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Resumen

El presente capítulo tiene como principal objetivo realizar conexiones
entre las diferentes formas en las que se explica la corrupción y los instru-
mentos relacionados con la gestión de la integridad y la lucha contra este
fenómeno. Para ello, se partirá de los arquetipos generados por Pardo-
Beneyto et al. (2023) para después detallar las políticas contra la corrupción
definidas por Aldeguer et al. (2020) y su conexión con estos paradigmas. La
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principal aportación que realiza este capítulo es la de generar un marco de
análisis en el que las relaciones entre conceptos conexos mejoran la inves-
tigación social y las políticas de lucha contra la corrupción al unir sus causas
y los instrumentos de prevención.

Palabras clave: corrupción, buen Gobierno, campo institucional, gestión
de la integridad, políticas públicas.

Abstract

The main objective of this chapter is to make connections between the
different ways in which corruption is explained, and the different instru-
ments related to integrity management and the fight against this pheno-
menon. To this end, we start from the archetypes generated by Pardo-
Beneyto et al. (2023) and then define the instruments against corruption
defined by Aldeguer et al. (2020), and their connection with these para-
digms. The main contribution of this chapter is the generation of a frame-
work of analysis in which the relationships between related concepts
improve social research and anti-corruption policies by linking their causes
and prevention instruments.

Keywords: corruption, good governance, institutional field, integrity
management, public policies.

INTRODUCCIÓN 1

El presente capítulo tiene como objetivo principal realizar una conexión
entre el concepto de corrupción y las políticas de lucha contra esta lacra en
el ámbito público. La idea fundamental de este trabajo teórico es determinar
cómo las diferentes visiones que se tienen sobre el fenómeno de la corrup-
ción institucional marcan la forma en la que las instituciones públicas afron-
tan esta problemática en su respectivo ámbito y generan una serie de ins-
trumentos para conseguirlo.

Así, la importancia de este capítulo está en producir una visión com-
plementaria de ambos conceptos y cómo las teorías explicativas de la
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1.

Santos, 2024; Villoria, 2013). Hay que tener en cuenta que ambos conceptos
suponen un todo y pueden ser vistos como dos caras de una misma moneda
(Huberts, 2014). Esta visión es importante, ya que tanto la ética como la
corrupción son estudiadas, en la actualidad, desde múltiples perspectivas
y disciplinas. Esto puede dificultar la generación de un corpus teórico que
permita un avance integrado del campo de estudio y una lucha contra la
corrupción efectiva (Lawton et al., 2015). Hay que destacar que el lenguaje,
los símbolos y los significados que le dan los individuos a los conceptos
marcan la forma en la que estos se manifiestan en un entorno dado, de ahí,
la importancia de generar conexiones y significados conexos entre ambos
elementos (Bourdieu, 1997; Herzog & Ruiz-Ruiz, 2019).

Para ello, se ha realizado un análisis preliminar de la literatura sobre
corrupción política y una clasificación en línea con los arquetipos propues-
tos por Pardo et al. (2023). Dicha ordenación ha permitido, a su vez, la cone-
xión de los diferentes tipos de políticas definidos por Aldeguer et al. (2020).

Después de esta introducción, se va a detallar el concepto de corrupción
y sus principales teorías, para, después, definir los principales instrumentos
y conceptos de integridad. Seguidamente, se tratarán las conexiones entre
la conceptualización y explicación de la corrupción y las políticas de ética
e integridad públicas. Por último, se van a definir, una serie de conclusiones.

DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN: UNA PRIMERA
APROXIMACIÓN

La corrupción es un concepto polisémico y que se puede entender desde
múltiples tradiciones teóricas (Villoria, 2013). Su estudio no es fácil ya que
es difícil encontrar variables que ayuden a su comprensión (Villoria & Jimé-
nez, 2012). Asimismo, existen diferentes teorías que explican el fenómeno
desde visiones contrapuestas (Heywood, 2015).

Muchos son los autores que han tratado realizar una sistematización del
concepto a través de la aplicación del mismo a diferentes ámbitos. Por
ejemplo, Nieto (1997) en su ensayo, Corrupción en la España Democrática,
trata de generar una clasificación de la misma, en función de su ámbito de
aplicación. Sin seguir el modelo expositivo que realiza el autor, se puede
mencionar la primera de las divisiones que se produce entre corrupción
pública y privada. Mientras que la primera se refiere al ámbito público y,
en consecuencia, a la que afecta tanto al ámbito social como institucional-
político. En el ámbito privado este hace mención al fenómeno aplicado a
nivel empresarial y entre particulares.
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2.

2.1.

A su vez, la corrupción pública puede dividirse en diferentes subtipos.
La corrupción social es aquella que se da en la sociedad y a la cultura
imperante de un país. La corrupción política es aquella auspiciada por los
órganos ejecutivos con carácter electivo y es la que se desarrolla en ámbitos
como el ciclo de políticas públicas, el liderazgo de la administración y en
la negociación con actores de índole privada. La corrupción administra-
tiva es la que se sitúa en la gestión pública y en la toma de decisiones de
los empleados de una institución para realizar sus funciones de forma
arbitraria o desviar fondos al ámbito privado. Por último, la corrupción
judicial es la que afecta a jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones,
ya que estos tratan de favorecer a un actor privado por encima del ámbito
público.

Si bien la corrupción privada está ganando peso e importancia en la
literatura y en la sociedad, este capítulo se centrará en el ámbito público.
De ahí la necesidad de contar con una definición de corrupción pública
aceptada por la mayoría. Es por esto por lo que se define este concepto en
este trabajo como la desviación de recursos públicos al ámbito privado.
Dicha idea de corrupción se ha ido formando a lo largo de la historia supe-
rando conceptualizaciones más centradas en la decadencia en el ámbito del
sistema político o en la moralidad de los individuos (Engels, 2019).

DIFERENTES FORMAS DE ENTENDER EL FENÓMENO DE LA
CORRUPCIÓN

Tal como se ha explicado en el anterior epígrafe, la corrupción es un
concepto ciertamente plural, por lo que el objetivo de este epígrafe es men-
cionar las principales teorías alrededor del fenómeno. Para su conforma-
ción, se van a utilizar los arquetipos generados por Pardo-Beneyto et al.
(2023) en los que se generan tipos ideales para la comprensión del fenómeno
de la corrupción. Estos servirán para comprender dónde se pone el foco por
cada una de las teorías.

MODELO CENTRADO EN EL INDIVIDUO

Esta agrupa las teorías relacionadas que ponen el foco en el comporta-
miento humano. Estas se alinean con las conceptualizaciones más basadas
en el individualismo metodológico y las que tienen en cuenta el papel del
liderazgo en la institución. Este tipo de corrupción surge alrededor de cau-
sas relacionadas con el clientelismo, la falta de concienciación y de ética
pública. Asimismo, tiene un carácter relacional en tanto en cuanto los pro-
blemas relacionados con la corrupción se dan por las interacciones indivi-
duales.
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Este tipo de caracterizaciones de la corrupción extienden sus raíces a los
clásicos de la filosofía y la idea de que aquel que ha de tomar las decisiones
lo ha de hacer desde una perspectiva moral. Así, en la antigüedad, el ejer-
cicio del poder desde una perspectiva aristotélica tenía claro que la virtud
era una característica deseable para que el gobernante pudiera tomar deci-
siones basadas en el interés general o en el valor de una comunidad (Menén-
dez Alzamora, 2007).

Otra teoría conocida que parte de esta perspectiva es la de Heidenhei-
mer (2002). En esta se genera una definición de la corrupción en función de
la percepción de este fenómeno. Así, se puede mencionar la corrupción
blanca, término que denota que, si bien, puede haber hechos que pueden
ser tildados de corruptos, estos son tolerados por el individuo. Otros de los
conceptos generados son la corrupción negra que sí que es condenada y la
corrupción gris. Esta última genera ambigüedad y un grado de percepción
variable que dependerá de las características del individuo.

En esta línea, también se puede mencionar las teorías que señalan el
pseudoliderazgo. En las que el liderazgo de una organización se da en la
misma sin tener en cuenta su interés y se desvía hacia propósitos particu-
lares. Esta forma de entender la dirección organizacional está fuera de todo
comportamiento ético. Así, se denomina pseudoliderazgo por el abandono
por parte del líder de los intereses de la institución en pro de los personales
o de otros intereses privados (Abellán López & Pardo-Beneyto, 2021; Avolio
& Gardner, 2005).

La generación de estos liderazgos produce, a su vez, la especialización
en roles concretos en las propias tramas de corrupción. En este sentido,
Della Porta (2011) caracterizó las tramas de corrupción en Italia a través de
las figuras del Boss y el Cajero de partido. El primero se encarga de liderar
las instituciones para desviar recursos públicos al ámbito privado mientras
que el segundo dirige la recaudación de los sobornos. De una manera simi-
lar, Coelho Rodrigues & Barros (2022) definen la corrupción en su relación
con el poder y con la capacidad que tienen los líderes de la organización en
el control de las redes organizativas internas y externas.

En consecuencia, este tipo de visiones sobre la corrupción se relacionan
directamente con la ética personal entendida como un conjunto de princi-
pios que se relacionan directamente con la noción del bien y del mal. Esta
visión se compone tanto de elementos morales como de los hechos y creen-
cias y los comportamientos (Fourie, 2017; Seibel, 2020).
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2.2. MODELO DEL ESTADO INEFICIENTE

Este tipo de teorías tienen como referencia el elemento institucional y
como este no es eficaz para paliar los problemas de corrupción. En este
sentido, las instituciones no están bien diseñadas lo que genera un mal uso
de los recursos por parte de la administración. Este escenario lleva a arreglos
institucionales que no son eficaces para acabar con las conductas corruptas
o que, simplemente, son inexistentes. Esto abre una ventana de oportunidad
para el corrupto para poder delinquir.

Esta forma de entender la corrupción parte de que existen altas posibi-
lidades de que se subviertan las políticas encargadas de prevenir los com-
portamientos corruptos (Philp, 2015). Estas teorías destacan los efectos de
las instituciones respecto a la corrupción y generan diferentes teorías expli-
cativas relacionadas con dicha idea.

Desde una perspectiva macro, hay autores que siguen la senda de
North (1990) en la que las instituciones afectan al comportamiento indi-
vidual y, en consecuencia, a la generación de la corrupción. En un sentido
similar, existen conceptualizaciones que determinan una conformación
institucional contraria al interés general y en pro de las élites mediante lo
que se ha denominado como instituciones extractivas (Acemoglu & Robin-
son, 2014). Desde esta perspectiva, la corrupción es una consecuencia de
un sistema institucional en el que las clases dirigentes se enriquecen a
través de las instituciones públicas. En una línea similar, otras se centran
en la generación de gobiernos en la sombra que controlan la acción ejecu-
tiva institucional y lo hacen mediante conexiones entre estos grupos secre-
tos y la acción estatal. Esto es lo que se ha denominado como Deep State
(Rubí Casals et al., 2022).

Una aproximación también interesante es aquella que hace referencia a
la existencia de arreglos institucionales concretos que han impedido la pro-
liferación de la corrupción. Estos tienen que ver con la separación de la
política y de la administración (Ramió, 2017). Para ello, se fijan en la función
pública y la configuración del acceso y la promoción de los empleados
públicos. Algunas conceptualizaciones determinan que la creación de una
burocracia weberiana mediante procesos de selección que salvaguarden el
mérito y la capacidad y que promuevan la inamovilidad de los funcionarios
son beneficiosos para evitar la corrupción (Evans & Rauch, 1999; Miller,
2000). Otros autores como Dahlstrom & Lapuente (2018) van más allá y
afirman que el problema de la corrupción se debe a la connivencia del
empleado público y el político. Este se debe a que la carrera profesional del
funcionario depende del acceso a puestos que son discrecionales, lo que
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2.3.

genera problemas de corrupción, ya que los controles no se ejecutan correc-
tamente.

También relacionada con los problemas de configuración institucional,
otras se centran en las situaciones de información asimétrica y como estos
afectan a la generación de tramas de corrupción. En esta forma de explicar
la corrupción, el gestor público (agente) abusa de su posición incontrolable
en la Administración Pública a causa de la falta de información que no tiene
la ciudadanía (principal) (Della Porta & Vanucci, 1997; Rose-Ackerman,
2006; Villoria, 2013).

En este sentido, existen otras visiones de la corrupción que especifican
que la forma en la que se entiende este fenómeno en la actualidad está rela-
cionada con la positivación del Derecho y su tipificación en el código penal.
Dichas visiones, basadas en la definición de la corrupción a lo largo del
tiempo, se centran en el papel del Derecho positivo y su implementación en
un momento concreto y son las que han pervivido en la actualidad. (Engels,
2019).

MODELO SISTÉMICO-SOCIAL-CULTURAL

El tercer grupo de aproximaciones sobre la corrupción se caracteriza por
una explicación político-social de la misma y una permisibilidad manifiesta
de la ciudadanía en su conjunto. La cultura imperante en una sociedad no
percibe el comportamiento inmoral como nocivo, esto genera un ambiente
corrupto que fomenta comportamientos que van en contra del interés gene-
ral. Su explicación está relacionada con la cultura y el habitus social y cómo
esta afecta a la toma de decisiones del individuo.

Una de las primeras caracterizaciones del concepto de corrupción desde
esta perspectiva viene dada por Weber (2012). En su obra «La Ética Protes-
tante y el Espíritu del Capitalismo» el sociólogo alemán hizo una caracte-
rización de la relación de la moralidad protestante y de la aparición del
mercado y las estructuras estatales modernas. Desde su perspectiva, este
colectivo tiene una ética mucho más robusta lo que llevó a las sociedades
con este tipo de religión a romper con las prácticas propias del antiguo
régimen.

Desde una perspectiva macro, se encuentran aquellas teorías que expli-
can la importancia de la corrupción y su preocupación por la misma a través
de la modernización. En este sentido, el crecimiento económico lleva a las
sociedades que lo están experimentando a preocuparse por cuestiones que
anteriormente estaban relacionadas con el bienestar material. En este sen-
tido, la lucha contra la corrupción y la valoración positiva de la ética en la
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acción de gobierno es una consecuencia de la adición de valores post-mate-
rialistas a la cultura de una sociedad concreta (Inglehart & Welzel, 2006).

En una línea similar, Putnam se centra en el capital social, entendido
como un recurso intangible que ayuda a que la confianza y las relaciones
entre individuos sean de cooperación. Dicho concepto ayuda a explicar la
generación de instituciones bien instrumentadas eficientes y sin corrupción
política y explica porque hay países que tienen mayores problemas de
corrupción que otros (Putnam, 2014).

También, hay otras configuraciones que generan explicaciones de tipo
social y organizacional. Estas teorías definen la corrupción como un hecho
social concreto. Asimismo, destacan la importancia de las organizaciones
en la conformación de la idea de corrupción y sus resultados (Arellano
Gault, 2017).

A modo de sumario de este epígrafe, la tabla XX resume los principales
enfoques y sus teorías destacadas.

Tabla XX. Teorías y enfoques sobre la corrupción

Grupo Referencias

Modelo centrado en
el individuo

 

Heidenheimer (2002)

Avolio & Gardner (2005)

Abellán-López & Pardo-Beneyto (2021)

Della Porta (2011)

Coelho Rodrigues & Barros (2022)

Modelo Estado Ine-
ficiente Philp (2015).

Acemoglu & Robinson (2014)

Rubí Casals et al. (2022)

Modelo Sistémico-
Social-Cultural

 

Weber (2012)

Inglehart & Welzel (2006)

Putnam (2014)

Arellano Gault (2017)
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Grupo Referencias

Evans & Rauch (1999)

Miller (2000)

Della Porta & Vanucci (1997)

Rose-Ackerman (2006)

Villoria (2013)

Dahlstrom & Lapuente (2018)

Engels (2019)

Fuente: elaboración propia.

ORDENANDO LOS DISTINTOS MODELOS EXPLICATIVOS DE LA
CORRUPCIÓN

Los tres modelos de corrupción tienen conexiones entre sí y no pueden
ser vistos como categorías cerradas, sino que las propias teorías explicativas
de este fenómeno están interrelacionadas entre sí.

Figura 1. Relaciones entre los distintos tipos de teorías sobre la corrupción

Fuente: elaboración propia.
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3.1.

3.2.

Estas relaciones están marcadas por las propias dinámicas de las teorías
de estudio. El modelo individual pone el énfasis en el comportamiento per-
sonal, un elemento que está marcado tanto por las instituciones como por
el entorno social, político y cultural en el que está inserto el individuo. De
la misma forma, el Estado —las instituciones— están dentro de un sistema
político-social concreto y, a su vez, son afectadas por las acciones indivi-
duales de sus gestores o de la ciudadanía a la que deben atender. Por último,
el sistema social-cultural se alimenta de las manifestaciones individuales y
de las propias instituciones, lo que lo conforma tal cual es.

Una vez se han determinado las diferentes teorías que conforman la idea
de corrupción, es el momento de pasar a definir los principales instrumen-
tos para la lucha contra la corrupción.

LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD PARA
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

DEFINIENDO LAS POLÍTICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL
FRAUDE

Tal como se ha indicado en la introducción, la otra cara de la corrupción
se corresponde con la integridad. Este concepto se alinea con aquello que
es bueno y malo en una sociedad dada y que obliga a las instituciones, la
sociedad y los individuos a buscar el propio interés general (Arellano-Gault
& Lepore, 2011; Bhuiyan, 2022; March & Olsen, 1984; Villoria, 2021).

Las políticas de gestión de la integridad se han cimentado en valores o
las instituciones y sus arreglos (Huberts, 2014). Ambos tipos de políticas es
lo que la literatura ha llamado soluciones de High Road o de Low Road
(Varas & Machuca, 2021). Mientras que las primeras se basan en el com-
portamiento individual del individuo, las segundas lo hacen de forma indi-
recta a través de refuerzos positivos y negativos.

Dicha distinción, si bien interesante, deja de lado el objeto de las medidas
y si estas afectan a una institución en su conjunto o, por el contrario, recaen
sobre el individuo. En consecuencia, las medidas recaerán de forma indi-
recta, generando un campo diferente para sí mismo (Pardo-Beneyto, 2024).

LOS DISTINTOS TIPOS DE POLÍTICAS CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE

Dado que se busca una mejor caracterización autores como Aldeguer-
Cerdá et al. (2020) construyeron una clasificación basada en esta idea lo
que introdujo a esta diferenciación entre las medidas de advocacy y las
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basadas en valores el objeto sobre el que recaía. Para ello, se basaron en la
clasificación de políticas públicas de Lowi (1972), adaptando sus nombres
y contenido al ámbito de la integridad. Hay que tener en cuenta que este
tipo de medidas surgen en la esfera político-administrativa, lo que des-
carta, la aplicación de medidas judiciales. En este sentido y aunque se trate
la taxonomía en términos de coerción, estas categorías buscan ordenar las
medidas en función de la influencia en el individuo ya sea de forma directa
o indirecta.

En primer lugar, las políticas éticas se aplican al ámbito individual y se
ejercen desde una perspectiva pasiva y voluntaria. Un buen ejemplo de
estas políticas son la aplicación de códigos éticos y el uso de la educación,
la formación y la sensibilización. En segundo lugar, las políticas de apertura
institucional ponen el énfasis en la publicidad activa y el acceso a la infor-
mación pública. Al igual que las anteriores la coerción se ejerce de forma
difusa y estas recaen de forma directa en las instituciones. En tercer lugar,
las políticas disuasorias/empoderadoras se centran en el individuo y ejercen
una coerción directa a través de sanciones o premios y productividades. En
cuarto y último lugar, las políticas de control se ejercen sobre la institución
de forma activa y a través de instrumentos como el control interno y externo
articulado a través de la fiscalización y la supervisión.

LA CONEXIÓN ENTRE LAS DISTINTAS FORMAS DE
CORRUPCIÓN Y LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE LA
INTEGRIDAD

Estas políticas de gestión de la integridad interaccionan con diferentes
formas de entender la corrupción y ponen el énfasis en un elemento con-
creto. Mientras que unas se dedican a prevenir en el ámbito individual, otras
lo hacen desde una perspectiva institucional o, incluso, social. Así, la figura
2 representa las relaciones entre los diferentes modelos de la corrupción y
los tipos de políticas referidos en el anterior epígrafe.
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Figura 2. Relaciones entre los distintos tipos de teorías sobre la corrupción y las
políticas de integridad

Fuente: elaboración propia.

LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS ÉTICAS SOBRE LA
CORRUPCIÓN

Esta figura señala la relación de los diferentes tipos de políticas con
los modelos de corrupción antedichos. Esta ha obviado las relaciones
entre los diferentes tipos de políticas, ya que, al ser parte de un sistema
de gestión, es evidente que existen relaciones entre sí. Se puede observar
como las políticas éticas tienen como principal objetivo paliar la posible
corrupción que surge de los individuos. Para ello, busca el reforzamiento
de los valores de los gestores públicos mediante la generación de códigos
éticos y formación que ayude a cimentar una nueva integridad indivi-
dual. Si bien, el objetivo de las mismas son los políticos y empleados
públicos, existe la posibilidad de que las medidas formativas puedan
hacerse llegar al resto de la sociedad mediante cursos de divulgación y
sensibilización. Asimismo, el comportamiento individual de los servi-
dores públicos políticos y administrativos puede inspirar a la asunción
de nuevos valores éticos en la comunidad. De ahí que se produzcan
cambios en la forma en la que se entiende la corrupción en la sociedad y
los valores que encarna.

ÉTICA, CALIDAD DEMOCRÁTICA, LOBBIES Y ENTIDADES PRIVADAS DESDE ...

34



4.2.

4.3.

4.4.

LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS DE APERTURA SOBRE LA
CORRUPCIÓN

Las políticas de apertura buscan acabar con las dinámicas de agente y
principal a través de la difusión de datos de las instituciones públicas tanto
políticos como administrativos. Por esto, sus medidas se relacionan direc-
tamente con una mejora de la eficiencia institucional. Sin embargo, estas
también tienen efecto disuasorio indirecto para los individuos de una ins-
titución en tanto en cuanto, la transparencia ejerce coerción indirecta y
comprime sus comportamientos. Esto lleva, a su vez, a un cambio en los
valores conductuales y a una mejora de su comportamiento ético a través
de insumos indirectos. Que haya un flujo de información confiable dirigido
a la sociedad puede retraer a cualquiera con pulsiones corruptas por el
mismo hecho de que se pueda publicar información relacionada. Asimismo,
también genera una mejora de la cultura social, ya que esta información es
difundida en páginas públicas y tanto la oposición política como los medios
de comunicación se hacen eco de la misma y la difunden. Los valores socia-
les se pueden ver inspirados por la inclusión de información éticamente
irreprochable. Asimismo, ante cualquier irregularidad, la sociedad se verá
empoderada para cambiar los marcos cognitivos en las instituciones. De
esta forma, se puede afirmar que estas políticas trascienden al propio indi-
viduo y pueden permear a la sociedad si son articuladas.

LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS DISUASORIAS Y
EMPODERADORAS SOBRE LA CORRUPCIÓN

Las políticas disuasorias y empoderadoras recaen directamente sobre los
individuos al basarse en los códigos disciplinarios o los reglamentos sobre
premios, honores, distinciones y productividades. Los efectos, si bien son
fuertes, no son difusos, ya que solo afectan al comportamiento del individuo
y, de forma accesoria, al resto de sus compañeros. Son medidas fuertes, que
impactan indirectamente en el seno de aquellos que forman la organización,
pero tienen un recorrido corto, en sus efectos, a nivel social. La inclusión de
mecanismos fuertes de disuasión y de empoderamiento también mejoran los
arreglos institucionales de la institución. Esto se explica al optimizar la gober-
nanza de este tipo de conflictos y la formulación de posibles ciclos de mejora
continua ante el uso de estas estructuras y procedimientos.

LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS DE CONTROL SOBRE LA
CORRUPCIÓN

Las políticas de control impactan directamente sobre la institución al
generarse insumos que afectan a su gestión global. Estos inputs tienen un
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2.  Esto se produce, por ejemplo, cuando una institución local no presenta sus cuentas
ante el órgano de control externo de la Comunitat Valenciana, ya que un requisito de
las bases de subvenciones es que se haya presentado la cuenta general a dicha insti-
tución.

efecto directo en la acción gubernativa cuando se produce algún reparo de
los órganos de control interno y también en la gestión institucional cuando
los informes de los órganos de control externo pueden llevar a la aplicación
de algún tipo de sanción administrativa a la institución2. Los dictámenes
son públicos y la ciudadanía los puede consultar en la página web del orga-
nismo de control correspondiente. Asimismo, la prensa se hace eco de cual-
quier tipo de irregularidad de este tipo, es por esto por lo que genera insu-
mos hacia el ámbito social que cambian la percepción de la corrupción de
la ciudadanía en su conjunto.

De una manera débil, se podría también reconocer la posibilidad de la
institución de aplicar algún tipo de sanción al trabajador o cargo que haya
cometido actos poco éticos y corruptos detectados mediante este tipo de
políticas. No obstante, dicha acción se materializa mediante las políticas
disuasorias y empoderadoras.

En definitiva, esta acción de control sirve, principalmente, para detectar
puntos débiles en la organización y para proponer una mejora de los arre-
glos institucionales presentes en una institución política-administrativa.

CONCLUSIONES

Este capítulo ha realizado un análisis de las principales teorías de la
corrupción en función a una serie de arquetipos formulados por Pardo-
Beneyto et al. (2023). A su vez, dichas visiones de la corrupción se han
cruzado con las políticas éticas, de apertura, disuasorias/empoderadoras y
de control formuladas por Aldeguer et al. (2020). Este trabajo teórico ha
permitido definir el ámbito sobre el que recaen las políticas de lucha contra
la corrupción y la forma en la que se atajan las diferentes causas que explican
la aparición de este fenómeno. Se tiene la sensación de que este trabajo no
solo va a permitir mejorar las contribuciones de los académicos, sino que
ayudará a planificar las políticas antifraude y de lucha contra la corrupción
mediante una caracterización de la corrupción total.

Se ha podido observar como la mayoría de estas grandes teorías sobre
la corrupción se agrupan en función de las causas que las provocan. Por lo
que no es lo mismo aplicar diferentes políticas que recaigan sobre el indi-
viduo, las instituciones o la sociedad, ya que estas se centrarán en un ámbito
concreto. Si bien es cierto que estas pueden afectar indirectamente hacia
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otros elementos en los que se generan los comportamientos corruptos, es
importante diseñar los instrumentos en función de las causas que quieren
combatir.

Al final, la conclusión es clara y es que cuantas más políticas se planifi-
quen y se implementen teniendo en cuenta la razón que explica la corrup-
ción, mucho más fácil será acabar con esta lacra. La combinación de múlti-
ples instrumentos deberá generar un sistema armonioso en el que se gene-
ren economías de escala.
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La transparencia se ha convertido actualmente en un principio fundamental en torno al cual 
debe girar no solo la actividad de los poderes públicos, sino también la actuación de los 
agentes privados. La influencia de los lobbies en la adopción de decisiones por parte de 
los poderes públicos impulsa la importancia de la transparencia en el ámbito público para 
evitar que los intereses particulares se prioricen frente al interés general. En este sentido 
los principios éticos y de calidad democrática deberán estar presentes en todo el proceso 
de la toma de decisión.
En esta obra los lectores encontrarán aportaciones de carácter multidisciplinar escritas por 
especialistas sobre la materia que afrontarán desde distintas ópticas el estudio de la ética, 
la calidad democrática y los lobbies en la esfera privada y sus relaciones con el principio 
de la transparencia.
Esta obra en colaboración contiene una compilación de las principales ponencias que se 
presentaron en el VIII Congreso Internacional de Transparencia y Buen Gobierno celebrado 
en la Universidad de Alcalá en septiembre de 2023. Esta obra es parte de una trilogía que 
se completa con otros dos libros que comparten una misma temática, pero que tienen, a su 
vez, sus propias singularidades, editados todos ellos por esta misma editorial y coordinados 
por las profesoras Yolanda Fernández Vivas (Transparencia y participación ciudadana en 
los entes territoriales) y Mónica Arenas Ramiro (Acceso, tratamiento de datos e inteligencia 
artificial. Un análisis desde la transparencia).
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