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Introducción

Durante los últimos cuarenta años, los registros, las evidencias y el 
impacto de los actos de corrupción en la administración pública de Co-
lombia y Perú permiten detallar una aversión a la incertidumbre, que 
se refleja en la débil reacción de la población ante actos de ineficiencia 
en la gestión pública. Por ello, en las elecciones democráticas se opta 
por elegir una condición política que, pese al discurso, mantenga el sta-
tus quo institucional. Una realidad que se extiende en la mayoría de los 
países latinoamericanos, donde la ley penal ha sido superada en todos 
los niveles (Sintura y Rodríguez, 2013), identificándose la influencia de 
las empresas constructoras brasileñas vinculadas al Caso Lava Jato en 
las altas esferas de Gobierno de los países latinoamericanos, registrando 
una estructura de criminalidad con características particulares que la di-
ferencian de las referencias de corrupción ordinaria. 

El registro de una nueva categoría en la criminalidad organizada con 
una proyección en toda la región latinoamericana con patrones de identi-
ficación particulares, en especial en la estructura que ejecuta la dirección 
de las actividades permite identificar dos referencias características: los 
agentes que llevan a cabo estos actos ostentan una legitimidad funcional 
por haber sido electos democráticamente por elección popular o están 
asumiendo algún cargo administrativo de naturaleza política que depen-
de de una autoridad elegida por democracia. De manera Paradójica, el 
proceso democrático ha logrado ampliar los niveles de corrupción que 
han condicionado de forma negativa el desarrollo económico sostenido 
registrado en Colombia y Perú, países seleccionados por sus similitudes 
respecto del objeto de estudio, provocando condiciones que afectan la 
gobernabilidad en cada uno de estos países (Sandoval, 2009). 

De este modo, se han identificado agentes del crimen que han em-
pleado las estructuras administrativas y funcionales del Estado para va-
lerse de las mismas en la comisión de delitos, en función a los cargos 
de elección democrática que ocupaban sus cómplices con el propósito 
de favorecer algunos intereses particulares sobre los públicos. De este 
modo, los cómplices, al estar en una ubicación privilegiada, la lucha 
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contra la criminalidad respecto de los delitos cometidos contra la admi-
nistración pública en los últimos cuarenta años se ha condicionado de 
manera negativa con resultados que han superado la referencia política 
o social a escala nacional (Vidal y De León, 2010).

Este grupo de funcionarios o servidores públicos, lejos de tener pre-
sente la defensa del interés común a favor de la comunidad, han optado 
por ejecutar acciones destinadas a perjudicar a sus propias instituciones 
y de modo indirecto al país, limitándolo tanto en forma directa como 
indirecta. En consecuencia, ha surgido una crisis institucional reflejada 
en el ámbito político, económico y social en la mayoría de los países 
latinoamericanos que ha provocado el deterioro de la legitimidad del 
Estado, perjudicando al sistema democrático en cada país y ampliando 
la brecha de desigualdad social, económica y política (Bonometti, 2012). 
La acreditación de esta situación es el objetivo principal del presente 
texto, por cuanto forma parte del conjunto de referencias que genera 
la debilidad del sistema democrático, del sistema de gestión pública y 
esencialmente de la lucha contra la corrupción, que permite detallar que 
existe una aversión a la incertidumbre de parte de la ciudadanía que pre-
fiere el status quo, pese a generar consecuencias negativas.

Se delimita el ámbito temporal de estudio entre la década de los 
años ochenta del siglo pasado y los primeros veinte años del presente 
siglo, en Colombia y Perú para así poder detallar un proceso compuesto 
por algunos signos referenciales y particulares, como 1) el registro de 
una alianza fáctica entre el sector empresarial y productivo del país con 
las altas esferas del Gobierno nacional; 2), la manipulación de los actos 
propios de las entidades que ejecutan gestión pública; 3) la perversión 
del sistema de planificación, provisión y ejecución de obras públicas; 4) 
la institucionalización de la corrupción, promovida por algunas autori-
dades en cargos de referencia política en los procesos en los cuales se 
desarrollan concesiones y licitaciones públicas.

Como resultado de estos elementos complementarios, se plantean 
algunas cuestiones que guiarán el desarrollo del presente texto: ¿Las 
políticas penales ejecutadas por Colombia y Perú pueden ser eficientes 
cuando quien las programa y desarrolla está involucrado en actos de 
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corrupción?, ¿Las poblaciones de Colombia y Perú se acostumbraron a 
situaciones de impunidad en casos de corrupción y por ello, desarrollan 
una aversión al riesgo respecto de la evaluación de su contexto político 
interno? El análisis de estas cuestiones permitirá detallar el peligro que 
se genera en la población que no desarrolla un enfoque crítico a las situa-
ciones de corrupción y por ende no reformula su escenario político para 
limitar la participación de actores políticos vinculados a casos de corrup-
ción. La pregunta central es ¿Las políticas públicas punitivas implemen-
tadas en Colombia y Perú pueden evaluar con objetividad el impacto de la 
corrupción desde el escenario de la aversión al riesgo?

Tomando en cuenta que las entidades que conforman la administra-
ción pública se han visto perjudicadas desde su interior, surge la nece-
sidad de evaluar las políticas públicas punitivas establecidas en Colom-
bia y Perú, porque en sus esquemas administrativos y de organización 
estatal se ubican los cómplices de las personas que planifican actos de 
corrupción. En este sentido, la evaluación de las políticas públicas de 
control social y de acción criminológica no pueden garantizar una trans-
parencia en la gestión pública porque quienes se encargan de planificar 
dichas políticas públicas generan contradicciones normativas que redu-
cen el margen de acción del Estado en la búsqueda de una acción frontal 
contra la corrupción.

Este capítulo es el resultado de un estudio de tipo cualitativo con 
un enfoque analítico, descriptivo y crítico contando con el análisis do-
cumental como herramienta de investigación y desarrollo, teniendo en 
cuenta una revisión, selección y análisis de fuentes secundarias y estu-
dios académicos sobre el objeto de estudio.

Del riesgo y su conceptualización: una aproximación a su  
definición

Teniendo en cuenta el planteamiento teórico de Geert Hofstede en 
lo relacionado con las dimensiones culturales, se exponen las principales 
características sobre la aversión al riesgo y a la incertidumbre, analizán-
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dolo en su relación con la corrupción y en el caso específico de las redes 
de crimen organizado transnacional (COT). Con el fin de complementar 
el desarrollo conceptual, se revisa la importancia de anticipar el riesgo. 
Para ello, se retoma a Sánchez Hurtado (2012) y la definición que plan-
tea de la ecuación estratégica y del riesgo como variable esencial. Ade-
más, se establece un paralelo entre riesgo y amenaza con el fin de revisar 
los elementos comunes y diferenciadores que se presentan.

Con el fin de complementar lo anterior, teniendo en cuenta el con-
texto transnacional y la transformación dada a partir de la globalización, 
se revisa lo planteado por Hoffman (2009) en lo referido a las amenazas 
híbridas, como se desarrollan situaciones o acciones que representan pe-
ligro, las cuales ya no solo se desarrollan en un contexto militar desde el 
enfrentamiento o confrontación directa, sino que pueden darse en otros 
escenarios como el político (específicamente ligado al objeto del estudio), 
el económico, el social e incluso el cultural. Lo anterior, puede ligarse a lo 
mencionado por Hofstede (2015) al explicar que, en ese contexto incierto, 
miembros de una sociedad pueden sentirse amenazados por situaciones de 
incertidumbre o ambigüedad, estos dos últimos elementos se relacionan 
a lo entendido por amenaza. En este sentido, por ejemplo, para América 
Latina, se presenta a la corrupción como una nueva amenaza, a partir de 
lo definido por la Organización de los Estados Americanos (2003) desde 
el enfoque multidimensional de la seguridad planteado para el continente. 
Con ello, se da una amplitud de los fenómenos que pueden generar ines-
tabilidad en los Estados y afectar los intereses de este.

Hofstede y la dimensión de la aversión del riesgo

A partir de la teoría de Geert Hofstede, se revisan unas dimensiones 
culturales que expresan, entre otras, la aversión al riesgo (Hofstede et 
al., 2010). En relación con lo planteado por el autor, se entiende que las 
prácticas culturales se adquieren y normalizan con la cotidianidad, se ha 
evidenciado que el COT también se logra incidir en la reproducción de 
patrones ilegales que profundizan lógicas de crimen y violencia. De este 
modo, en un ámbito político, logran influir el aparato estatal desarrollan-
do fenómenos como es el caso de la corrupción.
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Con el fin de profundizar en esta dimensión, se retoma la idea plan-
teada en el capítulo introductorio de este libro, haciendo la aclaración de 
que el presente estudio se remite a la aversión del riesgo principalmente, 
la aversión a la incertidumbre se aborda de manera secundaria, pero sin 
restar importancia.

… Esta aversión [al riesgo] sí tiene un objeto, el riesgo implica la 

probabilidad de que algo salga mal. En cuanto al estudio del COT 

esta dimensión da las herramientas para entender cómo a través 

de estas dos aversiones, ante un fenómeno que no para de crecer, 

se han creado tanto maneras de combatirlo como aceptación den-

tro de algunos espacios.

Teniendo en cuenta a Hofstede et al. (2010) la presente dimensión se 
relaciona con el contexto complejo e incierto que lleva a generar patro-
nes, elementos y acciones que desarrolla una sociedad para enfrentar es-
tas situaciones que puedan desarrollarse en un ámbito desconocido. En 
relación con los niveles que proponen, es claro al evidenciar que pueden 
desarrollarse dos escenarios: por un lado, una sociedad que se muestra 
más reactiva a la incertidumbre y al futuro no conocido, donde lo di-
ferente se interpreta como peligroso o, por el contrario, una sociedad 
resiliente al cambio y preventiva sobre aspectos que pueden acontecer. 

De este modo, en un nivel alto se identificarían las sociedades que 
evitan el riesgo y en un nivel bajo quienes lo aceptan. Al respecto, Gon-
zález Moyano (2015), basándose en la teoría de Hofstede, explica:

Las sociedades con mayor nivel de aversión al riesgo serán más 

conservadoras y precavidas en cuanto al desarrollo de conductas 

inciertas o que entrañen algún eventual peligro mientras que las 

sociedades con baja aversión al riesgo son más propensas a ini-

ciar proyectos poco seguros y a llevar a cabo comportamientos 

menos ortodoxos sin valorar tanto la posibilidad del error o el 

fallo. (p. 16)
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De este modo, se particularizan una serie de características expues-
tas en la teoría por Hofstede y retomadas por Páez y Campos (s.f.), las 
cuales se exponen en el siguiente Cuadro.

Tabla 1. Características de la dimensión cultural  
de aversión al riesgo

Baja evitación de la Incertidumbre Alta evitación de la Incertidumbre

La incertidumbre es aceptada
La incertidumbre es una amenaza que 
debe combatirse

Lo que es diferente es curioso Lo que es diferente es peligroso

Confortable con ambigüedad y caos Necesidad de claridad y estructura

Atractivo de lo novedoso
Lo novedoso no es percibido como 
seguro

Creencia e la capacidad de influir el medio 
natural y social

Impotencia ante fuerzas externas

Fuente: Páez y Campos (s.f.), con base en Hofstede (2001).

A partir de este enfoque, el riesgo se encuentra inmerso en un con-
texto no solo de incertidumbre, sino que es también complejo y am-
biguo, que hace que la posible materialización de lo que se evita y el 
desarrollo de situaciones no conocidas induzca al miedo o a otro tipo de 
reacciones imprevistas. En el caso de la corrupción, por su sistematici-
dad y permanencia se ha afianzado y poco a poco se ha normalizado su 
desarrollo. En la región latinoamericana, las acciones ligadas a lógicas 
corruptas se han evidenciado e incluso ciertas prácticas se volvieron re-
currentes, manifestándose en los escenarios donde se desarrolla el poder 
público: legislativo, ejecutivo y judicial.

Hofstede (1994) citado por Farías (2007) “señala que también esta 
dimensión puede ser definida como el grado en el cual las personas en 
un país prefieren situaciones estructuradas sobre situaciones no estruc-
turadas”. En relación, Hofstede (2015), teniendo en cuenta la percep-
ción de la corrupción documentada desde el indicador de Transparencia 
internacional, a modo de ejemplo, en el caso de los países desarrollados, 
menciona que, los que evitan la incertidumbre tienden a ser percibidos 
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con altos niveles de corrupción, y los que aceptan la incertidumbre se 
visualizan como menos corruptos.

De acuerdo con ello, se involucra el caso específico de presente es-
tudio; a pesar de que no se retome directamente la idea de Neumann 
y Elsenbroich (2017) en lo referido a la relación, impacto e influencia 
del COT con la sociedad, el estudio aborda la corrupción y como esta 
permea el aparato estatal y genera una serie de efectos dados sobre la 
sociedad. De este modo, a partir de estos lineamientos se tiene una idea 
general y sobre todo una aproximación de lo entendido por riesgo a un 
caso específico como el de Lava Jato en América Latina, tomando como 
casos específicos de estudio a Colombia y a Perú. 

Con el fin de profundizar en la dimensión propuesta, por medio de 
la herramienta virtual Hofstede Insights se lleva a cabo la estimación de 
los casos de estudio: Colombia y Perú, la plataforma identifica las seis (6) 
dimensiones culturales, pero se retoma la elegida para el estudio.

Figura 1. Revisión de la dimensión cultural de eversión al ries-
go/aversión a la incertidumbre de Hofstede para Colombia y 
Perú12

Fuente: Hofstede Insights (s.p.)

12  Según Hofstede Insights, el número que corresponde a Colombia con respecto a esta dimensión es 80 
y a Perú 87.
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A partir del análisis dado desde esta herramienta, se encuentra que 
el nivel de la dimensión es alto para los dos casos, lo cual permitiría 
entender que en general se evita el riesgo y la incertidumbre se percibe 
como problemática y hasta peligrosa; como lo expone Páez y Campos a 
partir de la línea teórica de Hofstede, se entendería a la incertidumbre 
como una amenaza que debe contrarrestarse. Además, de la necesidad 
de claridad y de una estructura específica, es decir, reglas definidas que 
regulen el accionar de la sociedad en general.

Para Colombia, en el análisis planteado y documentado en la herra-
mienta Hofstede Insights (2020), se determina que13 con una puntuación 
de 80 Colombia tiene un puntaje alto en la dimensión, “lo que significa 
que como nación están buscando mecanismos para evitar la ambigüe-
dad” (párr. 11). También se menciona en el indicador que hay reglas 
para todo, pero que no se siguen necesariamente. En relación con las 
demás dimensiones, se plantea en términos generales que: “es difícil 
cambiar el statu quo, a menos que una figura de autoridad sea capaz de 
amasar un gran grupo de personas y llevarlas hacia el cambio” (párr. 11).

De igual manera, para el caso de Perú se evidencia que por un mar-
gen parcial el puntaje es superior a Colombia, con 87, por medio del 
análisis planteado en la plataforma se determina que: “estas sociedades 
muestran una fuerte necesidad de reglas y sistemas legales elaborados 
para estructurar la vida. Sin embargo, la necesidad del individuo de obe-
decer estas leyes es débil. La corrupción está extendida” (p. 11). En la 
plataforma, retoman al escritor Mario Vargas Llosa puntualizando en el 
análisis textualmente, así: “[…] cada disposición legal tiene otra que la 
corrige, la niega o la atenúa. Esto significa, en otras palabras, que quie-
nes están inmersos en tal mar de contradicciones jurídicas viven trans-
grediendo la ley, o que -quizás más desmoralizante aún- dentro de tal 
estructura, cualquier abuso o transgresión puede encontrar un resquicio 
legal que lo redima o lo justifique” (Hofstede Insights, 2020, párr. 12).

Según Hofstede Insights, pueden señalarse los siguientes puntos al 
respecto:

13  El análisis planteado por la herramienta Hofstede Insights se encuentra en inglés, la traducción es 
de los autores.
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• Como se evidencia para los dos casos, se manifiesta la necesidad 
de normativas que regulen a las sociedades como aspecto impor-
tante; dentro de varias cosas para delimitar una organización del 
Estado y de la sociedad. Sin embargo, se aclara que la aplicación 
de estos lineamientos no se da de la manera esperada, generando 
escenarios de incertidumbre en los cuales se desarrollan fenóme-
nos que perjudican lo deseado, es decir, el cumplimiento de las 
reglas. Además, con la posibilidad de que se generen fenómenos 
que no están orientados a ese propósito, como el caso de la co-
rrupción (aspecto que se profundiza en los siguientes acápites). 

• Al desarrollarse estos fenómenos no deseados (que pudiesen 
identificarse como un riesgo, como el caso de la corrupción), 
pueden manifestarse sistemáticamente; para el caso, desde una 
esfera macro, es decir, en el Estado, pueden identificarse como 
prácticas que se van normalizando y poco a poco van adaptán-
dose como patrones culturales. A pesar de que sea identificado 
como perjudicial y dañino, la percepción hacia lo que acontece 
se liga a la conformidad o a la imposibilidad de realizar, desde lo 
“micro”, una acción que influya para contrarrestarlo.

• Además, estos fenómenos no se desarrollan de forma aislada, 
empiezan a converger con otros elementos. De este modo, por 
ejemplo, lo criminal ya no se aparta de tácticas ilícitas o mafiosas 
para la garantía de intereses particulares (Un elemento que se 
contextualiza después, retomando conceptos como la Captura 
del Estado propuesto por Garay). Luego, también se explica el 
vínculo que se da entre redes de crimen organizado que influyen 
y logran conectarse con funcionarios del Estado para favorecer 
sus objetivos, no solo beneficiándose desde lo local, sino per-
meando esa red ilícita que puede desarrollarse más allá de las 
fronteras de un Estado. Lo cual va a ser abordado desde los dos 
casos de estudio contextualizando los elementos respectivos.

Para el desarrollo de las ideas planteadas, se desarrollan teórica y 
conceptualmente en los siguientes acápites los términos de base del es-
tudio, con el fin de puntualizar cómo se van a entender.
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Entendiendo el riesgo y su relación con la amenaza

Para entender el concepto de riesgo, Sánchez Hurtado (2012) pro-
pone la ecuación estratégica, en la que una de las variables fundamenta-
les, junto con la del entorno (contexto), es la estrategia del adversario, 
como elementos para tener en cuenta para formulación de medidas para 
contener, para el caso, las acciones de corrupción. Entendiendo las con-
venciones así:

E=F+Me+Mo+R+EA+En

Para efectos del estudio se definen las variables, enfatizando en R, 
EA y En, fundamentales para entender la relación conceptual a partir de 
lo expuesto por Sánchez Hurtado (2012), quien desarrolla estos aspec-
tos a partir del Estado:

• F: variable por medio de la cual se identifican los propósitos y 
metas, por medio de él se buscan las respuestas al qué en rela-
ción con los objetivos e intereses que se quieren obtener.

• Me: variable que se refiere a las capacidades y recursos con los 
que se cuenta para la obtención del fin.

• Mo: variable que se refiere a la manera, la forma, el procedimien-
to para lograr los fines teniendo en cuenta los medios.

• R: variable fundamental para determinar posibles imprevistos 
que puedan manifestarse al tomar una decisión o llevar a cabo 
una acción específica, evaluando el costo-beneficio y las afecta-
ciones que podrían desarrollarse en consecuencia.

• EA: variable necesaria para conocer las capacidades y modos 
que tiene el adversario, para poder analizar cómo va a actuar, los 
medios con que cuenta y los fines que establece y así disminuir la 
imprevisibilidad y complejidad en el entorno estratégico.

• En: variable para conocer el contexto en los diversos ámbitos 
político, económico, social, cultural tecnológico, ambiental, mi-
litar, entre otros. Teniendo en cuenta que, “todo lo que sucede 
en un mundo globalizado repercute en las regiones y por lo tanto 
tiene impacto en los Estados” (p. 136). 
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De esta manera, el riesgo adquiere un valor significativo a la hora 
de prever las posibles afectaciones que puedan darse en el contexto. 
Teniendo en cuenta que estamos en un mundo globalizado, donde las 
interacciones se desarrollan en el ámbito social, político, económico en 
un tiempo y espacio facilitado por los avances tecnológicos y de comuni-
caciones. En este entorno no solo los Estados han utilizado estas ventajas 
para el desarrollo, las estructuras ilegales también han logrado desarro-
llar capacidades gracias a estos avances, y es ahí donde este adversario 
desarrolla acciones y situaciones que representan “amenazas híbridas”. 

Este último concepto se enmarca en lo mencionado por Hoffman 
(2009), que menciona que se desarrolla una convergencia entre lo con-
vencional, lo irregular y lo terrorista, y con ello un empleo de todas las 
formas y tácticas por parte del adversario para conseguir su fin. El autor 
también menciona que la actividad criminal es parte del problema, en 
razón a que genera inestabilidad en los gobiernos y provee recursos a 
otros actores ilegales que forman parte —directa o indirectamente— de 
su estructura. La convergencia ilegal dada entre estos actores puede lle-
gar a influir en la esfera estatal, no solo en términos de seguridad, sino 
también en los ámbitos social, político, económico y cultural, con el fin 
de promover intereses particulares. 

En ese sentido, los Estados Americanos han desarrollado lineamien-
tos conjuntos con el fin de contener a estos actores ilegales. Por me-
dio de la Declaración sobre seguridad de las Américas, se establecen unas 
amenazas comunes14 en la región, reconociendo que son de naturaleza 
diversa y de alcance multidimensional. Por ello, no solo se reconocen las 
tradicionales, sino que se define una dimensión de “nuevas amenazas”15, 
muy ligada a lo planteado por Frank Hoffman. En relación con ello, se 
acuerda que cada Estado defina sus prioridades nacionales de seguridad 

14  Cabe resaltar, que, en la región, se generan amenazas comunes, “los vínculos entre desigualdad, vio-
lencia, corrupción generan oportunidades cada vez más amplias al crimen organizado trasnacional y 
a la generación de espacios sin ley, áreas donde no hay monopolio estatal de la violencia” (Rojas, 2014 
citado por Garay y Ramírez Benítez, 2017, p. 455).

15  Entendiendo que “A partir del surgimiento de nuevas amenazas y de la sistematicidad de las tra-
dicionales, han convergido unas fuentes de violencia que atentan directamente contra los derechos 
humanos. De esta manera, Cubides y Cita (2014) identifican algunas de estas, como: el narcotráfico, 
los abusos de autoridad, la violencia socioeconómica, la injusticia social, las disputas por la tierra, el 
desplazamiento forzado, entre otras” (Cubides et al., 2018, p. 148). 
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y de sus estrategias; se determina reconocer amenazas comunes donde la 
delincuencia organizada transnacional y la corrupción son unas de ellas 
(OEA, 2003, p. 4). 

En relación con ello, se tiene en cuenta que, dentro de esas amenazas 
delimitadas, se encuentra a las redes que se constituyen y pueden influir 
desde un alcance transnacional al Estado, no solo a la sociedad en sí, sino a 
las instituciones. En el siguiente apartado, se retoma al crimen organizado 
transnacional como un ejemplo de las redes a las que se hace alusión.

Del riesgo, la corrupción y el crimen organizado

Por medio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional, se establecen una serie de lineamien-
tos en los que se menciona que estos constituirán un instrumento para 
la cooperación internacional con el fin de combatir la corrupción, entre 
otras actividades delictivas. De igual manera, en el artículo 8 de la men-
cionada Convención se hace alusión a la penalización de la corrupción 
(UNODC, 2004), cuando se manifiesten las siguientes acciones:

• Promesa, ofrecimiento o concesión a un funcionario público, di-
recta o indirectamente, un beneficio indebido que favorezca su 
propio interés o de un particular o entidad.

• Solicitud o aceptación por un funcionario público, de manera 
directa o indirecta, algún tipo de beneficio indebido para su pro-
pio interés o el de un particular o entidad.

Adicional a ello, para definir la corrupción se retoma la definición de 
Nye (1967) es “un comportamiento que se desvía de los deberes forma-
les de un rol público debido a ganancias privadas de tipo pecuniario o 
de status, o viola las reglas que existen contra el ejercicio de ciertos tipos 
de influencia privada” (p. 419). En este sentido, se encuentran varias 
clasificaciones para abordar la corrupción a partir de la identificación 
que hacen Newman Pont y Ángel Arango (2017):

• Negra, gris y blanca a partir de la percepción que tenga la comu-
nidad y del grupo social sobre las prácticas corruptas.

• Esporádica, sistemática e institucionalizada en lo relacionado 
con su grado de estructuración.



l     140     l

Crimen organizado transnaCional y dimensiones Culturales en amériCa latina

• Burocrática o pequeña (“petty corruption-street level corruption”) 
y política o grande (“grand corruption”) dependiendo de la escala 
de la corrupción y de los actores vinculados a ella. En la de tipo 
político, se relacionan los conceptos de “Captura del Estado” y 
“Reconfiguración cooptada del Estado” como forma avanzada 
de la Captura y a una escala mayor.

• Existencia de un sistema de corrupción “de arriba hacia abajo” 
que tiene origen en las altas esferas del Estado y que se extiende 
hacia los niveles “bajos” de la administración. Así mismo, un 
sistema “de abajo hacia arriba” originado en lo local y que se 
extiende jerárquicamente hacia arriba.

• De acuerdo con la naturaleza del actor, permite evidenciar si es 
pública o privada.

• “Según la relación que tenga con las reglas jurídicas y las normas 
éticas, es decir, si violan solo reglas jurídicas, solo reglas éticas o 
resultan de una violación combinada de ambas” (p. 16).

En relación con la temática, Alda (2016) plantea que la corrupción 
se puede ver como causa de primer orden para entender la implantación 
del crimen organizado en el Estado, ya que en palabras de la autora 
española “el crimen organizado emplea la corrupción para obtener la 
impunidad y protección estatal necesaria para llevar a cabo sus activida-
des ilegales” (p. 16); teniendo presente que por la transnacionalización 
el impacto de estas redes ilícitas es generalizado sobre la región. A lo 
anterior se suma una limitada capacidad estatal para la regulación y el 
control de las instancias institucionales y de parte del territorio, siendo 
las fronteras unos de los puntos más álgidos, lo cual deja vulnerabilida-
des donde el crimen organizado se desarrolla.

Con el fin de profundizar, esta conexión entre actores ilegales - ma-
fias y partes de la institucionalidad del Estado, había sido identificada 
por Garay Salamanca et al. (2008) planteando el concepto de “captura 
del Estado” el cual es definido como la corrupción de tipo económica 
que influye en la esfera política y tiene impacto en lo social; es así como 
agentes privados influyen en la formulación de normatividad del legisla-
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tivo, así como la elaboración de políticas públicas, entre otros, con el fin 
de mantener su beneficio particular. 

Garay et al. (2008) también encuentran que la corrupción es desa-
rrollada por actores ilegales que llevan a cabo acciones como el soborno 
hasta la inserción en la institucionalidad, estas basadas en la ventaja que 
les dan los recursos económicos resultado del desarrollo de economías 
ilegales. Para ello, se tiene en cuenta la ecuación planteada por Kilt-
gaard et al. (2001), que expone las principales variables que permiten el 
desarrollo de la corrupción, entendiendo que C: corrupción, M: poder 
monopólico, D: discrecionalidad del funcionario público y R: rendición 
de cuentas.

C=M+D-R

Posteriormente, Arvind Jain (2001) propone adicionar el sistema 
legal y judicial, teniendo en cuenta si su probabilidad de detección o 
penalización era baja para las conductas corruptas, es decir, S: Sanción.

C=M+D-R-S

Entre algunas situaciones que se presentan, Hellman et al. (2000) 
plantea cuatro ejemplos en los cuales puede verse evidenciada la “Cap-
tura del Estado”:

Figura 2. Ejemplos de captura del Estado

Fuente: elaboración propia con base en Hellman et al. (2000).
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Garay Salamanca et al. (2008) reconocen una forma avanzada de este 
tipo de influencia sobre el aparato estatal: la “Reconfiguración coopta-
da del Estado”, en la que los actores quieren influir directamente en la 
formulación y aplicación de normas legales siendo el objetivo la recon-
figuración del mismo Estado. En este proceso se da la participación de 
grupos ilegales y de estructuras criminales, con el fin de instrumentalizar 
medios legales para su beneficio.

Por lo anterior, cada Estado parte debe formular e implementar 
medidas que involucren el poder público, con el fin de fortalecer las 
acciones en contra de los delitos que puedan llevarse a cabo; estas están 
contempladas en el artículo 9 de la Convención. De acuerdo con ello, la 
intervención eficaz para la prevención, detección y castigo es imperante 
con el fin de prevenir el desarrollo o profundización de acciones indebi-
das que signifiquen corrupción (UNODC, 2004).

La aversión al riesgo y la corrupción

Sobre la base de las cuestiones propuestas, es necesario detallar el 
panorama evaluado porque identifica hechos que involucran una cons-
tante que desarrolla actos de corrupción en la propia dirección de los 
Gobiernos. En el caso peruano, se identifica la participación directa de 
algunos presidentes elegidos por democracia, como Alan García Pérez 
(1985-1990 y 2006-2011), Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro To-
ledo Manrique (2001-2006), Ollanta Humala Tasso (2011-2016) y Pedro 
Pablo Kuczynski (2016-2018)16.

16  Al respecto, en el Perú existe una bibliografía amplia y detallada que permite identificar cada caso 
de corrupción vinculado al gobierno de los expresidentes y que han sido tenidos en cuenta en las Co-
misiones de Investigación en el Congreso de la República como también en las instancias judiciales. 
Entre los textos más puntuales respecto de Alan García: “El caso García” (Cateriano, 1994) y “Rum-
bo incierto, destino desconocido: el Perú bajo el segundo Alanismo” (Manrique, 2015). Respecto de 
Fujimori: “La década de la antipolítica: auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos” 
(Degregori, 2012) y “Caiga quien caiga: la historia íntima de cómo se desmontó la red de corrupción 
fujimontesinista” (Ugaz, 2017). Respecto de Toledo: “Historia de dos aventureros: Toledo y Karp, 
la política como engaño” (Jara, 2005) y “Especial sobre corrupción” (Maldonado, 2017, p. 16-23). 
Respecto de Ollanta: “Mesías andinos: continuidad y discontinuidad entre Velasco Alvarado, Fuji-
mori y Ollanta Humala” (Aranda, 2010). Respecto de Kuczynski: “Lava Jato en el Congreso Detrás 
de cámaras de un debate” (Roca, 2019). 
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En este sentido, consideramos relevante el análisis de los siguientes 
elementos:

a) Las condiciones particulares de los agentes que ejecutan delitos, 
en particular porque ostentan dos condiciones que pueden ser 
autónomas:

 i. Son elegidos en procesos democráticos populares y, por lo tan-
to, pueden gozar de prerrogativas legales o de una inmunidad 
mientras dure el ejercicio del cargo que ocupan. 

 ii. Son designados por una autoridad elegida en un proceso de-
mocrático popular y cumplen la función de ejecutar las decisio-
nes de la autoridad política en una entidad del Estado. 

b) Los delitos para evaluar se caracterizan por estar dirigidos con-
tra la administración pública, siendo el sujeto pasivo de estos el 
Estado y la ciudadanía en general. 

c) En la ejecución de estos delitos, se registra la participación de 
profesionales y personajes vinculados a las altas esferas de poder 
en los Estados, los cuales pueden ser denunciados o procesados 
legalmente, pero sus condenas no reflejan la verdadera limitación 
de los actos de corrupción. 

d) Se ha identificado la realidad nacional de Colombia y de Perú 
porque en estos países parte de la esfera gubernamental ha visto 
vinculada con actos de corrupción. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el caso de la región latinoame-
ricana hay que tener en cuenta que la corrupción ha sido un problema 
estructural, y una de las preocupaciones de mayor peso es que el intento 
de sobrepasar el interés público con el interés particular tiene una inci-
dencia negativa en la percepción ciudadana. En este sentido, se eviden-
cian unas consecuencias y afectaciones sobre la economía, el desarrollo 
social, además de vulnerar las bases de la democracia y de profundizar 
lógicas de desigualdad (Dammert, Ávila y Medina, 2020). Si bien es cier-
to, la revisión que se llevó a cabo para determinar los elementos esencia-
les de la corrupción en esta zona geográfica hace del ejercicio analítico 
los siguientes:
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1. el abuso o desviación del poder encomendado, que puede ser 
público o privado;

2. el beneficio o ganancia privada, que puede ser personal o para 
un tercero, y que no necesariamente tiene que ser monetaria,

3. que exista una interacción entre un actor público y uno privado; 
y, 

4. se genere o no un perjuicio directo para el interés general (New-
man y Ángel, 2017). 

Lo anterior permite apuntalar que al intentar reducir paulatinamen-
te los elementos esenciales para que los actos sean acontecidos en estos 
elementos y en ese orden de ideas, funcionen dentro de los casos de co-
rrupción, se hace necesaria la concepción dinámica del fenómeno para 
que tenga capacidad de mutación en las formas en que se concreta la 
corrupción. No puede obviarse, que, en el desarrollo del criterio de la 
corrupción política, hay también quienes hablan de formas de corrup-
ción a gran escala. Es por eso, que, dentro de las estructuras y sistemas 
de corrupción a gran escala, se pueden lograr distinguir e identificar 
altas esferas del Estado y, por lo tanto, a partir de ese momento, los actos 
involucrados también generan reglas éticas que violan solo reglas jurí-
dicas lo que resulta ser al final de cuentas en una violación combinada.

Por ello, la gobernabilidad, la gestión pública y la legitimidad se ven 
permeadas con lógicas corruptas que generan rupturas en el régimen 
democrático. En este sentido, de acuerdo con los casos elegidos para el 
presente estudio, se puede encontrar un panorama similar a lo registrado 
en Argentina, Brasil, México y otros países de la región pero que permite 
delimitar nuestro ámbito de evaluación. Sobre estas referencias se anali-
za y se expone en lo mencionado en el siguiente acápite.

La corrupción como factor constante en la gestión pública

En países como Colombia o Perú, los estamentos sociales y políticos 
se han visto erosionados por casos de corrupción generando consecuen-
cias que han provocado la crisis del sistema democrático (Carrión y Zá-
rate, 2007). Las consecuencias por el registro de actos de corrupción en 
los cuales han participado funcionarios públicos en complicidad con las 
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empresas brasileñas vinculadas a la investigación de Lava Jato permiten 
detallar una época que es identificada con patrones especiales frente a 
otros contextos de corrupción, porque en esta oportunidad han partici-
pado grupos de interés desde la propia dirección del estado (Kliksberg, 
2005). Los niveles de gravedad son tan agudos que para ello es necesario 
detallar los siguientes puntos:

a) Desde 1980 hasta el 2020, en los países seleccionados para este 
análisis, se han sucedido varios gobiernos democráticos, pero 
con elevados niveles de inestabilidad política.

En este sentido, se debe detallar en forma particular que:
i. En Perú, hubo un quiebre democrático en 1992 y dos presidentes 

de la República han renunciado a sus cargos: Alberto Fujimori 
en el 2000 (Bermúdez-Tapia, 2009) y Pedro Pablo Kuczynski en 
el 2018 (Sifuentes, 2019). Renuncias que tienen un denominador 
común: el registro de actos de corrupción.

Con Alberto Fujimori se evidenció el copamiento del poder 
en las entidades del Estado, el clientelismo para el cambio de 
bancadas en el Congreso de la República y la ejecución de 
los actos de corrupción en temas vinculados al narcotráfico y 
delitos comunes (Cameron, 2002). 

ii. En Colombia, se ha mantenido estabilidad de los presidentes en 
sus periodos de gobierno, pese a ello, en el periodo de estudio, 
en el Estado colombiano se han dado situaciones de corrupción 
en el marco de un contexto impactado por el conflicto armado 
interno17, junto con el desarrollo de economías ilegales, sobre 
todo del narcotráfico y la reciente crisis generada por el impacto 
de la empresa constructora Odebrecht.

En la realidad colombiana, se plantea el análisis a partir de las si-
guientes situaciones dadas en el contexto específico de cada gobierno, 
retomando los principales hechos documentados:

17  Para más información, véase: Sierra-Zamora, PA., Bermúdez y Fernández-Osorio, A. (2020). Las 
consecuencias del conflicto armado interno en el posacuerdo colombiano. Sello Editorial Escuela Mili-
tar de Cadetes. https://doi.org/10.21830/9789585241480 
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i.  El gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) llega en 
un momento de crisis política con el fin del Frente Nacional, 
el inicio del narcotráfico y se hizo evidente la manifestación de 
prácticas clientelares en la burocracia de la institucionalidad co-
lombiana (Parada Sanabria, 2012). Del gobierno de Turbay, es 
conocida la frase de “reducir la corrupción hasta sus justas pro-
porciones” la cual fue problemática y blanco de críticas durante 
la época (Victoria, s.f.).

ii.  Durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) 
ocurrió uno de los sucesos más conocidos en relación con la co-
rrupción: el Proceso 8000, entendido desde la influencia del nar-
cotráfico en el financiamiento de la campaña de Samper cuando 
era candidato, un proceso con investigación que al final tuvo un 
impacto representativo en la imagen del mandatario por la pre-
sión social y mediática, desarrollando un episodio de narco-co-
rrupción en el Estado (Pérez-Garzón, 2019).

iii.  Durante los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
(2002-2006/2006-2010) se desarrolló la llamada “parapolítica”, 
en relación con el objeto de estudio, en la cual se orientaban las 
acciones hacia el interés particular para decisiones relacionadas 
con los baldíos, además de propósitos económicos. “La corrup-
ción paramilitar, caracterizada por la permisividad y/o compli-
cidad de [parte] de los agentes del Estado con grupos armados 
ilegales” (Pérez-Garzón, 2019).

iv.  Durante los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos 
Calderón (2010-2014/2014-2018), el hito representativo fue la 
negociación, el proceso y el acuerdo de paz con la guerrilla Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia. Durante su periodo, 
en el país se da el escándalo de Odebrecht como otro hito de co-
rrupción, en el que se presentaron sobornos para obtener contra-
tos en obras públicas por parte de esta multinacional, además de 
los sobrecostos de la refinería de petróleo REFICAR, el “Cartel 
de la Toga” en el que magistrados y jueces recibían dinero para 
influir y desviar los procesos, entre otros (Pérez-Garzón, 2019).
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Para el caso particular de Perú, es posible ampliar la evaluación con 
el análisis de los siguientes hechos:

i.  Durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), 
el nivel de corrupción ha estado vinculado sobre todo a la gestión 
pública y se consideró que la figura presidencial no ejecutaba nin-
guna acción de control o fiscalización al respecto (Vargas, 1994). 
En este sentido, la democracia instaurada en 1980 no lograba ser 
percibida en su verdadera dimensión por la población, pese al 
inicio de la agudización de la economía nacional, especialmente 
por la desidia en la promoción de la actividad industrial del país, 
provocada por la dirección del Estado, que procuraba mantener 
un status quo similar al de la década de los sesenta, con lo cual no 
se tomó en cuenta el contexto de cambios sociales generados a 
partir del inicio del terrorismo en el país (Liñán, 2018).

ii.  Durante el primer gobierno de Alan García Pérez (1985-1990), 
los casos de corrupción fueron evaluados en el ámbito del Con-
greso de la República y en el Ministerio Público, tanto durante el 
mandado presidencial como en el gobierno de Alberto Fujimori. 
La mayoría de estos casos fueron evaluados sin la acreditación de 
la participación directa de Alan García Pérez, pese a las eviden-
cias que fueron registradas en el ámbito de las investigaciones 
paralelas, ejecutadas por especialistas en gestión pública y reali-
dad nacional (Portocarrero, 2005, p. 296).

 Las críticas al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Con-
greso de la República durante los años 1990-1992 enfatizaban 
sobre todos los casos en la “venta de los aviones Mirage”, “el 
caso BCCI”, “el registro de bienes inmuebles no declarados” por 
Alan García, quien había empleado una red de testaferros vincu-
lados al partido aprista peruano (Malpica, 1993).

iii.  Durante la primera etapa del gobierno de Alberto Fujimori 
(1990-1995), la primera denuncia contra el presidente y su en-
torno familiar fue el caso “donación de ropa usada del Japón”, el 
cual registró una crisis de legitimidad del gobierno porque pre-
viamente se había gestionado el apoyo social del país oriental a 
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raíz del fenómeno del niño que generó una crisis social por los 
desastres naturales registrados. Susana Higuchi, la entonces cón-
yuge del presidente denunció los hechos y la reacción de Fuji-
mori y de Montesinos fue la de ejecutar acciones de tortura física 
contra la denunciante (Murakami, 2007, p. 311).

 Estos hechos fueron los antecedentes preliminares a la disolución 
del Congreso de la República el 5 de abril de 1992 y cierta par-
te de la doctrina detalla que este es el verdadero factor político 
que provocó la crisis de la gobernabilidad en el país porque no 
existía un conflicto de poderes con el Congreso de la República 
ni tampoco existía una crisis derivada de las políticas económicas 
emprendidas (Vargas, 2001). 

iv.  Entre la disolución del Congreso de la República, el segundo y 
tercer gobierno de Alberto Fujimori (1993-2000 y 2000), la par-
ticipación de Vladimiro Montesinos fue una muestra evidente 
y con ello se generó el colapso de la gestión pública por cuanto 
todo el aparato público había sido capturado por este binomio 
(Arias, Avendaño y Vargas Llosa, 2001). 

 En estas circunstancias, la población no ejecutó ninguna situa-
ción de crítica a la gestión de Fujimori ni tampoco cuestionó el 
tipo de gobierno que se desarrollaba pese al registro de: críme-
nes de lesa humanidad de “La Cantuta” y “Barrios Altos”, los 
cuales provocaron sentencias condenatorias contra Perú en la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. La influencia ejer-
cida sobre el Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Ministerio 
Público, Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría del Pueblo 
y todos los demás Órganos Constitucionales Autónomos. Inclu-
sive, se generó la destitución de magistrados del Tribunal Cons-
titucional que optaron por cuestionar la “ley de interpretación 
auténtica” que facultaba la tercera reelección de Fujimori y que 
también provocó una sentencia condenatoria contra Perú en la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Crabtree, 2000). 

v.  Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), si bien 
se generó una estabilidad económica, se debe detallar que a la 
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época actual la ejecución de grandes obras de inversión en in-
fraestructura ha sido materializadas con acciones propias de la 
participación de Odebrecht. 

 En el 2019, Alejandro Toledo fue requerido con una orden de 
captura internacional por la elevada sospecha de haber ejecutado 
actos indebidos en la gestión pública (El Comercio, 2018). 

vi.  Durante el segundo gobierno de Alan García Pérez (2006-2011), 
los actos de corrupción fueron manifiestos y los niveles de sos-
pecha fueron limitados a un extremo porque se contaba con el 
Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales que no autori-
zó ninguna investigación fiscal sobre las denuncias que pesaban 
contra los funcionarios de dicha gestión. 

 A febrero del 2019, el registro de la participación de Alan García 
con Odebrecht permitía registrar el nivel de perversión de la ges-
tión pública en detrimento del erario nacional (Perú 21, 2017). 

vii.  Durante el gobierno de Ollanta Humala Tasso (2011-2016), se 
registraron actos de corrupción limitados a un contexto espe-
cífico: de poca incidencia en lo económico y también en lo es-
tructural porque el presidente no contaba con una organización 
política que pudiera ejecutar gestión pública (Gestión, 2019). 

 Las alianzas con los sectores políticamente “contrarios” a su lí-
nea ideológica provocaron que muchas situaciones ambiguas re-
sultaran contrarias a los intereses del país. 

viii.  Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) 
se registró la “renuncia” a la presidencia por haberse acredita-
do un conflicto de intereses preexistente durante su actuación 
como presidente del Consejo de Ministros y “consultor” ante 
Odebrecht. 

Como se observa, solo estos elementos permiten detallar que el Go-
bierno nacional peruano ha estado capturado por personajes políticos 
que han obedecido a intereses ajenos a la nación y han permitido el 
quiebre de la institucionalidad política peruana sin generar una reacción 
contraria por parte de la población, por cuanto no se ejecutó ninguna 
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reacción política de orden social como la “Marcha de los Cuatro Suyos” 
a la exhibición de los videos que registraban la corrupción de Fujimori 
en el 2000 (Ugarteche, 2004). A este factor se le debe agregar la parti-
cipación del Fujimorismo, en todos sus niveles, principalmente porque 
han generado una alianza “fuera del poder” que ha logrado generar le-
yes especiales a favor de empresas contratistas con el Estado que en el 
tiempo se han registrado como corruptas (IDL, 2017). De forma com-
plementaria, está el hecho de que los Gobiernos regionales y los Gobier-
nos municipales también han sucumbido ante la corrupción (Carrión y 
Zárate, 2007).

A consecuencia de lo detallado, las características generales, abstrac-
tas, atemporales y vinculantes de la “ley penal” quedaron desnaturaliza-
das porque no constituyen medidas preventivas, disuasivas o punitivas 
frente a la criminalidad, en particular la que se desarrolla en las altas 
esferas del gobierno peruano.

El nuevo contexto socio-criminológico permite detallar que actual-
mente se vive en una era donde las actividades de grupos que emplean 
redes políticas, económicas y criminales organizadas detallan una nueva 
forma de enfrentarse al Estado (respecto de la legalidad) y a la misma 
sociedad (respecto del poder representativo que ostentan) a un nivel de 
representar un contrapoder por su capacidad para penetrar y manipular 
múltiples facetas de la sociedad (Sulivan, 2016). Un fenómeno social que 
se detalla como “macro delito” (Bermúdez-Tapia, 2019) porque supera 
la visión tradicional del “delito” conforme se puede apreciar en la reali-
dad peruana.

b) Sobre la base de la referencia específica a Colombia y Perú, el 
análisis extensivo a escala comparado en la región permite de-
tallar el elevado impacto de las acciones criminales ejecutadas 
por las empresas constructoras brasileñas vinculadas al caso 
Lava Jato. 

i. En Argentina se ejecutaron acusaciones contra la expresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, a la finalización de su gobierno 
(2007-2015) (BBC, 2017), que se ha extendido en el tiempo 
(Salinas, 2020).
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ii. En Brasil, se destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016.
iii. En México, la opinión pública considera que Enrique Peña 

Nieto y Carlos Salinas de Gortari (Expansión, 2020) son rela-
cionados con actos de corrupción, pero a la fecha no han sido 
acusados por la comisión de algún delito, hecho que detalla la 
poca autonomía de poderes estatales en dicho país (Carbonell y 
Vázquez, 2003).

Situación que permite detallar en forma particular el hecho de que 
las democracias latinoamericanas son débiles ante situaciones de co-
rrupción. 

c) El factor progresivo de la corrupción. 
 Los actos de corrupción tienen una particularidad específica: no 

son únicos ni tampoco se ejecutan en un único periodo de tiem-
po y ello exige una adaptación de nuevos elementos teóricos y 
aplicativos en la determinación del ilícito penal. Un proceso que 
podría permitir la complementación de situaciones, como: el ele-
vado incremento del uso del “poder” para el favorecimiento de 
actos de corrupción en contra del objetivo de resolver conflictos 
sociales (Castro y Otero, 2017).

 De lo detallado en el punto preliminar, es posible registrar que 
el “uso del poder” es un factor constante en la manifestación, 
registro y verificación de actos de corrupción. La gravedad de 
este punto específico está relacionada con el daño en la sociedad 
democrática, porque todas las “autoridades políticas vinculadas 
a la corrupción” han sido elegidas en procesos democráticos que 
no han sido cuestionados. 

i. El registro de toda una organización criminal en la ejecución 
de la gestión pública condicionada a favor de la corrupción  
(Morris, 1992). 

Una de las características más notorias en situaciones de corrupción 
generalizada es que las “altas autoridades” no tienen elementos que re-
gistren una participación en los eventos cuestionados y que los “perso-
najes” más próximos a ser investigados solo registran un nivel de “direc-
ción” en la gestión pública mínimo. 
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Esto permite detallar un factor importante: una organización porque 
esos funcionarios han respondido a las condiciones por las cuales fueron 
designados en esos cargos por los funcionarios de mayor jerarquía, que a 
su vez respondían a las directivas de los Ministros de Estado, los cuales 
atendían a las condiciones dadas por los presidentes de la República, 
cuando se trataba del Gobierno Nacional.

Un registro que evidencia este punto está expuesto en el Perú, por 
ejemplo, en el seguimiento del caso “Tren Eléctrico, II etapa”, donde se 
han detenido a ex funcionarios públicos de afiliación aprista y que a la 
fecha no han accedido a ningún procedimiento de colaboración eficaz 
con el Ministerio Público (Diario Uno, 2018), que permite sospechar 
que personas de quinto nivel de dirección en una entidad pública como 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones podían haber actuado en 
forma unilateral, tomando en cuenta que el entonces Ministro fue quien 
“creó” el programa de los Dólares del Mercado Único de Cambio (dólar 
MUC) durante el primer gobierno de Alan García; proyecto diseñado 
para ejecutar malversación del erario nacional (El Comercio, 2016).

Complementariamente, esta referencia permite recordar el compor-
tamiento de Agustín Mantilla quien asumió la culpabilidad de los deli-
tos de asociación ilícita para delinquir cuando se asoció con Vladimiro 
Montesinos (13/03/2000) para financiar las acciones políticas del Apra a 
fines de los años noventa del siglo pasado y que por ello asumió carcele-
ría de forma solitaria (Quiroz, 2013). 

En forma extraordinaria, estas organizaciones actúan en complici-
dad con instituciones financieras y bancarias y entidades de diferentes 
condiciones de actuación económica para ejecutar actos de lavado de 
activos, con lo cual se amplifica el fenómeno de la corrupción y la mejor 
evidencia de ello es el caso Odebrecht, que prácticamente condicionó a 
todos los países en América Latina (Fazio, 2016).

En el caso colombiano, la corrupción se ha observado en delitos 
como soborno, extorción, malversación de fondos, fraude, tráfico de 
influencias, conflicto de interés, colusión privada y uso de información 
privilegiada para toma de decisiones privadas de carácter económico. 
Los principales delitos de corrupción que se identifican son “cohecho 
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por dar u ofrecer, omisión del agente retenedor o recaudador, peculado 
por apropiación y concusión” (Newman y Ángel, 2017).

De acuerdo con ello, se identifican cuatro condiciones sociopolíti-
cas y culturales de Colombia que ha posibilitado el desarrollo de actos 
de corrupción como el soborno, la extorción, la apropiación de bienes 
públicos y de uso privado, y, el nepotismo. Estas son: la debilidad ins-
titucional del Estado, el clientelismo, el narcotráfico y la cultura del in-
cumplimiento de las reglas (Newman y Ángel, 2017). En relación con el 
objeto del estudio, se retoma la última, relacionada con el ámbito en el 
que Hofstede y Newman basan sus planeamientos: lo cultural.

Figura 2. Principales formas de corrupción en Colombia

Fuente: Newman y Ángel (2017, p. 80).

Teniendo en cuenta lo que García Villegas (2009) determina como 
“cultura del incumplimiento de las reglas” o “cultura del desacato”, que, 
si bien tiene un desarrollo histórico desde tiempos coloniales, se han 
profundizado derivando una concepción laxa, flexible y negociable de 
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la ley, con una disposición cultural frente a las reglas y su cumplimiento, 
siendo opuesto a la cultura ciudadana y de la legalidad. Como lo men-
ciona el autor retomado por Newman y Ángel (2017):

… se trata de una cultura en la que no se está dispuesto a aceptar 

el imperio de la ley, a menos de que la misma sea favorable para 

los propios intereses […] la ley es vista únicamente como un ins-

trumento que se respeta cuando es útil para los fines personales” 

(p. 22).

Lo anterior se ha dado no solo en la cotidianidad de la sociedad, 
sino que influye a las altas esferas del poder político, lo que es perju-
dicial y rompe con el principio de legalidad. En lo relacionado con el 
COT, se encuentra que se desarrolla un tipo de cultura clientelista y 
uno de tipo mafioso, enfatizando en que para estos actores ilegales el 
sistema legal (entre otros elementos del aparato estatal) se utiliza como 
recurso de poder o factor que facilita acciones para su beneficio (New-
man y Ángel, 2017). 

Por otro lado, sobre lo detallado a lo largo del acápite, surge igual-
mente una nueva categorización de acciones que en conjunto detallan un 
“macro delito” que permiten evidenciar el escaso margen de reacción de 
la población tanto en Colombia y Perú ante situaciones que han provo-
cado la desnaturalización de la gestión pública, tal como se ha podido 
registrar en Colombia como en Perú, que permite identificar:

i. Los casos relacionados a tráfico de influencias, que es muy coti-
diano en el ámbito de la gestión pública. 

ii. Los casos de criminalidad organizada en la perpetración de de-
litos vinculados al narcotráfico y lavado de activos, donde par-
ticipan agentes típicos como también funcionarios públicos.

iii. La Modernidad reflexiva frente al desarrollo de la sociedad del 
riesgo y el proceso de individualización institucionalizado per-
miten que la formulación y la relevancia teórica pasen a un se-
gundo plano, entonces el ente globalizador analizar desde este 
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enfoque, que sean concebidos como nuevos riesgos civilizato-
rios (Sales Gelabert, 2009). 

 En el Perú, es posible detallar el caso de los “Cuellos Blancos 
del Puerto” que implicaban a Jueces de la Corte Suprema y 
Fiscalía Suprema del Ministerio Público (Procuraduría Pública 
del Ministerio de Justicia, 2019).

iv. Los casos de corrupción generalizada en el ámbito de la actividad 
privada que involucra la intervención de una entidad pública.

v. Los casos de corrupción generalizada en el ámbito de la gestión 
pública, donde los mismos funcionarios públicos son los prin-
cipales agentes del delito.

vi. Los casos de corrupción que involucran la participación de al-
tos funcionarios del Estado en cada una de las entidades.

vii. Los casos donde las redes criminales atentan contra la legiti-
midad del Estado, situación que podría proyectarse a la identi-
ficación de organizaciones políticas estructuradas para atentar 
contra el propio Estado.

viii. El entorno al análisis de la globalización, la caracterización del 
capitalismo global y la confección de su propuesta analítica y 
normativa del realismo cosmopolita (Sales Gelabert, 2009) per-
miten que sean escenarios multidimensionales que generan la 
aceptación sistémica de este tipo de funcionalidades.

d)  El debilitamiento de la institucionalidad del Estado. 
Producto de los actos de corrupción que se han podido regis-
trar en un contexto de “vida democrática”, los efectos han lo-
grado minar la confianza de la población en las entidades que 
conforman el Estado. Una consecuencia que permite ubicar 
algunas referencias, como:

i. En cada proceso electoral se han generado bajos niveles de par-
ticipación democrática de la población.

ii. Los índices de apoyo popular en las elecciones no han gene-
rado autoridades políticas con una legitimidad sólida ante la 
población. 
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iii. El nivel de autoridades cuestionadas en el ejercicio de sus fun-
ciones, referencia que se ha incrementado en los últimos veinte 
años porque el registro de situaciones contrarias a la ley ha sido 
acreditado.

e)  El debilitamiento de la legalidad. 
En consecuencia, de los puntos expuestos, la población re-

gistra comportamientos de insubordinación a la legislación, no 
acatándola o sencillamente no tomando en cuenta el valor refe-
rencial que implica. 

La “ley” no constituye ningún referente institucional o coer-
citivo en la sociedad y producto de esta situación se ha pasado 
de una “sociedad con cultura combi” (Mateus, 2008), de registro 
en los años noventa del siglo pasado a una “cultura del pendejo” 
(Erhard, 2005), en la cual el personaje (político o social) asume 
que su comportamiento está exento de un control por parte o 
del Estado o de la sociedad.

Situación tan grave que permite la distorsión del panorama 
político establecido en el Contrato Social por cuanto la sociedad 
deja de ser vinculante a la “persona” que actúa en contra de la 
“ley” y donde el Estado no desarrolla su ius imperium para así 
volver a establecer un mecanismo punitivo, preventivo y social 
que garantice el bien común (Bermúdez-Tapia, 2018). 

La generación de acciones contra la corrupción

El mecanismo idóneo para afrontar la corrupción debe estar inmerso 
en una acción conjunta de todas las entidades del Estado, las institu-
ciones sociales y la participación de la población porque el objetivo en 
esencia es único: combatir aquel flagelo. 

Para ello se deben establecer programas programáticos en el tiempo 
que cuenten con una línea de proyección en cuanto al cumplimiento de 
metas y un presupuesto que los pueda sostener en cuanto al seguimiento 
de sus etapas de implementación. De este modo, las políticas públicas en 
este contexto deben estar vinculadas en tres ámbitos específicos:
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a) Políticas públicas criminológicas y de incidencia penal. 
No se apoya la idea del incremento de penas en el ámbito de 

la determinación de las “acciones efectivas” del Estado porque 
está demostrado que estas situaciones no inciden en el ámbito 
criminológico de nuestras sociedades. 

Eventualmente sobre la base de lo que ya está configurado en 
el ámbito penal y procesal penal colombiano y peruano debería 
enfatizarse en la necesidad de establecer una mejor acción en el 
ámbito jurisdiccional para que así en casos de criminalidad contra 
la administración pública, las condenas tengan un mejor perfil en 
su labor de “control social”. 

Véase que la configuración de sentencias condenatorias don-
de se “inhabilite” o se “sancione la cancelación del título univer-
sitario” de quien es encontrado culpable de algún delito contra 
el Estado puede hacer dos funciones específicas a la misma vez:

i.  Permite generar una condición preventiva a la misma comisión de 
algún delito, por cuanto la eventual sanción provocará una severa 
limitación de derechos en el ciudadano y ante ello la “actuación 
diligente” y ajena a toda situación de corrupción podría permitir 
que en la misma administración pública no se tome como irrele-
vante la acción judicial.

ii. Permite generar una exclusión de malos funcionarios en la ges-
tión pública por cuanto ya no podrían participar en una “segunda 
oportunidad” en la administración pública, por cuanto no po-
drían estar habilitados en el ejercicio de algún cargo público al no 
ser profesionales. 

 Como elemento ético, corresponde detallar que un profesional 
debe desempeñar una función bajo los parámetros de los deberes 
morales que involucra su participación en la esfera pública; al 
quebrar dicho principio, el “título profesional” resulta cuestiona-
ble y no genera ninguna acción desmedida el plantear su anula-
ción al haberse cometido un delito en un proceso judicial. 
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Esta es la propuesta principal y si se observa no se requiere ninguna 
modificatoria normativa porque es posible ampliarla y mejorarla en la 
misma práctica judicial en la especialidad penal.

b) Políticas públicas educativas y de vinculación social. 
El contexto de violencia social permite la ampliación de los actos 

propios de la corrupción, en todo el sentido literal del término, princi-
palmente porque es la sociedad quien se ha visto permeable ante actos 
indebidos o que atentan contra el bien común. 

De este modo surge la necesidad de establecer parámetros pro-
gramáticos que cumplan determinadas condiciones en el tiempo para 
que permitan anular algunas situaciones ya impregnadas en la psiquis 
colectiva para que así se erradique de forma eficaz y oportuna, algunas 
referencias coloquiales como “roba, pero hace obra” (Semana Econó-
mica, 2014).

c) Políticas públicas en cuanto al nivel de productividad social. 
La corrupción incide sobre manera en el manejo del erario nacional 

provocando una doble contabilidad que en el tiempo genera un daño 
superlativo y estructural. Así, cuando se registra un acto de corrupción 
se deben señalar los estamentos en los cuales se han podido materializar 
estas acciones negativas:

i. Unas acciones previas a la decisión formal y oficial del Estado a 
través de una entidad pública. 

Para la ejecución de estas acciones se debe indicar que se 
requiere de la participación de un conjunto de personas 
(funcionarios públicos, en varios niveles y de agentes que 
propician los actos de corrupción) como también de varias 
acciones estatales, que inclusive pueden quedar registradas 
en Leyes especiales, como, por ejemplo, la que permitió la 
ejecución del Proyecto de la Carretera Interoceánica o la 
construcción de la II etapa del Tren Eléctrico en Lima, en 
el Perú. 

ii. Las acciones formales del Estado, que involucran la asignación 
de un presupuesto que proviene del erario nacional y que no 
siempre se garantiza en su integridad porque a lo pactado se 
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le agregan “adendas” a los contratos celebrados, quebrando el 
acuerdo inicial. 

iii. Las acciones de ejecución del contrato que genera una Licita-
ción o una Concesión Pública, las cuales pueden verse modi-
ficadas por acuerdos privados y de alcance desconocido a la 
opinión pública y donde la Contraloría General de la República 
no ha tenido ningún mecanismo de control.

iv. Las acciones de recepción de obras o entrega de la concesión, los 
cuales no cumplen los requisitos del acuerdo original y presentan 
un perjuicio económico desmedido en contra del Estado. 

Situaciones que en términos económicos generan dos contextos es-
pecíficos:

i. Un contexto político contractual inicial que implica el presu-
puesto de un fondo económico que se “dispone” en el Estado. 

ii. Un contexto político contractual derivado que implica la asun-
ción de nuevas obligaciones y cargas económicas no previstas 
que el Estado debe asumir. 

Una referencia puntual que genera un “costo” que es asumido por el 
ciudadano en el tiempo. 

La incidencia del caso Lava Jato en Colombia y Perú

El caso Lava Jato en Colombia influyó en la política colombiana, 
retomando lo mencionado por Salcedo-Albarán y Garay-Salamanca 
(2019) a partir de acusaciones y actos de corrupción y financiamiento 
electoral ilícita:

… la constructora Odebrecht ha sido la empresa brasilera más 

involucrada en casos de corrupción en Colombia, lo que quie-

re decir que las principales expresiones de la estructura de ma-

cro-corrupción “Lava Jato” en Colombia han consistido en actos 

de esta empresa constructora. (p. 6)
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A partir de este estudio, Salcedo-Albarán y Garay-Salamanca (2019) 
identificaron, a partir del análisis de 91 nodos/agentes —en los que se 
establecieron 175 interacciones de tipo ilícito— las siguientes interac-
ciones:

• 56 % definen la forma de la estructura, informando sobre rela-
ciones de pertenencia, posesión de empresas y desempeño de 
cargos directivos.

• 23 % informa sobre relaciones económicas en relación con cele-
bración de contratos, sobornos y transferencias financieras.

• 21  % de tipo logístico en relación con la comunicación entre 
miembros de la estructura y reuniones.

A partir de este estudio, los autores identificaron que en el caso Lava 
Jato los agentes de la estructura pueden evidenciarse en:

• 61 % de carácter privado: se evidenciaron constructores, grupos 
financieros y empresariales e individuos con cargos directivos.

• 38 % de carácter público: en las que se reconocen funcionarios 
y entidades públicas.

[…] el involucramiento de nodos/agentes públicos del más alto 

nivel en la administración pública colombiana, tanto en términos 

de entidades comprometidas como de funcionarios individuales, 

demuestra los efectos institucionales alcanzados por la estructura 

de macro-corrupción “Lava Jato” en Colombia” (Salcedo-Alba-

rán y Garay-Salamanca, 2019, p. 37).

A modo de ejemplo, la empresa logró un contrato mediante licita-
ción pública para que la concesionaria Ruta del Sol S.A.S. realizara la 
Ruta del Sol – II “según el Departamento de Justicia esta compañía pagó 
6,5 Millones de dólares a un alto funcionario del gobierno colombiano 
durante el 2009 para la adjudicación del contrato” (Rodríguez, 2019, 
párr. 9). Marcelo Odebrecht manifestó aportes indirectos a la campaña 
de Juan Manuel Santos para la campaña presidencial en el 2014, acu-
sación que fue puesta en investigación; así como la financiación de la 
campaña de Oscar Iván Zuluaga (Semana, 2017 citado por Rodríguez, 
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2019). Otro hecho derivado de esta problemática fue la detención del 
excongresista Otto Bula del Partido Liberal quien fue acusado de recibir 
sobornos para favorecer a la multinacional en la concesión de una obra 
(Jiménez, 2017).

En el caso peruano, durante la segunda semana de julio de 2017 se 
registró un hecho sin precedentes en la historia: Ollanta Humala Tasso, 
en forma similar a lo ocurrido con Alberto Fujimori, fue detenido y con-
ducido a una condición de privación de libertad en forma preventiva, 
por un plazo de hasta dieciocho meses por acciones vinculadas a actos 
de corrupción —en particular, “lavado de activos”—, que estaban en 
directa relación con la inscripción de su partido político en una elección 
previa a la que lo eligió presidente del país, esto es la elección general 
(presidencial y de elección de congresistas) de 2006.

Los problemas vinculados a “peligro de fuga y riesgo procesal” fue-
ron determinantes para que un juez penal consigne la condición de de-
tenidos en la “pareja presidencial”, como se denomina al matrimonio 
Ollanta Humala y Nadine Heredia. Dicha situación de privación de li-
bertad en forma provisional ha permitido evaluar una serie de situacio-
nes muy complejas y particulares, sobre la base:

a) El problema del Perú está asociado con casos de corrupción y de 
funcionarios o servidores públicos, en principio en las más altas 
esferas del poder. 

b) La corrupción política se identifica en la figura del presidente de 
la República, cuando este comete actos de corrupción que deben 
ser desarrollados en base al análisis del artículo 113º de la Cons-
titución peruana de 1993, donde se detalla la “incapacidad mo-
ral”, la cual no está reglamentada en ninguna norma de inferior 
jerarquía. 

c) Una situación que permite detallar los inconvenientes que se han 
presentado durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el 
último presidente elegido democráticamente en el Perú, sino que 
además ha sido parte de varios procesos constitucionales donde 
se ha evaluado una acusación constitucional y una eventual desti-
tución del máximo cargo de la administración pública en el país. 
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La renuncia a la Presidencia no libró a Kuczynski de un proceso 
penal, el cual provocó una prisión preventiva que se varió a deten-
ción domiciliaria por el peligro de muerte que implicó su estado 
de salud delicado.

d) Lo descrito en forma preliminar, permite detallar que desde el 
año 1980 hasta la actualidad este problema material se ha ex-
puesto en varios momentos y todos los presidentes han atrave-
sado por la evaluación de su “capacidad moral”, así se puede 
detallar:

i. Alberto Fujimori, con los casos de los “vladi-videos” (Ascen-
cio, 2008). 

ii. Alejandro Toledo, con respecto de la acusación de omisión de 
responsabilidades paternales hacia una hija, en un proceso de 
filiación. 

iii. Alan García, por la misma razón que el presidente analizado 
y sus actos de corrupción, en particular los vinculados a los 
“Petro audios” (Salazar y Peña, 2015). 

iv. Ollanta Humala, en particular por la asunción en el poder de 
su esposa; más aún cuando se detalló que era Nadine Heredia 
quien disponía de las facultades para ordenar acciones en los 
Ministerios y las entidades públicas en el país.

v. Pedro Pablo Kuczynski, que finalmente generó su renuncia al 
cargo luego del escándalo de “consultorías” a favor de Ode-
brecht siendo funcionario público. 

e) Las consecuencias materiales de estos hechos en un contexto po-
lítico afectan el valor de la democracia en el país y constituye un 
problema material en el Perú respecto de su gobernabilidad. 

f) Sin embargo, a pesar de las situaciones y circunstancias, en el 
Congreso de la República peruano no se ha tomado referencia 
alguna sobre la necesidad de regular este ámbito constitucional, 
para así garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva 
de los eventuales imputados por “incapacidad moral”.



l     163     l

AméricA LAtinA, eL cAso LAvA JAto y LA Aversión AL riesgo frente A LA corrupción

Como se podrá observar, ampliando el caso peruano, estas situacio-
nes están provocando que los ciudadanos peruanos tengan una reacción 
negativa frente a la manera en cómo se administra el Estado y con ello, 
surge un problema de corte político y de naturaleza constitucional: la 
legitimidad del Estado de derecho en nuestro país está siendo cuestiona-
do y con ello surge una crítica a la figura del presidente de la República. 

Por lo tanto, surge una interrogante: si los últimos cinco presidentes 
de la República están inmersos en casos de corrupción, la gobernabili-
dad del país está a merced de un conjunto de sujetos vinculados a la co-
rrupción, tomando en cuenta que estos sujetos han formado parte de los 
gobiernos de los personajes cuestionados en la presente investigación: 
los presidentes de la República.

La desigual evaluación de la criminalidad en las altas esferas 
del poder y la criminalización de la pobreza

América Latina tiene características que identifican elementos posi-
tivos y negativos en cada uno de sus países; algunos de ellos se expresan 
con mayor notoriedad y en algunas situaciones, las diferencias son refe-
renciales. Sin embargo, de todo el conjunto de países latinoamericanos, 
Colombia y Perú registran patrones similares, que pueden representarse 
en tres ámbitos: 1) Ambos países han asumido periodos de crisis políti-
co-social extremos, pues el conflicto armado colombiano puede equipa-
rarse a la época del terrorismo peruano, con Sendero Luminoso y el Mo-
vimiento Revolucionario Túpac Amaru, y sus acciones de lucha armada 
contra el Estado peruano; 2) Desde 1990, ambos países reportan un de-
sarrollo y crecimiento económico positivo el cual se ha afianzado con la 
Alianza del Pacífico; 3) Ambos países reportan un sistema democrático 
estable pero con elevadas incidencias de corrupción. En consecuencia, 
el esquema de evaluación comparativo permitirá evaluar el alcance ob-
jetivo de las políticas públicas en el ámbito penal-criminológico que han 
desarrollado, tomando en cuenta que, en sus propias administraciones 
públicas, han participado personajes vinculados a organizaciones que 
han atentado contra los intereses de cada Estado. 
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Conforme lo detallado, en Colombia y en Perú se puede ejecutar una 
comparación de cómo sus órganos jurisdiccionales han actuado frente a 
situaciones de corrupción. La diferencia comparativa permite detallar 
que en Perú todos los presidentes elegidos por democracia desde la dé-
cada de los ochenta hasta la actualidad han sido acusados constitucional-
mente por el Congreso de la República y han sido juzgados: Alberto Fu-
jimori fue condenado, y Alejandro Toledo Manrique, Alan García Pérez, 
Ollanta Humala Tasso y Pedro Pablo Kuczynski desarrollaron procesos 
penales. En Colombia, la referencia comparativa es distinta.

Sin embargo, el resultado de estas acciones permite detallar que pese 
al registro de evidencias positivas en la lucha contra la criminalidad en el 
Perú, existe una evaluación negativa frente al modo en el cual el Estado 
responde a actos de naturaleza delictiva, en especial porque la mayoría 
de los denunciados, procesados y condenados por la comisión de un de-
lito, formaron parte de organizaciones políticas y fueron elegidos demo-
cráticamente en los cargos, por ejemplo de presidente de la República. 

Ante esta referencia, es posible detallar algunos errores significativos 
en el ámbito de la evaluación de la política criminal peruana:

El énfasis a la determinación y cuantificación en las condenas

Una de las características más comunes en el ámbito del diseño y eje-
cución de políticas públicas punitivas en Colombia y Perú está vinculado 
al hecho de que las reformas penales no han logrado sus objetivos y muy 
por el contrario han ampliado los márgenes de violencia, corrupción y 
disfuncionalidad de sus sistemas judiciales. 

Este problema incide de forma negativa en la sociedad, y el Estado 
se ha visto abrumado por estas referencias, tanto en el plano estadístico 
como en el ámbito de la legitimidad, por cuanto sus instituciones se han 
visto superadas ante las exigencias de la población. Así, los elementos 
referenciales más comunes han sido:

a) El incremento de la criminalidad en las altas esferas de gestión 
pública en el Estado.

 En el caso peruano, el estudio casuístico permite detallar que no 
ha se ha podido registrar un gobierno elegido por democracia 
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que no haya estado inmerso en situaciones de corrupción desde 
1980 hasta el 2020.

c) El incremento de la criminalidad con elevados niveles de impu-
nidad.

Una referencia que permite identificar las prerrogativas constitucio-
nales a favor de quienes ejecutan actos de gobierno al ser elegidos por 
democracia, como un elemento que requiere ser reconfigurado para ge-
nerar una normatividad complementaria y reglamentaria.

En consecuencia, no ha sido posible detallar una referencia objetiva que 
permita detallar que las condenas tengan un resultado objetivo en la evalua-
ción de las políticas públicas punitivas implementadas, especialmente por-
que no se ha registrado un mecanismo que permita detallar procedimientos 
de prevención o de disuasión de estos delitos en la gestión pública. 

El reduccionismo y el derecho penal del adversario en el ámbito de 
la lucha contra la corrupción

Una constante en las sociedades cuya democracia y gobernabilidad 
están sumergidas en periodos de crisis constante está relacionado con el 
diseño de una política criminal variable en función a las circunstancias 
y coyunturas.

En este sentido, se han registrado dos situaciones antagónicas, que se 
detallan en las siguientes referencias:

a) Debido a la constitucionalización del derecho penal, la pena se 
ha configurado a efectos de permitir la rehabilitación del con-
denado, con lo cual se procura un efecto limitado de la acción 
punitiva del Estado, en función a la necesidad de ponderar un 
garantismo que ha provocado acciones que han reducido el al-
cance del derecho penal, en particular con la despenalización de 
algunos delitos, en función a los requerimientos sociales. 

b) Sin embargo, debido a crisis sociales generalizadas, el incre-
mento de determinados delitos ha provocado la ampliación del 
poder punitivo del Estado, especialmente en casos de terroris-
mo (Perú) y narcotráfico (Colombia y Perú), por mencionar 
algunas referencias. 
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Consecuentemente se han desarrollados legislaciones especiales y fo-
calizadas que han impuesto condiciones negativas a los que sean conde-
nados, con lo cual se operado un derecho penal del enemigo que procura 
ponderar un nivel preventivo y disuasivo de forma automática.

El inconveniente, sin embargo, está en función a que en un único 
cuerpo normativo penal se registra tanto el reduccionismo penal como 
también el derecho penal del enemigo, con lo cual la política criminal 
no logra ser identificada con una única referencia y debe evaluarse el 
aspecto puntual del delito para así poder detallar una condición crimi-
nológica que sustente el procedimiento de identificación del tipo penal 
y la condena a ser impuesta.

El riesgo que provocan estos mecanismos de diseño de políticas cri-
minológicas está en función al debilitamiento del constitucionalismo y 
Estado de derecho en un país (Núñez, 2017).

La limitada efectividad de la lucha anticorrupción en los órganos 
judiciales

Las acciones de represión de actos de corrupción en Colombia y 
Perú se han visto limitados porque los órganos judiciales registran defi-
ciencias sustanciales:

a) Son entidades sujetas a una elevada presión política de parte de 
altas autoridades políticas del país. 

b) Las condiciones de autonomía e independencia, si bien constitu-
yen una premisa idealizada en Colombia y Perú, se ven limitadas 
cuando los órganos judiciales requieren el presupuesto público 
que necesitan para la continuidad de sus actividades.

c) Son entidades sujetas a una normatividad con errores de diseño, 
implementación, ejecución y tipicidad, con lo cual el margen de 
impunidad puede verse reflejado en situaciones en las cuales no 
exista una delimitación objetiva del principio de legalidad. 



l     167     l

AméricA LAtinA, eL cAso LAvA JAto y LA Aversión AL riesgo frente A LA corrupción

El daño económico acreditado sin la ejecución de la reparación por 
parte de los condenados

En la evaluación de las acciones represivas de las conductas delicti-
vas de altas autoridades en Colombia y Perú es posible detallar algunas 
condiciones especiales:

a) El registro de condenas efectivas no constituye una referencia 
significativa, en particular respecto de las condenas impuestas a 
determinadas autoridades, que pueden o ser elegidas en un pro-
ceso democrático o porque asumen cargos en las altas esferas de 
gestión en las entidades del Estado. 

Salvo el Perú, la mayoría de los países latinoamericanos no registra 
una actividad tan extendida en el juzgamiento a sus expresidentes elegi-
dos democráticamente.

b) Las condenas suelen ser impuestas a personajes vinculados a las 
Altas Autoridades.

c) Las condenas no guardan relación directa o proporcional con 
respecto del delito cometido y esto se puede detallar en la funda-
mentación de la reparación civil impuesta.

En este sentido, las reparaciones civiles impuestas no constituyen 
un elemento significativo en la ejecución de las condenas y por ello se 
requiere de una adaptación a las condiciones en las cuales se perpetró 
el delito para así guardar una relación proporcional entre el delito y la 
reparación civil.

Conclusiones

La dimensión cultural de aversión al riesgo planteada por Hofstede 
permite ver cómo el COT ha permeado la sociedad y el aparato estatal 
en diversos ámbitos como el político, el económico, el social y, en el que 
se enfatiza, el cultural. Siendo así una constante que la corrupción haya 
posibilitado esa influencia de estos actores ilegales en áreas de influencia 
y toma de decisiones determinantes para la vida nacional, evidenciando 
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una captura del Estado o, en su forma más avanzada, una reconfigura-
ción cooptada del Estado. De esta manera, se desarrolla una cultura del 
incumplimiento de las reglas o del desacato, en la que la ley se instru-
mentaliza y se orienta hacia los intereses y beneficios de estos actores 
ilegales, quienes influyen aprovechando sus recursos económicos como 
resultado de su economía ilegal.

Las manifestaciones de corrupción que se han registrado en Améri-
ca Latina, en particular en la realidad colombiana y peruana, permiten 
apreciar varias referencias particulares. El rasgo más visible ha sido la 
identificación de una relación directa entre los agentes que provocan 
los actos de perjuicio en los Estados y las organizaciones políticas que 
participan en la vida democrática de los países latinoamericanos, con lo 
cual se condiciona la propia acción del Estado frente a la corrupción.

En consecuencia, la planificación de las acciones de investigación, de 
procesamiento, de juzgamiento y de ejecución de políticas públicas en el 
ámbito penal y criminológico resultan condicionados de forma negativa, 
generando reformas normativas que se extienden entre el derecho penal 
del enemigo hasta el reduccionismo penal. El resultado de estas accio-
nes repercute en el mismo Estado, que no puede reprimir situaciones 
de corrupción porque sus principales funcionarios y servidores públicos 
evitan generar acciones eficaces en el ámbito de las reformas normativas 
penales. 

El resultado de lo detallado se ha logrado identificar en Colombia y 
en Perú es por esto que la ciudadanía registra una aversión al riesgo y 
evade cuestionar las situaciones de corrupción que se registran en forma 
constante.
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