistado por temor a 
las consecuencias que podría implicar la entrega de cierta información. 
Aquí nuevamente se concibe la transparencia como un constructo rí-

8 Las citas van acompañadas de tres números (de dos dígitos cada uno) sepa-
rados por guiones. El primero corresponde a la organización; el segundo, al 
número de informante, y el tercero, al segmento del texto analizado.
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gido donde aquello que debe ser informado es únicamente lo indicado 
por ley y todo lo demás implica correr un riesgo innecesario, por lo cual 
no se da espacio para una comunicación interactiva bidireccional que 
permita promover acuerdos entre las partes involucradas.

Dimensión moral-ética: transparencia como un valor indefinible
Todos los entrevistados coinciden en señalar que el concepto de trans-
parencia es un valor incuestionable o intrínseco para la organización 
que les permite orientar su actuar de manera intachable. Sin embargo, 
dicha conceptualización resulta un tanto confusa al intentar explicar 
cómo se construye esta dimensión valórica para la organización. Se 
relaciona transparencia “con aquello correcto, con el deber ser”; sin 
embargo, su definición no encuentra un correlato en la praxis más allá 
de asociarlo a códigos de ética o de buena conducta. A continuación se 
presenta un ejemplo de lo expuesto:

Por transparencia, lo que entiendo es que … lo relaciono con la parte éti-
ca … con cumplir no solamente con lo reglamentado por la ley, sino que 
es un paso más allá. Es estar tranquilo con los pasos que vamos dando y 
que estén de acuerdo con los valores que la organización quiere transmi-
tir. Yo creo que una parte fundamental de cada organización es su cultura. 
Creo que es lo que las hace ser lo que son, que logren cumplir con su pro-
pósito …. Desde mi punto de vista la transparencia está en integridad. Yo 
creo que la transparencia te transforma justamente en una persona y en una 
compañía íntegra (02-04-01).

En esta cita el entrevistado asocia transparencia con un valor que 
orienta su actuar más allá de lo que está normado. Sin embargo, se ob-
serva falta de claridad y cierta dificultad al intentar definir transparen-
cia. Primero se asocia al cumplimiento de las normas y luego comienza 
una divagación entre conceptos como valores, propósito e integridad, 
para finalmente concluir que la transparencia genera un efecto transfor-
mador. Es decir, la organización lo plantea como un valor supremo, sin 
tener mucha claridad respecto de cómo definirlo, ni articularlo. 
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Dimensión relacional: de la conceptualización relacional
a la comunicación unidireccional
Todas las organizaciones relevan con frecuencia la construcción de re-
des con la diversidad de stakeholders que los rodean. Ello lo entienden 
como la necesidad de identificar a los stakeholders claves con quienes 
se vincula cada organización y su deber de interactuar con ellos. Dicha 
interacción debe ser proactiva, colaborativa y la retroalimentación debe 
ser integrada en su gestión y algunos entrevistados mencionan 
que debe estar mediada por una escucha activa. Cabe destacar que el 
discurso respecto de esta dimensión es bastante similar en todas las 
organizaciones entrevistadas y denota convicción. Por lo tanto, la con-
ceptualización del constructo está instalada en la lógica comunicacional 
de orden relacional y colaborativo. 

Sin embargo, a la hora de abordar cuánto saben estas organizaciones 
respecto de los temas de su gestión que a sus stakeholders les importan, 
las respuestas son vagas e imprecisas. Las organizaciones limitan el 
proceso de conocimiento de sus stakeholders a interacciones específi-
cas establecidas y atingentes a ciertas áreas de la organización y como 
procesos reactivos, segmentados e informativos, donde se les entrega 
información definida unilateralmente por la organización. Esta dinámi-
ca dista mucho del carácter dialógico y de conexión con el entorno ex-
presado por los entrevistados. Se ilustra lo expuesto en la siguiente cita:

¿Cómo determino lo que interesa a mis públicos? … Cada área de la com-
pañía tiene un público de interés relacionado … y tiene que conocer sus 
intereses y sus necesidades. Y conociendo eso, uno sabe después qué es 
lo que tiene que ir informándoles. Es lo que también se gestiona, no 
es como que todo para todo y ya, o sea, hay algunos que ciertas cosas 
no les interesan … Entonces hay una gestión de comunicación en que cada 
área tiene que ir gestionando su información a su público. Y hay un gran 
público que es la sociedad, los líderes de opinión y ahí está todo lo que es 
más mediático (01-03-05).

Esta cita expresa una forma de funcionar de la organización para 
mantener informada a su red de stakeholders de manera unilateral, pues 
el objetivo que se persigue es identificar cuál de todas las informaciones 
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preestablecidas por la organización es la que debe hacer llegar a ese 
stakeholder específico, alejándose del planteamiento colaborativo he-
cho inicialmente por la misma organización. No se observa tampo-
co ninguna intención de apertura a responder respecto de temas que 
no estén previamente definidos, sino que se consta más bien un proceso 
de comunicación instrumental. 

 
Dimensión societal: transparencia como eslabón de sostenibilidad
Las organizaciones señalan que existe una estrecha relación entre ellas 
y su entorno, en el sentido de que hay condiciones que están fuera de su 
control y que inciden en su actuar y pueden incluso atentar contra 
su sostenibilidad. Las organizaciones sostienen que el mundo actual 
requiere que las instituciones transiten hacia un rol social, el cual es 
demandado por el contexto en el que están insertas. Así conciben la 
transparencia en esta relación organización-entorno, en el deber de las 
organizaciones de rendir cuentas a la sociedad (accountability), lo que 
les otorga sostenibilidad. Sin embargo, se observa que esta conceptua-
lización está más bien a un nivel básico en su implementación a nivel 
de accountability, pues se ajusta casi exclusivamente a los lineamientos 
estipulados por ley o se traduce en aspectos muy prácticos. Se ilustra lo 
anterior en las siguientes citas:

La transparencia es transversal a la organización. Nosotros siempre deci-
mos: “tienes que ser transparente”. … si miras nuestra misión, la tenemos 
esquematizada y la transparencia es parte fundamental de nuestro programa 
de sostenibilidad que cruza a toda la organización. Por ejemplo, … para 
que todo el mundo se sienta más involucrado, tú vas a un encargado de 
pasillo en una de nuestras tiendas, y si no te contesta cuánto es la venta de 
un determinado departamento es porque obviamente no lo puede decir, pero 
él lo sabe y es una información que en otras industrias no la comparten. 
¿Me entiendes? Y es porque realmente creemos que para poder hacer ges-
tión tienes que manejar información. Y la transparencia es un eje medular 
en poder convocar estas voluntades. La transparencia es medular porque 
sin ella no se convocan las voluntades de sus stakeholders, en el amplio 
sentido, y la organización deja de existir (02-03-09).
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Aquí, el entrevistado expone su convicción respecto del valor de la 
transparencia para generar relaciones de largo plazo con sus stakehol-
ders, incluso recalca su valor indiscutible en la relación organización-
entorno, pues sin ella la organización pierde legitimidad para operar, lo 
que es clave para su sostenibilidad. 

Otra cita ilustra lo expuesto:

Nuestro informe de sostenibilidad lo hacemos bajo la metodología del Glo-
bal Reporting Initiative, el gri, que está basado en Holanda y ahí ellos te 
van calificando en cómo es tu nivel de transparencia, en la medida que 
vas entregando cierta información y nosotros siempre desde el día uno he-
mos ido de menos a más. Antes, … informábamos solo el estado de resul-
tados y la memoria anual con los datos financieros y de a poco empezamos 
a sumarle a este reporte de sostenibilidad, aumentando esa información 
siguiendo un poco los lineamientos que ellos nos están dando (02-03-02).

Lo anterior muestra la manera en que la organización define la in-
formación que es objeto de transparencia de acuerdo con las directri-
ces internacionales, ajustando su accountability a ello. No se observa 
la intención de una definición en función de una interacción con sus 
stakeholders.

transParencia y coMunicación 
desde la PersPectiva relacional

La perspectiva relacional de las comunicaciones planteada en la li-
teratura sostiene que la organización, en su permanente interacción 
con el entorno, debe establecer puntos de equilibrio para lograr com-
prensión y beneficio mutuo de las partes involucradas en dicha in-
teracción (Grunig, 1984; Sadi & Méndez, 2015). Sin embargo, la 
interrelación entre comunicación y transparencia a nivel organizacional 
en Chile no se podría definir como relacional. Se presentan a continua-
ción dos citas ilustrativas:
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Transparencia adicionalmente es comunicar la estrategia de la compañía; 
comunicar lo que buscamos como empresa, comunicar con cuerpo y alma 
… es decir, por qué lo queremos hacer, cómo lo queremos hacer, para que 
haya un sentido pertenencia y para que haya un mayor involucramiento 
de nuestras personas … que entiendan por qué están haciendo las cosas y 
que no sea una instrucción sin entender por qué se hace y que finalmente 
no se sientan parte de eso. Entonces… esta transparencia para mí abarca 
muchos ámbitos, abarca lo legal, anticiparse a lo que te puedan fiscalizar, 
ser transparente proactivamente, pero al mismo tiempo tener una especial 
comunicación cercana, dedicada, exigente, pero al mismo tiempo colabo-
rativa, para que todos se entiendan en el trasatlántico, en el buque en el que 
estamos y el océano por el que vamos navegando. A veces muy turbulento, 
a veces muy tranquilo (02-03-01).

Lo que pasa es que la comunicación te hace ser más transparente ¿ya? Aho-
ra, ¿cuán transparente quiere ser uno? Bueno, hay un tema estratégico de-
trás porque hay temas confidenciales … (03-03-11).

La primera cita expresa una estrecha relación entre transparencia y 
comunicación, pues una es definida en función de la otra. Transparencia 
se entiende en su interrelación con una comunicación de características 
bien precisas, pero no implica necesariamente una integración del pa-
recer del receptor en las decisiones. Se observa que se trata más bien 
de una comunicación estratégica para lograr la integración de los stake-
holders internos. Lo mismo ocurre con la segunda cita, donde es más 
evidente la alusión a rol estratégico de la comunicación.

discusión y conclusiones

Discrepancia entre las dimensiones de transparencia prevalentes 
en las organizaciones chilenas y las planteadas por la literatura
Se observa que las organizaciones en Chile conceptualizan de manera 
diferente la transparencia respecto de la literatura. En la Figura 1 se 
aprecia que tanto la literatura como las organizaciones coinciden en 
la existencia de tres dimensiones: una sólida dimensión legal, una di-
mensión moral-ética y una dimensión societal. No obstante, existen dos 
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dimensiones en la literatura que tienen un rol importante en la con-
ceptualización de transparencia y que aparecen con menor énfasis en 
el discurso de los entrevistados. Se trata de las dimensiones política y 
tecnológica. Por otra parte, en el discurso de los entrevistados se releva 
una cuarta dimensión –la relacional– que aparece con bastante protago-
nismo. Si bien la literatura no la consigna como tal, aun cuando podría 
estar amparada bajo la dimensión societal por los conceptos de colabo-
ración y participación que se le asocian, nos parece pertinente plantear-
la como una dimensión independiente, dada la relevancia otorgada por 
los entrevistados.

figura 1
el concePto de transParencia en las organizaciones:

desde lo teórico a lo discursivo y a lo coMunicacional

Fuente: Elaboración propia.

Dimensión relacional de transparencia: 
un aporte a su conceptualización
Los entrevistados otorgan sistemáticamente un lugar relevante a lo de-
nominado en este estudio como dimensión relacional, entendiendo por 
ella la necesidad de identificar a los stakeholders claves con quienes 
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se vincula cada organización y su deber de interactuar con ellos co-
laborativamente e integrando su retroalimentación en su gestión. Di-
cha conceptualización que releva el rol del receptor de la información, 
por cuanto es quien valida si la información que es objeto de transparen-
cia cumple o no con sus expectativas, resalta la estrecha relación entre 
transparencia y comunicación desde su perspectiva relacional. Por con-
siguiente, esta dimensión se presenta como una oportunidad de ampliar 
la mirada del concepto de transparencia y así abordarlo de manera más 
integral, incorporando la visión de quienes demandan transparencia. 

Dimensión relacional de transparencia 
en respuesta a presiones contextuales
En virtud de lo planteado por Baume y Papadoupoulus (2018) respec-
to de que el constructo de transparencia es el reflejo de muy variadas 
expectativas sociales y ha evolucionado para adaptarse a los cambios 
societales, es posible plantear que la dimensión relacional de transpa-
rencia surge en este proceso de adaptación a las demandas ciudadanas 
de mayor transparencia como una manera que permite dar respuesta de 
mejor forma a las expectativas en esta materia, pues la que hoy se le da 
es únicamente por la vía que determina la dimensión legal.

Instrumentalización de la dimensión legal 
por medio de la comunicación unidireccional
La dimensión legal se instala indiscutiblemente por sobre las otras di-
mensiones. El énfasis está puesto de manera absoluta en el cumplimien-
to de aquello que es materia de regulación, aun cuando ello implique a 
veces silenciar otras materias que pudiesen ser relevantes para la ciu-
dadanía. Tal es así, que se observan tensiones entre las dimensiones, 
especialmente cuando se ven enfrentados dos valores, lo que pone a la 
organización en la disyuntiva de cuál de ellos privilegiar. Así, se obser-
va el enfrentamiento entre la dimensión legal con la dimensión moral-
ética o con la dimensión societal del constructo.

Cabe señalar que el hecho de que todas las organizaciones pongan 
énfasis en su apego irrestricto a la regulación vigente en la materia no 
está en cuestionamiento. Sin embargo, es relevante observar la tensión 
que se produce frente a un marco regulatorio que de alguna manera 
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da espacio a la organización para ampararse en él y no entregar otras 
informaciones (o para no ser más transparente) de las que pudieran ser 
necesarias. En estos casos, se podría favorecer el secretismo sustentado 
en dicho marco regulatorio, pues la dimensión legal dirime, muchas 
veces, en perjuicio de aquello que es requerido. En otras palabras, la 
dimensión legal puede ser usada estratégicamente desde las comuni-
caciones como escudo organizacional para restar información en lugar 
de sumar.9

 
desafíos Para futuras investigaciones

Este trabajo determina la existencia de cuatro dimensiones relevantes 
en la conceptualización de transparencia para las organizaciones en 
Chile. Plantea la prevalencia de la dimensión legal por sobre las otras 
dimensiones, lo que da cuenta de un enfoque reduccionista del cons-
tructo e instrumental a los fines organizacionales. Ello se debe en parte 
a la alta percepción de vulnerabilidad que sienten las organizaciones, 
generada por las demandas ciudadanas de transparencia. Dicha percep-
ción de un entorno amenazante puede llevar a silenciar materias que sí 
son de interés público, privilegiando la entrega de información supedi-
tada únicamente a los marcos normativos y fortaleciendo la comunica-
ción unidireccional.

Se destaca la conceptualización de la dimensión relacional de trans-
parencia por parte de las organizaciones, que releva la interacción de 
la organización con su red de stakeholders. Cabe señalar que dicha di-
mensión no aparece explicitada como tal en la literatura, lo cual es un 
aporte a la conceptualización del constructo, pues permite abrir la mira-
da hacia la incorporación de otras dimensiones relevantes para quienes 
demandan transparencia. 

9 Este planteamiento no se refiere a aquellos casos que son dirimidos por el 
Consejo para la Transparencia (cPlt), en su calidad de ente autónomo para 
dirimir materias de esta índole. Sin perjuicio de lo anterior, se observa la 
existencia de un amplio espectro de otras materias que no llegan al cPlt, y 
cuyo punto de inflexión lo establece la dimensión legal, dejando necesida-
des de transparencia fuera de esta discusión. 
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El presente trabajo deja algunos desafíos para ser cubiertos por futu-
ras investigaciones. Este estudio tiene un enfoque acotado a tres casos 
de organizaciones en Chile, por lo cual sería interesante poder ampliar 
esta cobertura y comprender a nivel regional cómo se conceptualiza el 
constructo en otros países y en especial poder comprender el rol que 
cumple la dimensión relacional en ellos, así como su incidencia en la 
comunicación de dichas organizaciones. Asimismo, sería recomenda-
ble comprender si existen diferencias en el comportamiento de la di-
mensión relacional de transparencia en los ámbitos público y privado, 
materia que no fue abordada en el presente trabajo.
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