


• Comercio Ilegal de Drogas 
• Delincuencia Organizada Transnacional 
• Violencia (Terrorismo) 
• Corrupción 
• Lavado de Dinero (Activos) 
• Ciberdelincuencia 
 
 

Preocupaciones Empresariales 

(Riesgos)  Actuales 
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Corruption Perception Interactive Map 



Panorama del Fraude en Colombia 

Fuente: KPMG Encuesta de Fraude en Colombia 2013 
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Lavado de Activos (LA) 

Definición 

El lavado de activos es el 
proceso por medio del 
cual los bienes, recursos 
o activos de procedencia 
ilícita se les da 
apariencia de legalidad 
con el fin de 
introducirlos en la 
economía formal a 
través del sector real o 
el sector financiero. 



Lavado de Activos (LA) 

Delito 

Código Penal Colombiano, Artículo 323:  

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, 
conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o 
inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, 
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico 
de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos 
relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, 
delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de 
hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y 
facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de 
hidrocarburos o sus derivados, en cualquier de sus formas, o vinculados con 
el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los 
bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los 
legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 
movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para 
ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión 
de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales vigentes. 



Lavado de Activos (LA) 

Delitos Fuente 

Algunos delitos fuente (origen del dinero) 

Enriquecimiento ilícito Narcotráfico Rebelión Delitos contra la 
Administración Pública 

Secuestro Tráfico de Armas Trata de Personas 

Tráfico de Migrantes 

Administración de recursos 
relacionados con 

actividades terroristas 



AML Risk Interactive Map: BASEL 

Fuente: https://index2015.baselgovernance.org/map 



Financiación del Terrorismo (FT) 

Definición 

Código Penal Colombiano, Artículo 345:  
La financiación del terrorismo es el 
proceso por medio del cual se obtienen los 
bienes, recursos o activos de procedencia 
ilícita o lícita que sirven para realizar 
actividades terroristas, es decir, aquellas 
que generan zozobra, temor o terror a la 
población a través de actos que ponen en 
peligro la vida, la integridad física o 
libertad de las personas, las edificaciones, 
los medios de comunicación, los medios de 
transporte y los medios de procesamiento 
o conducción de fluidos o fuerzas motrices 
valiéndose de instrumentos capaces de 
causar estragos. 



Financiación del Terrorismo (FT) 

Fenómeno Global 

2001 Sep (NY) 2003 Feb (BTA) 

2005 Jul (LON) 2004 Mar (MAD) 



Fuente: http://www.nctc.gov/site/map/ 

Terrorism Interactive Map: NCTC 



Conceptos de LA/FT 

Paralelo Lavado de Activos vs Financiación del Terrorismo 

 CRITERIO LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Motivación Ganancia Ideología 

Fuente del dinero Actividades ilícitas 
Actividades ilícitas y legales 

(benefactores, donaciones, etc.) 

Canales Sistema formal. Sistemas informales de dinero. 

Detección 
Transacciones sospechosas como depósitos que no  

corresponden con la riqueza del cliente. 

Relaciones sospechosas, como envíos 

de dinero entre partes que no 

muestran relación. 

Cantidades en las 

transacciones 

Grandes montos usualmente estructurados para 

evitar los requerimientos de reporte. 

Pequeños montos usualmente por 

debajo de los límites de reporte. 

Actividad financiera 

Transacciones vía Internet, que incluyen muchas 

veces compañías pantalla, Acciones al portador, 

y Paraísos fiscales. 

No existe un perfil operacional claro 

para los 

 terroristas, según el informe de la 

Comisión del 

11/9 del Senado de EE.UU. 

Trazo Monetario 
Circular - El dinero eventualmente termina en manos 

de quien lo generó. 

Lineal - El dinero generado es utilizado 

para prepagar grupos terroristas y 

actividades. 

Elaborado por: Juan Pablo Rodríguez C. 



Evolución Histórica AML-CFT 

• 70´s Enfoque preventivo-USA-Bancos 

– Conservación de documentos 

– Reporte de Operaciones Sospechosas 

• 80´s Creación del delito-USA-ML Control Act 1986 

– Drogas ilícitas 

• 90´s Internacionalización 

– Naciones Unidas 

– Recomendaciones GAFI 

• Actual-Adaptación local 

– Enfoque de Riesgo 

– Sectores diferentes del Financiero 

– Ambientes virtuales, tecnología y dispositivos 
electrónicos 



Lucha Mundial contra el LA/FT 

1986 Plan de Río de Janeiro OEA-CICAD 
1988 Comité de Basilea 
1988 Convención de Viena - UN 
1989 GAFI 
1990 Consejo de Europa 
1992 Reglamento Modelo CICAD 
1995 Grupo Egmont 
2000 GAFILAT (antes GAFISUD) 
2000 Convención de Palermo - UN 
2001 GAFI Terrorismo 
2003 Convención de Mérida – UN 



 

Contexto Internacional LA/FT 



Estrategia Colombiana contra 

LA/FT 

Cultura Anti LA/FT 

Disuasión 

Prevención Detección Investigación Juzgamiento 

• CCICLA – Comisión de Coordinación Interinstitucional 
para el Control del Lavado de Activos (Decreto 3420 de 2004) 

• Documento CONPES 3793 de 2013  



Modelo Colombiano contra LA/FT 

SECTOR  
FINANCIERO 

CLIENTES 
PROVEEDORES 

EMPLEADOS 
ASOCIADOS 

UIAF 

INVESTIGACIÓN 
ACUSACIÓN 

JUZGAMIENTO 

SUPERVISOR 

PRODUCTOS  
SERVICIOS 

NORMAL 
  

INUSUAL 
 

SOSPECHA 

SIPLA 
SIPLAFT  
SARLAFT 

   ROS   LA/FT SANCIÓN 

SECTOR  
REAL 



Niveles de Gestión del Riesgo de 

LA/FT 

• NRS, cultura de la legalidad Autorregulación 

• Super Sociedades Recomendaciones 

• Giros, Vehículos, Fútbol, 
Notarios 

Reportes 

• SIPLA 
Enfoque de 
Prevención 

• SIPLAFT - SAGRLAFT 

• SARLAFT 
Enfoque de Riesgo 



 

AUTORIDAD REGULACIÓN ALA-CFT NORMAS 

1.-SUPERFINANCIERA SARLAFT Circular Externa 026 de 2008 

2.-SUPERSOLIDARIA SIPLAFT-IPLAFT 
Circular Externa 007 de 2008 

Circular Externa 006 de 2014 

3.-SUPERPUERTOS SIPLAFT Circular Externa 011 de 2011 

4.-SUPERVIGILANCIA SARLAFT 
Circular Externa 003 de 2009 

Circular Externa 008 de 2011 Blindadoras 

5.-SUPERSOCIEDADES RECOMENDACIONES - SAGRLAFT 

Circular Externa 100-004 de 2009 

Circular Externa 304-001 de 2014 

Circular Externa 100-005 de 2014 

6.-SUPERNOTARIADO REPORTES Circular Externa 11 de 2008 

7.-SUPERSALUD SIPLA Circular Externa 81 de 1999 

8.-SUPERINDUSTRIA  

9.-SUPERSUBSIDIO 

10.-SUPERSERVICIOS 

DIAN SIPLA 
Circular Externa 170 de 2002 

Circular Externa 28 de 2011 Profesionales del Cambio 

MINTICs REPORTES Resolución 1334 de  2012  

COLDEPORTES REPORTES Circular Externa 010 de 2011 

CNJSA-COLJUEGOS SIPLAFT Acuerdo 97 de 2014 – Resolución 260 de 2013 

Sujetos Obligados 

 en Colombia 



Autorregulación 

www.negociosresponsablesyseguros.org 



Autorregulación 

www.negociosresponsablesyseguros.org 



Autorregulación 

Modelo NRS* 

* UNODC, 2011. 



Proceso de Implementación 

SIPLAFT-SARLAFT-SAGRLAFT 

SIPLAFT 
SARLAFT 

SAGRLAFT 

1. COMPRENDER 
LA NORMA 

2. COMPRENDER 
EBR  

Y SU ADMINISTRACIÓN 

4. DISEÑAR E  
IMPLEMENTAR  

EL SISTEMA 
3. COMPRENDER 

EL NEGOCIO 



 
Medidas 

Reforzadas 

Medidas 
Adecuadas 

Medidas 
Simplificadas 

Riesgo 
Alto 

Riesgo 
Bajo 

Riesgo 
Moderado 

Enfoque Basado en Riesgo EBR 



SIPLAFT - SARLAFT 

Medición Eventos de Riesgo 



Elementos de Administración 

Riesgo LA/FT 
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Cliente/Usuario  
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CSC CCSC 

CSM CSE 

CSR CSP 

DD 

Políticas  Procedimientos  

Documentación 

Órganos 
Control 

Estructura  
Organizacional 

Infraestructura 
Tecnológica 

Divulgación  
Información 

Capacitación 

F  
A 
S 
E 
S 
 

A 
L 
C 
A 
N 
C 
E 

DDM 
AUTORREGULACION 

Suficiente 

Elaborado por: Juan Pablo Rodríguez C. 

Diagrama del SARLAFT 



SAGRLAFT 

Superintendencia de Sociedades 

Circular Externa 100-005 de 2014 
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo 



Circular Externa 100-005 de 2014 
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo 

1. Marco Normativo 
– Normas y Estándares Internacionales 
– Normas Nacionales 
– Estándares Internacional de Información Financiera 

2. Ámbito de aplicación: Sociedades vigiladas, 160,000 SMMLV 
3. SAGRLAFT 

– Diseño y aprobación de políticas, ejecución, seguimiento, 
verificación, cumplimiento. 

– Comunicación y capacitación. 
4. Objetivo y Medidas para PREVENIR el riesgo LA/FT: 

– Identificar situaciones de riesgo 
– Debida diligencia de clientes, PEP, proveedores, asociados, 

empleados 
– Manejo de dinero en efectivo 

 

SAGRLAFT 

Superintendencia de Sociedades 



Circular Externa 100-005 de 2014: 
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo 

5. Medidas para CONTROLAR el riesgo LA/FT: 
– Controles para reducir el riesgo 
– Herramientas para identificar operaciones inusuales y 

sospechosas 
– Acreditar soportes de operaciones, negocios y contratos 
– códigos de conducta donde identifique situaciones de riesgo y la 

forma en la que deben actuar los empleados. 
6. Reportar a la UIAF operaciones intentadas y sospechosas 
7. Riesgos asociados 
8. Reportes a la UIAF 
9. Vigencia y sanciones 

SAGRLAFT 

Superintendencia de Sociedades 



Circular Externa 006 de 2014 

Instrumentos para la Prevención (del riesgo) de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo 

IPLAFT 
Superintendencia de la Economía Solidaria 

1. Procedimientos: 
 Detección y reporte de operaciones (inusuales y sospechosas) 
 Conocimiento de clientes/asociados 
 Atender requerimientos de autoridades 
 Conservar documentos 
 Funciones y responsabilidades (administración, revisor fiscal) 

2. Mecanismos: 
 Debida diligencia de asociados, PEPs, clientes-proveedores, 

empleados  
3. Instrumentos: 

 Empleado de Cumplimiento 
 Señales de alerta 
 Capacitación 

4. Reportes: 
 Internos 
 Externos 



Tipologías de LA/FT 



Señales de Alerta LA/FT 



Proceso de Análisis y Reporte 

• Tipologías 
LA/FT 

• Documentos 

Señales de 
Alerta 

• Reportes 
Internos 

• Perfiles y 
análisis 

Operaciones 
Inusuales • Reporte interno 

• Reporte a la 
UIAF 

Operaciones 
Sospechosas 



Elementos de Interés para las Autoridades - EDIPA 

1. Incrementos (ingresos-patrimonio-ventas) injustificados 

2. Falsedad (identificaciones, documentos, datos) 

3. Testaferrato 

4. Suplantaciones 

5. Simulación de transacciones 

6. Relación con delincuentes 

7. Vínculos con bienes de origen ilícito 

8. Fraccionamiento y/o uso indebido del efectivo 

Metodología sugerida por las normas SARLAFT calidad-contenido  

ROS 

Metodología Sugerida 



Lo novedoso… 



Revisores Fiscales reportan a la 

UIAF 



UNODC - DIAN 



El reto… 



• Cambiar la propiedad de los bienes por el acceso 
• Revolución del consumo individual y masivo hacia 

un redescubrimiento del bien colectivo. Rachel 
Botsman 

• Elementos: 
1. Comunidad: “Amigos”, “vecinos” 
2. Tecnología, redes sociales (P2P social networks) 
3. Presiones de medio NO resueltas 
4. Recesión del comportamiento de consumidores 

 
“El acceso es mejor que la propiedad” Kevin Kelly 

Sharing Economy 

Peer to Peer (p2p) 

Collaborative Consumption 

Elaborado por: Estudiantes MBA Universidad Javeriana, 2015 I. 



1. Optimización de recursos 

2. Confianza (entre extraños) 

3. Ánimo de lucro 

4. Regulación vs prohibición 
(“alquilo mi casa”) 

5. Transformación económica 
(cifras-velocidad-tendencia) 

 

Sistemas de Consumo Colaborativo 

Productos 
Mercados de 

Redistribución 
Estilos de Vida 
Colaborativos 

Acceso 
NO propiedad 

Intercambio, 
Venta, Donación 

Intangibles: tiempo, 
ambiente 

Sharing Economy 

Peer to Peer (p2p) 

5 Claves 

Elaborado por: Estudiantes MBA Universidad Javeriana, 2015 I. 



 Origenes de Airbnb, Octubre 2007 

  Brian Chesky, Joe Debbia 

 Nace por una necesidad de cubrir la renta 

 Concepto Airbed and breakfast 

 Lo que es mio es tuyo, Rachel Botsman 2010 

 Importancia renovada en la comunidad 

 Auge de redes P2P, redes sociales y tecnologías de 
conectividad en tiempo real. 

 Preocupaciones medioambientales sin resolución 

 Recesión global que cambió los patrones de consumo 

 

 

 

 

Sharing Economy 

Peer to Peer (p2p) 

Origen 

Elaborado por: Estudiantes MBA Universidad Javeriana, 2015 I. 



• Lending Club (préstamos de dinero P2P) 
• SnapGoods (alquiler y préstamo de elementos 

de hogar) 
• Airbnb (alquiler de habitaciones) 
• Dog vacay (cuidado, niñera para perros) 
• RelayRides (alquiler de automóviles) 
• TaskRabbit (marketplace de fuerza laboral) 
• Getaround (compartir, rentar vehículos, seguro 

1M) 
• Liquid (renta de bicicletas, antes spinlister) 
• Zaarly (oferta de servicios P2P, “tiendas de 

servicios”) 
• Lyft (compartir vehículo entre gente ordinaria, 

funciona con donaciones) 
• Fon (compartir WIFI, 7 millones de usuarios) 
• SideCar (Compartir vehiculo, entregas de 

paquetes ) 
• Poshmark (compra o venta de vestuario) 
• Neighborgoods (compartir elementos con 

amigos y vecinos) 
 
 
 

Sharing Economy 

Peer to Peer (p2p) 

Jugadores Mundiales y Locales 

Elaborado por: Estudiantes MBA Universidad Javeriana, 2015 I. 

https://www.lendingclub.com
https://www.lendingclub.com
https://www.lendingclub.com
http://www.snapgoods.com
https://www.airbnb.com
http://dogvacay.com
http://dogvacay.com
http://dogvacay.com
https://relayrides.com
https://www.taskrabbit.com
https://www.getaround.com
https://www.getaround.com
https://www.spinlister.com
https://www.zaarly.com
https://www.lyft.com
https://corp.fon.com/en
http://www.side.cr
https://poshmark.com
http://neighborgoods.net/


Potencial Mercado 

Calidad  Confianza 

Sharing Economy 

Peer to Peer (p2p) 

Elaborado por: Estudiantes MBA Universidad Javeriana, 2015 I. 



Impulsan la S.E. en 
Colombia 

Espacios compartidos, 
oficinas virtuales 

Compartir 
vehículo 

Préstamos 

Sharing Economy 

Peer to Peer (p2p) 

Presencia en Colombia 

Elaborado por: Estudiantes MBA Universidad Javeriana, 2015 I. 



Sharing Economy 

Peer to Peer (p2p) 

Elaborado por: Estudiantes MBA Universidad Javeriana, 2015 I. 
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