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RESUMEN EJECUTIVO

La consol idac ión democrá t ica en Argent ina ha ido dando lugar a una preocupac ión
c iudadana por e l  fenómeno de la  corrupc ión y  la  neces idad de observar  es tándares é t i cos
en la  es fera gubernamenta l  que den cred ib i l idad a l  ro l  de l  Es tado .  La corrupc ión ha
a l imen tado una s i tuac ión de a l t a  con f l i c t i v idad po l í t i ca  y  económica y  supone a l tos  cos tos
para  e l  pa í s .  Se  e s t ima que por  corrupc ión se  des v í an  a l rededor  de  US$ 6 mi l  200
mi l lones  de los  US$ 80 mi l  mi l lones  anua les  des t inados a l  gas to  púb l i co conso l idado
(López Murphy ,  1996) 1 .

La corrupc ión es un impues to impl íc i to ,  ya que e l  desv ío de fondos f i sca les  hac ia
prác t i cas  corrup tas  d i sminuye los  serv i c ios  soc ia le s  que pres ta  e l  Es tado ,  a fec tando a
las   f ami l i as  más pobres .  La corrupc ión supone un a ten tado a los  pr inc ip ios  de equ idad
d i s t r i bu t i v a 2 .

En es te es tudio de caso se anal i zan las acc iones de pol í t ica públ ica sobre corrupción,
ap l icadas en Argent ina desde 1994,  año en que e l  tema es asumido cons t i tuc iona lmente 3 .
Se  ana l i zan l a s  d i s t in t a s  formas  asumidas  por  l a  corrupc ión ,  los  mecan i smos l ega le s  y
adm in i s t r a t i v o s  imp l emen t ado s ,  l o s  a cue rdo s  i n t e r n a c i ona l e s  s ob r e  l a  ma t e r i a ,  l o s
programas y proyec tos e laborados por los d i ferentes organismos del  Es tado para promover
la  prevenc ión y  e l iminac ión de la  corrupc ión y  de las  f a l t a s  a  l a  prob idad púb l ica ,  l a s
modal idades de par t ic ipac ión de la  soc iedad c i v i l  y  e l  ro l  de los medios de comunicac ión
soc i a l .

A  par t i r  de  l a  inves t i gac ión rea l i zada se  eva lúan l a s  deb i l idades  de  l a s  propues ta s  y
pol í t icas implementadas ,  con e l  obje to de conf igurar una agenda de recomendaciones
que permi ta for ta lecer e l  tema de la é t ica y  probidad públ ica en la ges t ión gubernamenta l .

1 Citado por Beliz, 1997.
2 Srur, Jorge La corrupción como impuesto a la pobreza, en Beliz, 1997.
3 La Constitución fue reformada en 1994, incorporando un capítulo de Nuevos Derechos y Garantías que en su art. 36

establece la obligación de elaborar la Ley de Ética Pública.
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I. MARCO CONCEPTUAL

La corrupción se re f iere a la prác t ica mediante la cua l  se les iona la probidad públ ica .
Es  dec i r ,  se  u t i l i za  l a  func ión púb l ica  para generar  un bene f i c io  pr i vado persona l  o para
una tercera  persona ,  en con t ra  de l  pa t r imonio f i sca l .  S i  b ien hay  que cons iderar  que e l
grado óp t imo de corrupc ión no es  cero (por  lo  d i f í c i l  que es  su to ta l  e r rad icac ión y
porque  s i empre  ex i s t i r án  conduc t a s  ind i v idua l e s  reñ idas  con l a  é t i ca) ,  e s  necesa r io
d i s eña r  una  po l í t i c a  púb l i c a  que  a t aque  e l  p rob l ema  en  su s  mú l t i p l e s  y  comp l e j a s
d imens iones .

Como concepto é t ico ,  la  probidad públ ica se apl ica a la conducta de los agentes
p ú b l i c o s .  S i n  emb a r g o ,  l o s  p r o b l ema s  d e  c o r r u p c i ó n  n o  s e  c i r c u n s c r i b e n  a  l o s
f u n c i on a r i o s  púb l i c o s ,  t amb i é n  i n v o l u c r an  a  l o s  p r i v a do s  qu e  p r oponen  p r á c t i c a s
corrup tas  o acep tan par t i c ipar  en ac tos  i l í c i tos ,  a  in ic ia t i va  de los  agen tes  es ta ta les ,  en
func ión de bene f ic ios  persona les .

Cons ide rando e s t a  i n t e racc ión  púb l i ca -p r i v ada ,  e s  impor t an t e  e s t ab l ece r  qué  se
ent iende por funcionario públ ico y “función públ ica”. Esta úl t ima se ref iere a toda act iv idad
rea l i z ada  en  nombre  de l  E s t ado por  organ i smos  púb l i cos  o  pr i v ados  pre s t adores  de
serv ic ios es ta ta les .   Funcionar io públ ico son todas las personas f í s icas que se desempeñen
una func ión públ ica .

1.     LA PROBIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN DEMOCRÁTICA
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Para avanzar en un concep to común de corrupc ión se adoptará e l  de la  Convenc ión
In teramer icana con tra  la  Corrupc ión :

· El  requer imien to o la  acep tac ión ,  d i rec ta  o ind irec tamente ,  por un func ionar io
públ ico o una persona que e jerza func iones públ icas de cua lqu ier  ob je to de va lor
pecun ia r io  u  o t ros  bene f i c ios  como dád i va s ,  f a vores ,  promesas  o  ven ta j a s  para  s í
mismo o para o t ra  persona o en t idad a cambio de la  rea l i zac ión u omis ión de
cualquier ac to en e l  e jerc ic io de sus func iones ;

· El  o f rec imien to o e l  o torgamien to ,  d i rec ta  o ind i rec tamente ,  a  un func ionar io
públ ico o a una persona que e jerza func iones públ icas ,  de cua lqu ier  ob je to de
va lor  pecun iar io  u o t ros  bene f i c ios  como dád i vas ,  f a vores ,  promesas  o ven ta ja s
pa ra  e se  f unc ionar io  púb l i co  o  pa ra  o t r a  pe r sona  o  en t i dad  a  camb io  de  l a
rea l i zac ión u omis ión de cua lqu ier  ac to en e l  e jerc ic io  de sus  func iones púb l icas ;

· La rea l i zac ión por par te  de un func ionar io públ ico o una persona que e jerza
func iones públ icas de cua lqu ier  ac to u omis ión en e l  e jerc ic io de sus func iones ,
con e l  f in  de ob tener  i l í c i t amen te  bene f i c ios  para s í  mismo o para un tercero ;

· El  aprovechamien to do loso u ocu l tac ión de b ienes proven ien tes  de cua lesqu iera
de los  ac tos  a  los  que se  re f i e re  e l  presen te  ar t í cu lo ;

· La  par t i c ipac ión  como au tor ,  coau tor ,  i n s t i gador ,  cómpl i ce ,  encubr idor  o  en
c u a l q u i e r  o t r a  f o rma  e n  l a  c om i s i ó n ,  t e n t a t i v a  d e  c om i s i ó n ,  a s o c i a c i ó n  o
confabulac ión para la  comis ión de cua lquiera de los ac tos a los que se re f iere e l
presen te  ar t í cu lo” (OEA,  1996 ,  ar t í cu lo  V I) .

La corrupc ión no só lo es  un prob lema de ind i v iduos que carecen de é t i ca .  Es  uno
de naturaleza s is témica que adquiere formas es tructurales .  Es ta se encuentra muy di fundida
en pa í ses  en v í a s  de desarro l lo  y  en aqué l los  con s i s t emas po l í t i cos  cen t ra l i s t a s ,  como
los  de Europa de l  es t e  y  As ia  Cen t ra l .  En Amér ica  La t ina  se  cons idera  a  l a  corrupc ión
como causa y consecuencia de la v io lenc ia pol í t ica ,  la ines tab i l idad,  e l  cr imen organizado,
l a  pers i s t enc ia  de la  pobreza y  l a s  d i f i cu l t ades  para e l  logro de la  jus t i c i a  soc ia l 4 .

2.     LA CORRUPCIÓN COMO UN FENÓMENO SISTÉMICO

4 Eigen, Peter (Subsecretaría para la Reforma Política, 1996).
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a . La  cor rupc ión  y  sus  impl i canc ias  e conómicas ,  so c ia le s  y  cu l tura le s
Más a l l á  de d i l emas é t i cos ,  l a  corrupc ión genera severos  prob lemas económicos  a l

as ignar  los  recursos  en forma errónea ,  a  pesar  de que ex i s t en a lgunos es tud ios  que
a f i rman que puede tener e fec tos bené f icos .  K l i t gaard (1998) presen ta t res  argumentos en
ta l  sen t ido :

· E l  económico ,  cuando c ier tos  grupos t ransgreden las  reg las  de los  monopo l ios
o f ic ia les  para incorporar mecanismos de mercado y competenc ia .

· E l  po l í t i co ,  cuando los  par t idos  t r ad ic iona le s  l e  c i e r ran l a s  pos ib i l i dades  a
minor ías  é tn icas  o empresar ios  ex t ran jeros ,  qu ienes  logran par t i c ipar  en las
dec i s iones gubernamenta les  median te  apor tes  f inanc ieros a l  gob ierno .

· E l  admin i s t r a t i vo ,  cuando se  r ea l i z an  pagos  co l a t e r a l e s  pa ra  e v i t a r  normas
burocrá t i cas ,  re for zando los  ba jos  sa l a r ios  de  los  empleados  púb l i cos ,  s in  que
se  t e rg i ver sen los  f ines  de l a  admin i s t rac ión púb l i ca .

La  corrupc ión se  cons t i tuye  en una ex terna l idad nega t i va  y  perv ier te  l a s  l e yes  de l
s i s t ema económico ,  ya  que hace de l  soborno una prác t i ca común en t re los  hombres de
negoc ios .  La corrupc ión t i ene también cos tos  soc ia les  muy s ign i f i ca t i vos :  genera una
cu l tura de la  pobreza y  de l  cr imen,  y  pr i va  a la  soc iedad de los  bene f ic ios  de los  recursos
púb l i cos  .

b . La  corrupc ión a fec ta  las  condic iones  de  gobernabi l idad
La corrupc ión des t ruye la  con f ianza de l  pueb lo y  la  leg i t imidad de las  ins t i tuc iones

p o l í t i c a s ,  y  s e  p u e d e  t r a n s f o r m a r  e n  u n a  f u e n t e  d e  i n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  e
ingobernab i l idad .  Por eso se en fa t i za  la  neces idad de in formar a la  poblac ión acerca de
las  causas  y  consecuenc ias  de la  corrupc ión ,  en espec ia l  en pa í ses  que padecen largas
h i s tor ias  de prác t i cas  corrup tas ,  donde la  pob lac ión t i ende a res ignarse y  a  cons iderar
que los  ac tos  de corrupc ión son una forma de hacer  l a s  cosas .

c . Los  desaf íos  de  la  g lobal izac ión
En e l  marco de in tercambio in ternac iona l ,  han surg ido d i f e ren tes  in ic ia t i vas  para

poner f reno a l  prob lema de la  corrupc ión .  En abr i l  de 1997,  la  Organ i zac ión de las
Nac iones  Un idas  propuso  l a  e l aborac ión  de  una  Convenc ión  In t e rnac iona l  con t ra  l a
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Corrupc ión y  e l  Soborno .  A  l a  vez ,  l a  Comis ión de Prevenc ión de l  De l i to  y  l a  Jus t i c i a
Pena l  de la  ONU,  en su 6 º  reun ión rea l i zada en marzo de 1998 ,  aprobó un documento
con 50 recomendac iones  con t ra  l a  corrupc ión .  A lgunas  de e l l a s  son un Poder Jud ic ia l
independien te ,  una prensa l ibre y  jus ta ,  l a  creac ión o e l  for ta lec imien to de ins t i tuc iones
de audi tor ía ,  t ransparenc ia en e l  manejo de fondos públ icos y  en e l  f inanc iamien to de
par t idos y campañas pol í t icas ,  y  la e laborac ión de un código de conducta para los t i tu lares
de cargos públ icos que inc luya la  dec larac ión de b ienes y  la  prohib ic ión de aceptar
rega los  y  f a vores .

Por  su par te ,  e l  Banco Mundia l  y  e l  Fondo Mone tar io  In ternac iona l  han acordado
l l amar l a  a t enc ión sobre  e l  prob lema de l a  corrupc ión y  ped i r  cuen tas  c l a ras  a  los
gob i e rnos .  Ambas  i n s t i t u c i one s  r ea l i z an  aud i t o r í a s  so rp re s i v a s  pa r a  de t e c t a r  e l  u so
indeb ido de fondos en pa í ses  recep tores  de su ayuda .  Por e jemplo ,  en Camboya e l  FMI
cance ló un prés tamo por US$ 120 mi l lones  a l  desaparecer  los  ingresos  proven ien tes  de
conces iones madereras .

Ba jo e l  ausp ic io  de la  Organ i zac ión para la  Cooperac ión y  e l  Desarro l lo  Económico
(OCDE) ,  los  29 pa í ses  más r icos  de l  mundo y  o t ras  c inco nac iones que par t i c ipan só lo
como f i rmantes (entre e l las  Argent ina) ,  han prev i s to la aprobac ión de leyes para pena l i zar
e l  soborno de  func ionar io s  ex t r an j e ros ,  en  e l  marco  de  una  convenc ión  f i rmada  en
d ic i embre de 1997 en Par í s .

La  Comis ión de l a  Comunidad Europea recomendó en mayo de 1997 ,  in ic i a r  un
programa con jun to de lucha an t i corrupc ión .  Has ta  l a  f echa ,  un re feren te  impor tan te  para
Europa es  e l  “ In forme Nolan” ,  documento o f ic ia l  e levado a l  Par lamento Br i t án ico e l  16
de mayo de 1995 que es tab lece es tándares de conducta en la v ida públ ica .

Por  su par te ,  e l  BID ha l l amado a los  poderes  jud ic ia le s  de Amér ica  a  dar  una lucha
dec id ida contra la  corrupc ión .  Para e l lo ,  propone la  modern izac ión de los ordenamien tos
lega les ,  mé todos a l t e rna t i vos  de reso luc ión de con f l i c tos ,  en t renamien to y  capac i t ac ión
de func ionar ios  jud ic ia les ,  programas de educac ión lega l  para la  poblac ión y  procesos
de re forma de los  s i s t emas jud ic ia les .



IRMA MIRYÁM MONASTEROLO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

7

Uno de los  even tos  s ign i f i ca t i vos  que marcan una “nueva era” en la  é t i ca  púb l ica
s u r g i ó  e n  l a  C umb r e  d e  l a s  Amé r i c a s  (M i am i ,  1 9 9 4 ) ,  b a s a d a  e n  l a  C o n f e r e n c i a
In ternac iona l  sobre É t ica Públ ica rea l i zada en Wash ing ton ,  en nov iembre de 1994.  La
f i rma de l a  Convenc ión In te ramer icana con t ra  l a  Corrupc ión suscr i t a  por  26 pa í ses  en
Caracas ,  Venezue la ,  e l  29 de marzo de 1996,  s ign i f i có un ade lan to en mater ia  de derecho
internacional v inculado a la corrupción. Es te ins trumento coloca a la región a la vanguardia
de l  desarro l lo jur íd ico en es te  campo,  ya que es  e l  pr imer acuerdo mul t i l a tera l  que
“promueve y  f ac i l i t a  l a  cooperac ión in ternac iona l  para comba t i r  l a  corrupc ión y ,  en
espec ia l ,  para  tomar las  med idas  aprop iadas  con t ra  l a s  personas  que cometan ac tos  de
corrupc ión en e l  e jerc ic io de las  func iones públ icas  o espec í f i camente v incu ladas con
d i c ho  e j e r c i c i o ” 5 . Esta Convención fue rati f icada por Argentina con la Ley Nº 24.759.

O t ro  re f e ren t e  in t e rnac iona l  e s  l a  Dec l a rac ión  de  L ima .  En t r e  e l  7  y  e l  11  de
sep t i embre de  1997 ,  se  reun ieron represen tan te s  de  93 pa í se s  en l a  V I I I  Con ferenc ia
In t e rnac i ona l  An t i co r rupc ión ,  y  r e a l i z a ron  un  l l amado  a  l o s  gob i e rno s ,  o r gan i smos
reg iona les  e  in ternac iona les  para mov i l i zar  es fuerzos  y  energ ías  para la  e jecuc ión de
d iversas acc iones ,  en t re e l las  la  derogac ión de normas de a lgunos pa í ses ,  como Franc ia
y  A leman ia ,  que permi ten deduc i r  impues tos  por  e l  pago de sobornos  in te rnac iona les .

Es tos  es fuerzos  in ternac iona les  requ ieren complementarse  con po l í t i cas  nac iona les
en torno a  l a  l eg i s l ac ión ,  e l  d i seño ins t i tuc iona l  y  l a  par t i c ipac ión de l a  soc iedad c i v i l .
Un es fuerzo impor tan te  en la  mater ia  lo  rea l i za  Transparenc ia  In ternac iona l  (TI) ,  una
organ izac ión no gubernamenta l  con sede en Ber l ín ,  cuya mis ión espec i f i ca  es  e l  t ema de
la  corrupc ión .  T I  co labora en e l  d i seño y  e jecuc ión de s i s t emas de in tegr idad e fec t i va ,
recop i la  y  ana l i za  in formac ión e impulsa  la  conc ienc ia  púb l ica  acerca de l  impac to noc i vo
de  l a  cor rupc ión sobre  e l  desar ro l lo .

5 Vargas Carreño, Edmundo. Ética y Estado (Subsecretaría para la Reforma Política, 1996).
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Los  gob iernos democrá t i cos  y  los  au tor i t a r ios  en manos de la s  Fuerzas  Armadas
ins t a l a ron en e l  Es t ado a lgunas  prác t i cas  hab i tua le s ,  como e l  amigu i smo o f a vor i t i smo
en la  rea l i zac ión de t rámi tes ,  e l  nepo t i smo en la  con t ra tac ión de func ionar ios  púb l icos  y
e l  c l i en te l i smo po l í t i co para  ob tener  bene f i c ios  púb l i cos .  En la s  épocas  de los  gob iernos
de fac to ,  era  común la  presenc ia  de ad jud icac iones  d i rec tas  s in  concursos ,  y  l a  asunc ión
de  f unc i ona r i o s  en  v i r t ud  d e  s u  l e a l t a d  a  l a s  Fu e r z a s  A rmada s .  En  l o s  gob i e r no s
democrá t i cos ,  una rea l idad hab i tua l  era  l a  a f i l i ac ión par t idar ia  con t ra  l a  pres tac ión de
ser v i c io s  soc i a l e s .

Car los  N ino ,  un pres t i g ioso jur i s t a  argen t ino ,  sos t i ene que ex i s t e  una “ tendenc ia
recurrente de la sociedad argent ina ,  y en especia l ,  de los fac tores de poder -comprendidos
los  suces i vos  gob iernos -  a  l a  anomia en genera l  y  a  l a  i l ega l idad en par t i cu lar ,  o  sea ,  a
l a  inobservanc ia  de normas jur íd icas ,  mora les  y  soc ia le s”  (Rodr íguez ,  1998 :262) .  S i
b ien es te aná l i s i s  se s i túa más a l lá  de la comis ión de de l i tos que redi túa benef ic io pr ivado
a func ionar ios  po l í t i cos  y  agen tes  púb l i cos ,  demues t ra  una cu l tura  proc l i ve  a  l a  evas ión
de  l a s  normas  j u r í d i c a s  y  é t i c a s .

Len tamente ,  es ta  cu l tura de la  corrupc ión ha ido dando paso a fa l tas  a la  probidad
públ ica  enra i zadas  en los  d i s t in tos  poderes  de l  Es tado .  Es tas  adqu ir ieron una d imens ión
mayor  a l  produc i r se  l a s  pr i va t i zac iones  de l a s  empresas  púb l i cas  s in  marcos  regu la tor ios
espec í f i cos ,  lo  que en muchos casos generó monopol ios  pr i vados donde an tes  ex i s t í an
monopol ios  es ta ta les .  S i  se  cons ideran las  fa l l as  de l  mercado 6 , la desregulación económica
acompañada de mecan ismos déb i les  de superv i s ión y  con tro l ,  es  un e lemento que induce
a la  corrupc ión y  f a vorece las  conduc tas  i l í c i t a s  en bene f i c io  pr i vado .

II. LA CORRUPCIÓN EN LA AGENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO
ARGENTINO

6 Stiglitz, Joseph (1992).
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En Argen t ina ,  los  escánda los  v incu lados  a  hechos  de corrupc ión comenzaron en
1989,  año en que se implementaron las  re formas económicas (presen tadas como so luc ión
a  los  prob lemas  de  corrupc ión) .  V i e j a s  fo rmas  de  corrupc ión per s i s t i e ron mien t ra s  se
ap l icaban las  medidas de emergenc ia y  surg ieron nuevas opor tun idades para e l  soborno
en los  n i ve le s  más a l tos  de gob ierno .  Es ta  s i tuac ión se  podr ía  exp l i car  por  l a  reducc ión
de los  con t ro les  e jerc idos  por e l  Congreso y  e l  Poder  Jud ic ia l ,  deb ido a  la  urgenc ia  de
f renar la  cr i s i s  f inanc iera .  E l lo  generó una expans ión de l  poder d i screc iona l  de l  gob ierno
que la  pos ib i l idad de de tec tar  y  condenar  l as  prác t i cas  corrup tas  (Manze t t i  y  B lake ,
1996) .

El pr imer escándalo fue el l lamado Swiftgate.  En 1990, Swi f t -Armour, una subsidiar ia
de Campbel l  Soup Company ,  in formó a l  Embajador de Es tados Unidos en Argen t ina que
o f ic ia les  de l  gob ierno hab ían so l ic i t ado un soborno de a l rededor de US$ 115 mi l lones
en equipos de capi ta l .

Los escándalos dañaron las pr iva t i zac iones y las pol í t icas desregula tor ias .  Un e jemplo
fue la  ven ta  de Aero l íneas  Argen t inas  a  la  españo la  Iber ia .  En es ta  adqu is ic ión ,  Iber ia
in formó gas tos  ex t ras  super iores  a  los  US$ 80 mi l lones ,  v incu lados  a  cos tos  asoc iados  a
la  ven ta .  Según inves t i gac iones  pos te r iores ,  se  des t inaron a l  pago de sobornos  a  o f i c i a l e s
de l  gobierno.  En e l  caso de la  pr i va t i zac ión de la  Compañía Nac iona l  de Te lé fonos ,  En te l ,
en 1990,  e l  consorc io nor teamer icano Be l l  A t lan t ic -Manufac turers  Honover Trus t ,  que
compet ía  por e l  con tro l  de En te l ,  denunc ió que o f ic ia les  de l  gobierno habían so l ic i t ado
un soborno muy a l to ,  que no podía pagar debido a su leg i s lac ión nac iona l .  La envergadura
de la  corrupc ión en las  pr i va t i zac iones  provocó la  renunc ia  de l  Min i s t ro Dromi en 1991 .

Por  su  par t e ,  e l  P re s iden t e  Menem de f end ió  a  sus  min i s t ro s  y  cues t i onó a  l a  prensa
independ ien te  por  descubr i r  y  dar  pub l i c idad a  es tos  t emas .  A  l a  par  que e l  gob ie rno se
ev idenciaba como a l tamente corrupto e ine f ic ien te ,  t raba jaba arduamente en las re formas
económicas y  f inanc ieras  que permi t i eron es tab i l i zar  la  moneda y  con tro lar  la  in f l ac ión .

1.     LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN COMO ESCÁNDALO PÚBLICO
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En par te ,  es to  exp l i ca  la  ausenc ia  de denunc ias  persona les  con t ra  Menem, a l  con t rar io
de lo  suced ido en Bras i l  con Co l lor  de Melo ,  o en Venezue la  con Car los  Andrés  Pérez .  La
c iudadanía argent ina pre f i r ió apos tar  a la  es tab i l idad f inanc iera ,  en lugar de la  reso luc ión
de l  prob lema é t i co de l  gob ierno ,  ya  que las  consecuenc ias  de la  cr i s i s  f inanc iera  fueron
devas tadoras para ampl ios  sec tores  de la  poblac ión (Manze t t i  y  B lake ,  1996) .

En agos to de 1995,  e l  Min i s t ro de Economía denunc ió que agen tes  de l  gob ierno y
c ier tos  l eg i s l adores  ac tuaban como un “car te l  de l a  ma f i a”  en la  pr i va t i zac ión de l  Correo
Es ta ta l .  E l  proceso de l ic i tac ión bene f ic iaba a A l f redo Yabrán,  amigo persona l  de Menem,
que con t ro laba a l rededor  de l  70% de los  ser v i c ios  de l  correo pr i vado .  S i  l a  pr i va t i z ac ión
prosegu ía  en esas  cond ic iones  se  podr ía  generar  un v i r tua l  monopo l io  de l  se r v i c io  en
manos de Yabrán .  S i  b ien en la  denunc ia  es taban invo lucrados los  más a l tos  func ionar ios
de l  Es tado ,  se  suspend ió la  inves t i gac ión t ras  la  muer te  de Yabrán .

O t ro  hecho cara tu l ado como escánda lo  y  c r imen económico fue  l a  con t ra t ac ión
fraudulen ta de l  serv ic io in formát ico en tre la  mul t inac iona l  IBM y e l  Banco Nac ión 7 . En
e l  proceso se  man ipu ló  l a  e l aborac ión de los  t é rminos  de l a  l i c i t ac ión para  f a vorecer  a
IBM. E l  contra to va lor i zado en $ 125 mi l lones 8 , al final costó $ 250 millones. Se estima
qu e  $  3 7  m i l l o n e s  s e  t r a n s f i r i e r o n  a  u n a  emp r e s a  c on t r a t i s t a ,  d e  p r op i e d a d  d e l
Subsecre tar io Genera l  de la  Pres idenc ia ,  como pago por sobornos .  A es te  conven io con
e l  Banco Nac ión s igu ió en 1995 una contra tac ión d i rec ta  (sus ten tada en un decre to de
neces idad y  urgenc ia) en t re  IBM y la  D i recc ión Nac iona l  Impos i t i va  (DGI) por $ 425
mi l lones ,  más  o t ro  por  $  100 mi l lones ,  a  pesar  de  que l a  DGI  va loró e l  se r v i c io  só lo  en
$  3 3  m i l l o n e s .  E n  e s t a s  o p e r a c i o n e s  s e  d e t e c t ó  u n a  t r i a n g u l a c i ó n  emp r e s a r i a l 9 ,
carac ter i zada por la  inex i s t enc ia  de compañías  con t ra t i s t a s ,  f ac turas  f a l sas  para evad i r
e l  pago de impues tos ,  y  una ser ie de mecanismos de v inculac ión direc ta entre funcionar ios
púb l i cos  y  d i rec t i vos  de  l a  empresa 10 .

7 El Banco de la Nación Argentina es la entidad financiera más antigua del país y también la más importante del mercado
local por la cantidad de sucursales y el monto de los depósitos (Rodríguez, 1998, pp. 23).

8 Tipo de cambio: 1 dólar=1 peso.
9 IBM utilizaba terceras empresas fantasmas como subcontratistas para desviar fondos a cuentas bancarias en el extranjero.
10 La IBM, International Business Machines Corporation fue fundada en 1914 en Nueva York por Thomas Watson. Inició

acciones comerciales con la Argentina durante la década del ’20.
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En n inguno de esos casos ,  e l  Min i s ter io  de Economía cumpl ió con la  ob l igac ión de
env iar  a l  Par lamen to l a s  con t ra tac iones  super iores  a  $ 5 mi l lones  para  su aprobac ión .
Tras  las  denunc ias ,  l l amó la  a tenc ión los  ex t raños mecan ismos de incen t i vos  promov idos
por  e l  gob ierno ,  que premió con ascensos  a  los  func ionar ios  invo lucrados  y  dec la ró
cesan tes  a  los  que se  a t rev i e ron a  denunc iar  los  hechos (Rodr íguez ,  1998) .

O t ro  hecho  que  conmoc ionó  a  l a  op i n i ón  púb l i c a  f u e  l a  v i n cu l a c i ón  de  a l t o s
func ionar ios  de l  gob ierno en la  ven ta  i l ega l  de armas a Ecuador ,  Croac ia  y  Bosn ia ,  y  l a
forma en que ac tuó e l  gab ine te  pres idenc ia l  para en torpecer la  inves t i gac ión .  E l  F i sca l
C a r l o s  S t o r n e l l i ,  a  c a r g o  d e l  p r o c e s o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  f u e  c u e s t i o n ado  e n  f o rma
permanente por e l  Pres idente Menem. Dada la independencia que ha logrado la F i sca l ía ,
g rac ias  a  l a s  re formas cons t i tuc iona les ,  Menem u t i l i zó  l a  f i gura  de un par t i cu lar  para
r eque r i r  una  i n v e s t i g a c i ón  sobre  e l  de s empeño  f unc iona l  de l  F i s c a l ,  y  cue s t i onó  l a
in formac ión en t regada a los  per iod i s tas  sobre e l  proceso .  En lugar  de favorecer  los
mecan i smos de in formac ión y  t ransparenc ia  púb l ica ,  e l  gob ierno cons ideró que esos
hechos se v incu laban con f ines po l í t i cos a jenos a la  func ión de l  F i sca l .

Es ta  ac t i tud de l  gob ierno formaba par te  de una es t ra teg ia  para preservar  l a  f i gura
pres idenc ia l  de l  escánda lo ,  ya  que los  decre tos  secre tos  con des t inos  f a l sos  como Panamá
o Venezue la ,  l l e vaban la  f i rma de t res  min i s t ros  y  de l  prop io  Pres iden te .  Has ta  ahora ,
no se  ha compromet ido l a  f i gura  pres idenc ia l ,  pero e l  F i sca l ,  a  pr inc ip ios  de 1996 ,
involucró a l  ex Minis tro de Defensa ,  Oscar Cami l ion, en la venta i lega l  de armas a Ecuador
cuando todav ía  era  t i tu lar  de l  cargo ,  y  en agos to de 1998 so l i c i tó  l a  indagac ión de l
ac tua l  Min is t ro de Traba jo y ex Min is t ro de Defensa ,  Antonio E .  Gonzá lez y  de func ionar ios
y  mi l i t a res  re t i rados ,  por la  ven ta  i l ega l  de armas a  Croac ia .  En oc tubre de 1998 p id ió
la  indaga tor ia  de l  Je fe  de l  E jérc i to ,  Mar t ín  Ba l za ,  de l  ex In terven tor  de Fabr icac iones
Mi l i t a res ,  Lu i s  Sar lenga ,  y  de l  t ra f i can te  de armas ,  Diego Pa l leros ,  acusados de haber
in tegrado una asoc iac ión i l í c i t a  para e l  contrabando de armas .

Otra face ta  que repercu te  en la  op in ión públ ica es  la  corrupc ión po l ic ia l  a  gran
esca la ,  ins ta lada en espec ia l  duran te  e l  ú l t imo gob ierno mi l i t a r  y  que t rans formó a la
Po l i c í a  y  a  l a s  br i gadas  de  in ve s t i gac ión  en  in s t rumen tos  de  desapar i c ión ,  to r tu ra  y
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ases ina to s i s t emát ico de personas ,  y  en “bo t ines  de guerra” a l  robo de los  b ienes  de los
secues t rados  (Du t i l  y  Ragendor fe r ,  1997) .

A l  in ic ia r se  e l  gob ierno democrá t i co ,  es ta  es t ruc tura  no se  pudo desmontar  porque
la  es t ra teg ia  de l  Gobernador de la  Prov inc ia  de Buenos A i res  se  cen t ró en un programa
de segur idad c iudadana denominado “Pol ic ía  de l  s ig lo XXI” .  Como contrapar te ,  la  Po l ic ía
ex ig ió e l  reequ ipamien to y  la  no- in ter ferenc ia  en los  asun tos  in ternos .  A par t i r  de 1996,
e s t a  dec i s ión  po l í t i c a  permi s i v a  tu vo  a l t o s  cos to s  po l í t i co s  para  e l  Gobernador  y  l o
ob l igó a in ic iar  un proceso de rees t ruc turac ión po l ic ia l ,  s in  que aún se haya logrado
desmante lar  en su to ta l idad los  mecan i smos de corrupc ión ins ta lados en la  ins t i tuc ión .

E l  cr imen de l  per iod i s ta  José Lu i s  Cabezas ,  e l  25 de enero de 1997 en P inamar ,
dejó a l  descubier to la concurrencia de la pol ic ía bonaerense en la organización y e jecución
de l  cr imen,  en la  des t rucc ión de pruebas y  en la  preparac ión de fa l sos  tes t i gos .  En la
inves t igac ión del  cr imen de Cabezas se ident i f icó a tres mentores ideológicos del  ases ina to
(Dut i l  y  Ragendor fer ,  1997):  e l  je fe  de la  Pol ic ía  Reg iona l  de Lanús ,  Mar io Rodr íguez ,  e l
ex pres iden te  de la  Cámara de Dipu tados ,  A lber to P ierr i ,  y  e l  empresar io A lber to Yabrán ,
qu ien aparec ió muer to cuando la  po l ic ía  in ten taba de tener lo .  Es ta  s i tuac ión reve la  la
conn i venc ia  en t re  e l  poder  po l í t i co ,  l a  po l i c í a  prov inc ia l  y  e l  empresar io  pr i vado para e l
logro de bene f ic ios  persona les ,  median te e l  uso de l  poder públ ico .

Menem ha  cu e s t i o n ado  l a s  d enunc i a s  d e  co r r upc i ón ,  h a  s eñ a l a do  que  con  l a
pr i va t i z ac ión de l a s  empresas  púb l i cas  se  t e rminó con l a  corrupc ión es t ruc tura l  de l
pa í s ,  y  só lo  quedan  e l emen to s  de  cor rupc ión  r e s i dua l  que  pau l a t i namen t e  s e  e s t án
e l iminado (Menem, 1997).  También ha a f i rmado que en Argent ina no ex is te  corrupc ión,
a l  cue s t i ona r  l o s  í nd i c e s  de  pe r c epc i ón  e l abo r ado s  po r  T r an spa r enc y  I n t e rna t i ona l
(Menem, 1998).

2. UNA REALIDAD CON DIFERENTES INTERPRETACIONES: EL DISCURSO
OFICIAL  Y LAS ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES
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En un d i scurso pronunc iado e l  19 de nov iembre de 1997,  a  ra í z  de la  pues ta  en
v igenc ia  de la  Convenc ión In teramer icana con tra la  Corrupc ión ,  Menem expresó que e l
Es tado hab ía  dados pasos  concre tos  para  comba t i r  l a  corrupc ión en todos  los  t e r renos :
a l  in t roduc ir  e l  ar t í cu lo 36 en la  Cons t i tuc ión Nac iona l  que ob l iga a crear la  Ley  de
Ét ica ,  a l  p lan tear en la  Cumbre de Miami en 1994 e l  t ra tamien to urgente y  mul t i l a tera l
de l  problema de la  corrupc ión y a l  poner en func ionamiento la  Of ic ina Nac iona l  de É t ica
Públ ica .

La pos ic ión de l  gob ierno sobre e l  prob lema de la  corrupc ión ,  hay  que con fron tar la
con la  in formac ión en t regada por e l  Foro Económico Mundia l  que ses iona en Davos ,
Su iza .   En conjunto con la Univers idad de Lausana,  e labora un ranking de corrupc ión
mundia l   que  en  1997   ubicó  a   Argent ina  en  e l  pues to 37°.   En 1995   se  s i tuaba en e l
l uga r  29° .

Las  respues tas  de más de t res  mi l  empresas  de 59 pa í ses  en t rev i s tadas en la  Encues ta
Mundia l  de Compet i t i v idad de 1997, del Foro Económico Mundia l ,  indican que las empresas
que in forman una mayor inc idenc ia de sobornos ,  también inv ier ten una proporc ión mayor
de su  t i empo en l a  negoc iac ión de l i cenc ia s ,  permisos ,  f i rmas  e  impues tos  con los
func ionar ios  púb l i cos .  E l  cos to  de  cap i t a l  para  l a s  empresas  sue le  ser  mayor  cuando
preva lece e l  soborno .

E l  aná l i s i s  rea l i zado por e l  Banco Mundia l  a  par t i r  de es tas  encues tas  (ver Kau fmann
y Wei) ,  ind ica que Argen t ina se encuen tra en t re los  pa í ses  más corrup tos y  que e l  t i empo
que  las  empresas   dedican  a  t rámi tes   v incu lados con sobornos es medianamente  a l t o
(5 sobre 10) ,  comparab le  con Venezue la ,  y  só lo superado por Co lombia y  Méx ico .

Por su par te ,  e l  índice de percepción de la corrupción que e labora Transparency
In terna t iona l ,  en con jun to con la  Un ivers idad de Göt t ingen ,  en 1998 co locó a Argen t ina
en e l  pues to  61° de l  ranking ,  l uga r  só lo  superado  en  Amér i ca  La t i na  por  Bo l i v i a ,
Ecuador, Venezuela, Colombia y Paraguay. Este dato ref leja un empeoramiento del problema,
ya  que en 1997 ocupaba e l  lugar  42° y  era  uno de los  11 pa í ses  más corrup tos  de los  52
ana l i z ados .
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a . Encues tas  de  op in ión  públ i ca
Las encues tas de opin ión públ ica son medic iones de la percepción c iudadana que

ind ican cómo és ta  v i sua l i za  e l  prob lema .  En la s  rea l i zadas  por  e l  Ins t i tu to  Ga l lup de
A r g e n t i n a ,  l a  c o r r u p c i ó n  a p a r e c e  s i s t emá t i c amen t e  e n t r e  l o s  t r e s  p r o b l ema s  má s
impor tan tes  de l  pa í s  desde 1991 ,  año en que se  logró con t ro lar  l a  in f l ac ión .  E l  90% de
las  personas encues tadas cons idera que la  can t idad de casos de corrupc ión es  a l t a  o
muy e levada ,  mien tras  e l  53% piensa que cont inuará en aumento .  La fa l t a  de de tecc ión y
cas t igo a los cu lpab les  se a t r ibuye a la  ine f icac ia de l  Poder Jud ic ia l 11 . En cuanto a las
causas ,  bás icamente se p iensa que ex i s te  corrupc ión en Argen t ina porque la  jus t i c ia  es
i ne f i c i en t e  y  no  s e  ca s t i g a  a  l o s  cu lpab l e s  ( e l  36% lo  s eña ló  como l a  r a zón  más
impor tan te) ,  e l  21% cree que se debe a la  cr i s i s  económica ,  e l  14% por herenc ia cu l tura l
y  e l  10% lo a t r ibuye a  los  d i r i gen tes  que ha ten ido e l  pa í s .  E l  42% de los  encues tados
p iensa que la  corrupc ión es tá  v incu lada a func ionar ios  a l l egados a l  gob ierno y  un 67%
la iden t i f i ca en tre los  po l í t i cos .

La corrupc ión no se perc ibe como un fenómeno a is lado,  s ino que se cons idera que
agrava o t ros prob lemas como e l  desempleo ,  la  v io lenc ia  y  la  pobreza .  Es ta  percepc ión
co inc ide con encues tas  rea l i zadas  por Kau fmann (1997) en t re  func ionar ios  púb l icos  y
miembros de la  soc iedad c i v i l ,  que demues t ran que la  poblac ión no t iene una buena
op in ión de los  organ i smos de con t ro l ,  cree que es  necesar io  crear  esos  organ i smos en
un entorno pol í t i co que se carac ter ice por la honradez de los gobernantes ,  a i s lar  a los
func ionar io s  púb l i cos  de  l a s  in t e r f e renc i a s  po l í t i c a s ,  y  r e fo rmar  lo s  incen t i vo s  para
desa l en ta r  l a  corrupc ión .

A l  mirar  e l  prob lema desde los  agen tes  pr i vados (que son una par te  impor tan te  en
e l  c í rcu lo de la  corrupc ión) ,  una encues ta  de Mora y  Arau jo a los  80 pres iden tes  de las
f i rmas que más venden en e l  pa í s ,  e s t imó que las  pérd idas  por  f raude y  corrupc ión que
su f re  e l  sec tor  pr i vado a lcanzan los  US$ 8 mi l  500 mi l lones  a l  año (Sánchez ,  1997) .

11 El estudio se realizó entre el 20 y el 24 de septiembre de 1996. La muestra base contó con mil 32 casos y representó a
la población adulta de la Capital Federal, Gran Buenos Aires y a cuatro grandes ciudades argentinas (Mendoza, Rosario,
Tucumán, y Córdoba). El método de muestreo aplicado fue el probabilístico polietápico, siendo el margen de error de +- 3
para los totales, con un 95% de confianza. (Marita Carballo de Cilley, La voz de la gente, en Beliz, 1997).
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En una encues ta  rea l i zada por Ga l lup en 1990 para Egon Zehender In terna t iona l
(una compañía mundia l  de headhunters )  a  lo s  111 empresar ios  más  impor tan te s  de
A r g en t i n a ,  s e  l e s  p r e gun t ó  s i  e r a  común  e l  s obo rno  a  m i embro s  d e l  gob i e r no  o  a
funcionar ios públ icos a cambio de favores .  Un 87% de los encues tados indicó que a lgunas
o la  mayor ía  de l a s  compañ ías  soborna a  los  empleados púb l i cos .  A  pesar  de que la
conduc ta es tá  t ip i f i cada como de l i to  en e l  Código Pena l ,  no hay precedentes  lega les  que
demues t ren que a lgu ien haya s ido condenado por pagar o rec ib i r  un soborno (Moreno
Ocampo,  1998) .

E l  grupo Roya l  Dutch/She l l  comprobó la  ren tab i l idad de ocuparse de l  t ema de la
corrupc ión .  En e l  pr imer  in forme sobre  e l  n i ve l  é t i co  de  sus  empresas  y  sus  empleados ,
pub l icado en abr i l  de 1998,  se  ind icó que duran te  1997 desp id ió a 23 t raba jadores  por
cohecho y resc ind ió contra tos con 95 empresas por razones é t icas .  Se reconoc ía que a
los  geren tes  de She l l  l e s  o f recen dád i vas ,  pero a  los  empleados se  l e s  asegura que no
serán pena l i zados s i  p ierden un negoc io por negarse a  pagar  (Walsh ,  1998) .  Es te  es  e l
camino que muchos empresar ios  han adop tado ,  t ra s  eva luar  los  cos tos  anua les  de l  pago
de sobornos .  Han rea l i zado foros  sobre é t i ca  empresar ia l  y  ana l i zado la  pos ib i l idad de
e laborar  cód igos  de é t i ca  para  ev i t a r  que las  prác t i cas  compe t i t i vas  se  conv ier tan en
suc ias  es t ra teg ia s .

b . E l  ro l  de  lo s  medios  de  comunicac ión  soc ia l
La l iber tad de expres ión es  un requ i s i to  de l  per iod i smo.  Es ta  l e  permi te  ac tuar  con

independenc ia  y  rea l i za r  func iones  de inves t i gac ión y  denunc ia  sobre  cua lqu ier  a t i sbo
de corrupc ión .  Para  poder  rea l i z a r  un per iod i smo de inves t i gac ión ser io  se  requ iere
con tar  con recursos  económicos ,  acceso a  l a s  fuen tes  de  in formac ión y  superar  los
obs tácu los  que ponen los  grupos de in terés  (For ja ,  1998) .

En Argent ina ,  es te  t ipo de per iod ismo es tá muy d i fundido.  Se u t i l i zan tecnolog ías
audiov i sua les  ( inves t igac ión por cámara ocul ta) ,  acep tada ampl iamente por la  audienc ia
a l  t rans formarse  en t e s t i go  de los  hechos .  S i  b ien se  corre  e l  r i e sgo de reemplazar  l a
sanción legal ,  y des l ig i t imar aún más la función judic ia l ,  permi te la condena socia l  cuando
no ex i s te  con f ianza en la  jus t i c ia  (Pra t ,  1998) .  En Argen t ina es  ev iden te  la  ex i s tenc ia  de
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una especie de jus t ic ia per iodís t ica .  La pérdida de credibi l idad públ ica en las ins t i tuc iones
republ icanas ,  da lugar a que la prensa ocupe su lugar 12 .

Be l i z  (1997) rea l i zó  una s i s t ema t i zac ión de l  modo en que la  prensa se  ha conver t ido
en  “ vo z  de  denunc i a ” ,  s ob re  l a  ba s e  de l  aná l i s i s  d e  l o s  do s  pe r i ód i co s  de  mayo r
c i rcu lac ión en Argen t ina :  La Nac ión publ icó un promedio mensua l  de 8 ,8 no t ic ias  de
corrupc ión ,  lo  que s ign i f i ca  que e l  t ema fue en pr imera p lana en t res  de cada d iez  d ías .
Por  su  par t e ,  e l  D iar io  C la r ín  presen tó  9 ,5  casos  de  corrupc ión por  mes ,  e s  dec i r ,  e l
33% de sus por tadas 13 .

La fa l ta  de conf ianza en la jus t ic ia genera en e l  c iudadano común la percepción de
impunidad y un marcado escep t ic i smo acerca de l  func ionamien to de las  ins t i tuc iones y
las conductas de los gobernantes. El estudio “Autopercepción del Periodismo en Argent ina”,
rea l i zado para la  Fundac ión Konrad Adenauer por e l  Cen t ro de Es tud ios  Un ión para la
Nueva Mayor ía ,  mues t ra  que e l  72% de los  per iod i s tas  se  s ien te  “s in con f ianza en la
jus t i c ia” ,  s i  t i ene que en f ren tar  un proceso en e l l a .

La  percepc ión de  los  per iod i s t a s  se  re fuer za  por  e l  o f rec imien to  de  sobornos  y
dád i vas  para ca l l ar  o en fa t i zar  una in formac ión .  Por lo menos as í  lo  seña la  e l  57% de
lo s  120 per iod i s t a s  en t r e v i s t ados ,  i den t i f i c ando en t r e  lo s  agen t e s  que  promueven  l a
corrupc ión a los  grupos económicos (53%), po l í t i cos  (35%) y a l  gob ierno (12%).

El  d iseño y e jecución de una pol í t ica públ ica impl ica un comple jo proceso de toma
de dec i s iones .  Es tas  sue len ser  produc to de la  con f luenc ia  de un grupo de terminado de
ac tores ,  c ier tos problemas ,  un conjunto de so luc iones es t ra tég icas y  c ier tas opor tunidades
que permi ten ins ta lar  e l  tema en la agenda pol í t i ca .  Es te  modelo de “bote de basura”

12 Héctor Ruiz Nuñez citado en Lozano y Dinari, 1998.
13 El trabajo fue realizado sobre la base de los periódicos de marzo de 1995 a mayo de 1996, y los casos de corrupción

señalados se referían mayoritariamente a temas económicos, políticos y judiciales.

3. LAS “VENTANAS DE OPORTUNIDAD” QUE INSTALARON EL TEMA EN LA

AGENDA PÚBLICA
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como se  denomina  en  e l  aná l i s i s  de  l a s  po l í t i c a s  púb l i ca s  (E lder  y  Cobb ,  1996) 14 ,
p e rm i t i r í a  exp l i c a r  cómo l a s  au to r idades  a rgen t i na s  de f i n i e ron  a l gunas  po l í t i c a s  de
a tención a l  problema y porqué otras opciones permanecen aún en e l  debate par lamentar io .

En 1997 se rea l i zaron las  e lecc iones leg i s l a t i vas  en la  mayor ía  de las  prov inc ias
a rgen t inas .  T rad i c iona lmen te ,  l a  e l ecc ión  de  l a  Prov inc i a  de  Buenos  A i re s  ind i ca  e l
compor tamien to genera l  de l  vo tan te medio de l  res to de l  pa í s .  Tan to e l  par t ido o f ic ia l i s ta
como la opos ic ión rea l i zaron una aguerr ida campaña e lec tora l .  E l  e je de la campaña
opos i tora  se  cen t ró en las  denunc ias  de corrupc ión a l  in ter ior  de apara to  es ta ta l ,  en
espec ia l  en los  poderes  Jud ic ia l  y  E jecu t i vo .  A es ta  “ven tana de opor tun idad” creada por
los  comic ios  l eg i s l a t i vos ,  se  sumó una in ic i a t i v a  impu l sada por  los  Es t ados  Un idos ,  que
compromete a los pa íses de la  reg ión en e l  contro l  de la  é t ica públ ica y  la  segur idad de
l a  t r a n sp a r en c i a .  E s t e  d i s c u r s o  p r e s i onó  a l  g ob i e r no  a r g en t i n o  p a r a  qu e  em i t i e r a
respues tas  concre tas .  A su vez ,  e l  FMI ex ig ió cer t i f i cados de buena conduc ta  a los  pa í ses
deudores ,  en t re los  que se encuentra Argen t ina .

En es te  con tex to ,  e l  Banco Mundia l ,  duran te  e l  pr imer semes t re  de 1997,  rea l i zó un
d iagnós t i co de las  cond ic iones  de l  pa í s  para con t inuar  con e l  proceso de invers iones ,
menc ionó su preocupac ión por e l  t rá f i co de in f luenc ias  de l  poder po l í t i co ,  y  seña ló la
urgenc ia  de con tar  con leyes  que regu len los  ac tos  de los  func ionar ios  y  la  neces idad de
formar e l  Conse jo de la  Mag i s t ra tura con templado en la  Cons t i tuc ión Nac iona l .

Es te  panorama es tab lec ió las  bases para permi t i r  e l  surg imien to de po l í t i cas  públ icas
sobre e l  tema. Se creó la Of ic ina Nacional de Ét ica Públ ica como un s igno de preocupación
rea l .  T ra s  l a s  pre s iones  de  lo s  organ i smos  mu l t i l a t e ra l e s ,  l o s  d ipu t ados  o f i c i a l i s t a s
aceptaron o torgar media sanc ión a la  t rami tac ión de l  proyec to de Ley de É t ica Públ ica .

14 En Aguilar, 1996a.
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a.  La  nueva  ins t i tuc ional idad
La re forma cons t i tuc iona l  de 1994 es tab lec ió d i s t in tas  f i guras  admin i s t ra t i vas  que

favorecen en e l  sec tor públ ico la  ins ta lac ión de un c l ima de t ransparenc ia en la  ges t ión
y  e l  re fuerzo de los  va lores  é t i cos :

· Ley de Ét ica Públ ica  en 1997 se aprobó en la Cámara de Diputados e l  proyecto
de ley ,  que con media sanc ión ,  es tá  en la  Cámara de Senadores para su aná l i s i s .

· Auditoría General de la Nación ,  organismo de as i s tenc ia técn ica de l  Poder
L e g i s l a t i v o .  E j e r c e  e l  c o n t r o l  e x t e r n o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  ( d e  l a s  á r e a s
cen t ra l i z adas  y  descen t ra l i z adas)en sus  a spec tos  pa t r imon ia l e s ,  económicos ,
f i nanc ie ros  y  opera t i vos  (ar t .  85) .

· Defensor  de l  Pueb lo ,  ó r g ano  i ndepend i en t e  i n s t i t u i do  en  e l  ámb i t o  de l
Congreso de la  Nac ión ,  con au tonomía func iona l  (ar t .  86 y  ar t .  43) .

· Consejo de la  Magis tra tura  que  t endrá  a  su  ca rgo  l a  se l ecc ión  de  lo s
mag is t rados y  la  admin is t rac ión de l  Poder Jud ic ia l ,  pud iendo e jercer facu l tades
d i sc ip l inar i a s  sobre  los  mag i s t rados  (ar t .  114) .

También se  es tab lec ieron cons t i tuc iona lmen te  o t ras  herramien tas  para promover  l a
par t i c ipac ión c iudadana en los  d i feren tes  n i ve les  de dec i s ión po l í t i ca  y  de con tro l  de la
ges t ión gubernamenta l ,  como e l  derecho de in ic ia t i va  de los  c iudadanos para presen tar
proyec tos  de  l e y  an t e  l a  Cámara  de  D ipu tados  (ar t .  39) ,  l a  consu l t a  popu la r  sobre
proyec tos  leg i s l a t i vos  (ar t .  40) ,  l a  par t i c ipac ión de las  asoc iac iones de consumidores  y
usuar ios  en los  organ i smos de con t ro l ,  e l  derecho a una in formac ión adecuada y  a  la
l iber tad de e lecc ión (ar t .  42) ,  y  la  pos ib i l idad de in terponer acc ión exped i ta  y  ráp ida de
amparo (ar t .  43) .

b .  La  Of i c ina  Nac ional  de  É t i ca
El gobierno argent ino creó la Of ic ina Nacional de Ét ica mediante Decre to Pres idencia l

Nº  152,  de l  14 de febrero de 1997.  Es un organ ismo dependien te  de l  Poder E jecu t i vo y
su ámbi to de acc ión se c ircunscr ibe a los empleados y funcionar ios públ icos que dependen
de é l .  Las  pr inc ipa les  mis iones  que debe cumpl i r  l a  O f ic ina son :

4. ALGUNAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN AL PROBLEMA
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· Elaborar un Reg lamento Nac iona l  de É t ica Públ ica que será propues to para la
aprobac ión de l  Pres iden te  de la  Nac ión ,  de observanc ia  ob l i ga tor ia  por todos
lo s  f unc ionar io s  púb l i co s .

· Promover la  creac ión de reg lamentos de é t ica públ ica espec í f icos en las d is t in tas
dependenc ias  admin i s t ra t i va s .

· Crear un programa de contro l  y  seguimiento de incompat ib i l idades en e l  e jerc ic io
de la  func ión púb l ica  y  de la  s i tuac ión pa t r imonia l  y  f inanc iera de todos los
agen tes  de l  Es tado ,  a  t ravés  de dec larac iones  juradas  de cargos y  de pa t r imonio ,
renovadas  anua lmente  por todos los  func ionar ios  púb l i cos  y  e l  persona l  po l í t i co
elec to o des ignado.

· Crear  un programa de prevenc ión y  educac ión é t i ca  para  l a  Admin i s t r ac ión
Públ ica Nac iona l  y  un programa de asesor ía ,  capac i tac ión y  as i s tenc ia  a l  per -
sona l .

· I n s t r umen t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  n o  g ub e r n amen t a l e s ,
organ i zac iones  empresar ia s ,  s ind ica le s ,  un i vers i t a r i a s ,  académicas  y  espec í f i cas
para la e laborac ión de l  reg lamento in terno.

c .  Re formas  en e l  marco  de  la  Modernizac ión del  Es tado
El  proceso de modern i zac ión de l  Es tado ha incorporado e l  s i s t ema de cuen ta  ún ica

de l  Tesoro ,  con e l  f in  de ev i t a r  e l  uso in te resado de los  d ineros  púb l i cos ;  e l  s i s t ema de
prec ios  tes t i go que de ja  de lado la  pos ib i l idad de conduc tas  sospechosas v incu ladas a
la s  compras  y  con t ra tac iones  de l  Es tado ;  s i s t emas au tomat i zados  de con t ro l  de  as i s t enc ia
de l  persona l  para  ev i t a r  ausenc ias  in jus t i f i cadas  y  l a  presenc ia  de aqué l los  que só lo
concurren a l  t raba jo  los  d ías  de pago ( los  l l amados “ñoqu i s”) ;  s i s t emas de con t ro l  de
l lamadas te le fónicas para ev i tar e l  uso de bienes públ icos en benef ic io personal ,  y  cambios
en e l  s i s tema de carrera func ionar ia .  Para lo ú l t imo se implementó e l  S i s tema Nac iona l
de la  Pro fes ión Admin i s t ra t i va ,  e l  S i s t ema Nac iona l  de Capac i t ac ión y  e l  Programa de
Formación Permanente en Al ta Gerencia Públ ica .

De igua l  modo,  por s í  so la  la  modern i zac ión de l  Es tado no impl ica mayores grados
de t ransparenc ia .  Se requiere un cambio en las ac t i tudes de la c iudadanía para e jercer
un con tro l  responsab le  de la  ges t ión públ ica y  or ien tar  con e f i cac ia  y  é t i ca  sus demandas
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hac i a  e l  E s t ado .  De  a l l í  que  l a  exper i enc i a  que  rea l i z an  a l gunas  o rgan i z ac iones  no
gubernamenta les  sea un cruc ia l  apor te  a la  mater ia :

· En la  Prov inc ia de Mendoza ,  e l  Cap í tu lo Nac iona l  de Transparenc ia In ternac iona l
t raba ja con e l  apoyo de l  Gobierno Prov inc ia l  en la implementac ión de l  Programa
“Is las  de In tegr idad” .  En és te ,  las  au tor idades reg iona les  y  empresas in teresadas
en tomar par te  en las  l i c i t ac iones púb l icas  acuerdan segu i r  proced imien tos  de
o fer ta  y  conven ios  con t rac tua les .  Es ta  acc ión acarreó un bene f i c io  s ign i f i ca t i vo
a l  d i sm i n u i r  l o s  c o s t o s  d e  a l g u no s  s e r v i c i o s  p úb l i c o s  d e  Mendo z a ,  y  h a
provocado pres iones  en o t ras  c iudades  para que se  reduzcan los  gas tos .

· La Fundac ión Poder C iudadano incorporó mecanismos no convenc iona les que
permi ten a los  c iudadanos par t i c ipar  en e l  con t ro l  y  f i sca l i zac ión de los  ac tos
de gobierno.  Un e jemplo es e l  Banco de Datos de Candida tos a Cargos E lec t i vos ,
donde se puede acceder a toda la in formación disponib le sobre diversos aspec tos
de la  v ida de los  pos tu lan tes ,  aun an tes  de que sean e lec tos ,  para e jercer  un
con t ro l  preven t i vo  sobre l a  ca l idad de los  represen tan tes .

· Poder C iudadano en conjunto con otras organizac iones no gubernamenta les como
la Fundac ión Ambien te  y  Recursos Na tura les  (FARN) y  e l  Cen t ro de Apoyo a l
Desar ro l l o  Loca l  (Ceade l )  e l aboran  e l  P royec to  de  Con t ro l  de  Ges t i ón .  Los
c iudadanos rea l i zan encues tas  sobre la  ca l idad de la  a tenc ión ,  la  e f ic ienc ia y
l a s  i r regu la r idades  de tec t adas  en dependenc ia s  de  l a  admin i s t rac ión púb l i ca
para  conocer  qu iénes  son los  func ionar ios  que a t i enden mejor  a  los  usuar ios  y
usan con prop iedad los  recursos  púb l i cos .

· La Fundac ión Ford ,  Poder C iudadano y  la  Asoc iac ión por los  Derechos C i v i l es
desarro l lan e l  Programa de Par t i c ipac ión y  F i sca l i zac ión C iudadana que in ten ta
ac t i var  ins t rumentos  y  mecan i smos que permi tan a la  c iudadan ía  rec lamar por
e l  e fec t i vo cumpl imien to de la  ley  en cues t iones de in terés  públ ico .
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a .  Las  p ropues tas  cons t i tuc ionale s
La Audi toría General  de la Nación es preex i s ten te  a  la  re forma cons t i tuc iona l

de 1994.  Su creac ión mues t ra  deb i l idades bás icas ,  ya  que surg ió como una dec i s ión de l
Poder E jecut i vo en reemplazo del  Tr ibunal  de Cuentas ,  removido por Decre to Pres idencia l .
A  par t i r  de la  re forma,  no se perc ib ió una adecuac ión de sus func iones .  Por e l  con t rar io ,
con t inúa r ig iéndose por la  l e y  de or igen ,  lo  que impl ica  c ier ta  incompat ib i l idad con lo
normado por  los  cons t i tu yen tes ,  qu ienes  es t ab lec ie ron l a s  eva luac iones  ex ante  como
un complemento de los  con tro les  pos ter iores  rea l i zados a los  ac tos  de gob ierno .  En la
prác t ica ,  no se han ap l icado y só lo permanecen las  eva luac iones ex post .  A  pesar  de  ser
con s i d e r ado  un  o r g an i smo  au t ónomo ,  l a s  d ec i s i one s  son  adop t ada s  po r  l a  mayo r í a
o f i c i a l i s t a .  Es tá  formada por dos  d ipu tados y  dos  senadores  de l a  mayor ía  par lamen tar ia .
La opos ic ión des igna a l  pres idente ,  un d iputado y un senador .

La extemporal idad de los dic támenes es un elemento a considerar en una modi f icación
a sus  func iones  para  ev i t a r  sanc iones  una vez  que e l  daño ya  se  ha produc ido ,  t a l  como
ocurr ió en e l  caso de IBM-Banco Nac ión donde la  Audi tor ía  se exp id ió cas i  dos años
después de que los máx imos d ir igen tes  de l  Banco y de la  t ransnac iona l  se hab ían a le jado
de sus func iones .  Otro componente es  e l  grado de leg i t imidad públ ica de la  Audi tor ía ,
p a r a  l o  c u a l  e s  impo r t a n t e  o t o r g a r  un  amp l i o  ma r g en  r e gu l a t o r i o  a  l a s  m i no r í a s
par lamentar ias ,  f a vorec iendo as í  l a  t ransparenc ia  de la  inves t i gac ión .

El Defensor del Pueblo es una ins t i tuc ión que es tá  en e l  ámbi to de l  Congreso de
la Nación, con independencia y autonomía funcional .  Su ex is tencia data de 1993. Su mis ión
es  l a  de fensa  y  pro tecc ión de los  derechos  humanos y  los  demás derechos ,  garan t í a s  e
in tereses  tu te l ados  en la  Cons t i tuc ión y  en la s  l e yes ,  y  e l  con t ro l  de l  e j e rc ic io  de l a s
func iones  admin i s t ra t i v a s  púb l i cas .

La opin ión públ ica perc ibe que es ta ins t i tuc ión ac túa con e f ic ienc ia y  e f icac ia en
temas de re levanc ia  nac iona l ,  y  t ambién en hechos par t i cu lares  de las  d i s t in tas  prov inc ias

5.     DEBILIDADES DE LAS PROPUESTAS GUBERNAMENTALES
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y  reg iones de l  pa í s .  Ex i s te  un respa ldo de leg i t imidad a la  f i gura de l  De fensor de l  Pueb lo .
Su po l í t i ca  de comunicac ión ,  a  t ravés  de In terne t  y  de d i f e ren tes  pub l icac iones ,  permi te
que los  c iudadanos es tén in formados de sus  reso luc iones y  accedan d i rec tamente  a  la
o r g an i z a c i ón .  No  ob s t a n t e ,  l a  f o rma  en  qu e  s e  c a r a c t e r i z a  l e  r e s t a  s e r i e d ad  ( l o s
denunc ian te s  son “que josos”  o  se  de f ine  como una ins t i t uc ión que “no es  una f i gura
cosmét ica o es té t i ca”) .

El Consejo de la Magis tratura f ue  creado en 1994 ,  pero la s  l e yes  que norman
su func ionamien to se  promulgaron en d ic iembre de 1997 y  no se  han implementado .  A l a
fecha ,  se  han e leg ido los  cua t ro represen tan tes  de los  abogados con matr ícu la  federa l  y
los  cua t ro represen tan tes  de l  Poder  Jud ic ia l .  Fa l t a  l a  e l ecc ión de los  ocho par lamen tar ios
que deberán representar a l  Senado y a la Cámara de Diputados, y un abogado representante
de  lo s  docen t e s  de  l a s  f a cu l t ades  de  derecho .  En  e l  Conse jo  t amb ién  par t i c i pan  un
represen tan te  de l  Poder E jecu t i vo y  e l  Pres iden te  de la  Cor te  Suprema de Jus t i c ia .

Una encues ta  rea l i zada por  e l  Cen t ro de Es tud io  Un ión para  l a  Nueva  Mayor ía ,  en
1998, mostró que la opin ión públ ica cree que e l  Conse jo de la Magis t ra tura puede mejorar
la ca l idad de los jueces 15 . Esta percepción es muy importante si se considera el descrédito
de l  Poder Jud ic ia l ,  v incu lado a su poca e f icac ia y  a su aparen te fa l ta  de independenc ia
d e l  Pode r  E j e cu t i v o .  E l  Con s e j o  d e  l a  Mag i s t r a t u r a  d ebe r á  r emon t a r  e s t a  f a l t a  d e
c r e d i b i l i d a d  y  g a r a n t i z a r  s u  i n d ep enden c i a ,  j u n t o  c on  a umen t a r  l a  e f i c a c i a  e n  l a
admin is t rac ión de jus t ic ia .  S in embargo,  la  demora en e l  t rámi te leg i s la t i vo de ja en trever
la  fa l ta  de vo lun tad pol í t i ca para su implementac ión 16 .

b .  La  Ley  Nac ional  de  É t i ca  Públ i ca
Es o tro de los ins t rumentos de f in idos en la re forma cons t i tuc iona l  que es tá pendien te

de reso luc ión .  E l  consenso en torno a la  propues ta  l eg i s l a t i va  es  e l  pr inc ipa l  obs tácu lo
para  su avance .  En su mayor ía ,  los  grandes  t emas de d i senso en t re  e l  o f i c i a l i smo y  l a
opos ic ión se  cen t ran en la  pub l i c idad de las  dec larac iones  juradas  pa t r imonia les  y  de

15 Encuesta por muestreo de opinión sobre mil casos en la Capital Federal y Gran Buenos Aires, con población en condición
de votar, el error muestral es de + - 4,5 con un 95,5% de confianza.

16 Para mayor información, ver Rodríguez (1998) y Carlos Nino (1992) Un país al margen de la Ley.
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idone idad de los  func ionar ios  púb l icos  (e lec tos  y  des ignados) ,  l as  re formas a l  Cód igo
Pena l  para aumentar  las  sanc iones a qu ienes cometan ac tos reñ idos con la  probidad
públ ica ,  y  la  ex i s tenc ia de una Comis ión Nac iona l  de É t ica Públ ica con a t r ibuc iones por
sobre  lo s  o t ros  podere s .

A lgunos  de los  apor te s  presen tados  por  los  d i s t in tos  proyec tos  de l e y  e l aborados
por  d ipu tados  y  senadores ,  y  que no fueron incorporados  en l a  propues t a  aprobada ,  se
re fer ían a  l a  pos ib i l idad de o torgar  incen t i vos  mone tar ios  a  los  agen tes  púb l i cos  que
denunc iaran hechos o conduc tas  que impl icaran per ju ic io  económico a la  Nac ión ;  l a
cons t i t uc ión  de  un  ju i c i o  por  j u rado  pa ra  l o s  de l i t o s  come t i dos  por  f unc ionar io s  o
empleados púb l i cos ;  l a  hab i l i t ac ión de un reg i s t ro  de ins t i tuc iones  y  personas  que se
dediquen a l  cabi ldeo  par lamentar io ,  para de tec tar  pos ib les  con f l i c tos  de in terés ,  y  l a
incorporac ión exp l íc i t a  en la  ley  de l  derecho de in formac ión a la  c iudadanía .

c .  La  O f i c ina  Nac iona l  de  É t i ca  Púb l i ca
Ha presen tado una ser ie  de i rregu lar idades e inde f in ic iones desde e l  momento de

su creac ión por Decre to Pres idenc ia l  Nº  152 ( febrero de 1997) ,  ya que suces i vos decre tos
pres idenc ia les  han modi f i cado su denominac ión y  con formac ión .  Por Decre to Nº  878
( s ep t i emb r e  d e  1997)  s e  c r eó  un  Con s e j o  A s e s o r  d e  É t i c a  Púb l i c a  i n t e g r ado  po r
represen tan tes  de organ i zac iones no gubernamenta les  y  de organ i zac iones empresar ia les ,
pero la  a t r ibuc ión de dec id i r  qu iénes lo conforman es po tes tad de l  Direc tor de la  Of ic ina .
La  d i screc iona l idad de es t a  med ida puede ser  una var i ab le  que res t e  cred ib i l idad a l
Conse jo y  ponga en duda su represen ta t i v idad y  leg i t imidad

A poco más de un año de ges t ión ,  los  ob je t i vos  a l canzados  por  l a  O f i c ina  son :
· La e laborac ión de l  Reg lamento que es tá  en manos de l  Conse jo Asesor para su

aná l i s i s ,  s in  de f in ic ión concre ta  respec to a  sus  carac ter í s t i cas  y  a  la  f echa de
su pues ta  en v igenc ia .

· La f i rma de un Convenio de Cooperac ión con la Of ic ina de É t ica Gubernamenta l
de los Es tados Unidos (27 de mayo de 1998) .  Las ac t i v idades encaradas serán
f i n anc i ada s  po r  e l  Banco  Mund i a l  y  e l  B ID ,  p r e v i éndose  l a  r e a l i z a c i ón  de
publ icac iones conjuntas ,  in tercambio de mater ia l  educat i vo y d idác t ico ,  consul tas
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t écn icas ,  in tercambio de conoc imien tos sobre s i s temas de contro l  y  segu imien to ,
y  mane jo  de con f l i c tos  de in te reses .

La  demora en mos t rar  resu l t ados  e f i caces  puede resu l t a r  muy con t raproducen te  para
e l  reconocimiento de la ins t i tuc ión.  A l  respec to ,  K l i tgaard (1990) indica que para que
una pol í t i ca públ ica de a tenc ión a l  problema de la corrupción sea e f icaz ,  debe mostrar
hechos concre tos  en un p lazo de se i s  meses  y  as í  ev i t a r  l a  f a l t a  de cred ib i l idad de la
c iudadanía .  S i  cons ideramos que los problemas de la  agenda públ ica sue len cumpl i r  un
c ic lo de a tenc ión en la opin ión públ ica (Downs,  1996) 17 , la Oficina de Ética Nacional ha
dejado de tener presencia en los medios de comunicac ión por la fa l ta de apor tes concre tos .

En resumen,  l a s  deb i l idades  de la s  propues tas  gubernamenta les  se  v incu lan con la
f a l t a  d e  imp l emen t a c i ón  ad e cuada  d e  l a s  r e f o rma s  con s t i t u c i on a l e s ,  l a  i n comp l e t a
modern izac ión es ta ta l  que contemple e l  tema de la  probidad públ ica en los d i feren tes
procesos  de re forma ,  y  con ins t i tuc iona l idades  espec í f i cas  que no reúnen cond ic iones
de leg i t imidad y  t ransparenc ia  requer idas  para consegu i r  e l  apoyo c iudadano.  La fa l t a  de
un programa espec í f i co de gob ierno que a taque la  corrupc ión en sus d i s t in tas  var iab les ,
puede a fec tar  e l  a lcance de las  propues tas  d i señadas  y  for ta lecer  en la  soc iedad c i v i l  y
en los  ac tores  po l í t i cos  de la  opos ic ión la  sensac ión de que no ex i s ten respues tas  de
fondo .

17 En Aguilar, 1996a.
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Al  d i señarse una po l í t i ca  púb l ica se sue le  suponer que és ta  será implementada s in
modi f i cac iones y  sus  resu l tados co inc id i rán con las  expec ta t i vas  generadas a l  momento
de e laborar la .  S in embargo ,  en la  implementac ión inc iden una ser ie  de fac tores  que
c o n d i c i o n a  e l  é x i t o  o  f r a c a s o  d e  l a  p r o p u e s t a ,  c omo  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a
ins t i tuc iona l idad responsab le  y  l a s  in te racc iones  de los  d i f e ren tes  ac tores  (van Me ter  y
van Horn ,  1996) 18 .

L a  mov i l i z a c i ón  de  l a  soc i edad  c i v i l ,  a  t r a v é s  de  una  pa r t i c i p ac i ón  ac t i v a ,  e s
i r r emp l a z a b l e .  A d emá s ,  e s  n e c e s a r i o  h a b i l i t a r  d i f e r e n t e s  i n s t a n c i a s  q u e  p e rm i t a n
pos ic ionar e l  t ema en la  agenda públ ica ,  para avanzar  en respues tas  concre tas .  Es tas
acc iones  deben or ien tar se  a  lograr  mecan i smos de accountabi l i ty  en cada agencia
púb l ica ,  f ac i l i t a r  l a  t ransparenc ia  de los  ac tos  de gob ierno y  lograr  la  p lena v igenc ia  de
la  normat i va  lega l .

Para  poder  mos t rar  resu l t ados  cre íb l e s ,  e s  necesar io  con tar  con cr i t e r ios  c l a ros
pa ra  e va lua r  l a s  po l í t i c a s ,  l o  que  supone  con t a r  con  un  d i agnós t i co  p rec i so  de  l a
s i tuac ión .  Las eva luac iones ex ante  son un complemento necesar io de las eva luac iones
ex post ,  con e l  propós i to  de rea l i za r  una comparac ión en e l  t i empo y  de terminar  los
a lcances  rea les  de la  po l í t i ca .  Además ,  se  requ ieren mecan i smos de regu lac ión para
con t ro lar  e l  func ionamien to de l a s  empresas  pr i va t i zadas  y  l a  ausenc ia  de compe tenc ia
en lo s  se r v i c io s  púb l i cos  bás i cos ,  pres t ados  por  e l  Es t ado y  lo s  pr i v ados .

E l  Poder Leg i s l a t i vo t i ene una func ión de con t ro l .  Resu l t a  impresc ind ib le  do tar  de
pres t i g io a la  acc ión rea l i zada por e l  Congreso ,  leg i t imando su ro l  de contro l  y  garan te
de l  Es tado de Derecho.  E l  Poder Leg i s la t i vo apor ta  a la  acc ión gubernamenta l  una mirada
más  r ep re s en t a t i v a  de  l o s  d i s t i n t o s  m i embros  de  l a  soc i edad  y  e s  un  comp l emen to
impor tan te  para  resguardar  e l  sen t i r  c iudadano .

III. ESTRATEGIAS A CONSIDERAR PARA LOGRAR EL ÉXITO
DE UNA POLÍTICA PÚBLICA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN
ARGENTINA

18 En Aguilar, 1996b.
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Es impresc ind ib le  devo lver  a la  soc iedad la  conf ianza y  cred ib i l idad en e l  Poder
Jud ic ia l .  En es te  sen t ido ,  es  va l iosa  la  implementac ión de l  Conse jo de la  Mag i s t ra tura
como un s igno de búsqueda de mejor ca l idad y t ransparencia en la des ignac ión de jueces
y  como un mecan i smo de con t ro l  y  preser vac ión de l  va lor  de  l a  jus t i c i a .

A d emá s ,  e n  A r g en t i n a  s e  r e qu i e r e n  p r e c ed en t e s  s e ñ e r o s  p a r a  qu i e n e s  d e s e an
aprovecharse  de los  b ienes  púb l i cos  en bene f i c io  pr i vado .  E l lo  impl ica  ap l i car  toda la
fuerza de la  ley  para en ju ic iar  y  condenar a qu ienes ,  amparados en un poder abso lu to y
en la  impunidad de sus  cargos ,  han invo lucrado a la  admin i s t rac ión púb l ica  en sonados
escánda los  y  generado a l tos  cos tos  soc ia les  y  económicos  para toda la  soc iedad .

E l  pac to soc ia l  y  po l í t i co propues to debe con templar  una ser ie  de e jes  den t ro de su
agenda pol í t i ca .  A cont inuac ión se proponen a lgunas l íneas de acc ión:

1 . No es su f ic ien te  para e l iminar e l  mal  endémico de la  corrupc ión ,  la  devo luc ión
de  s u s  f un c i one s  e s p e c í f i c a s  a  l o s  d i s t i n t o s  pode r e s  d e l  E s t a do .  Ha y  que
es tab lecer un p lan in tegra l  que a taque e l  problema en sus múl t ip les d imens iones .
No só lo se debe cons iderar  la  ap l icac ión y  cumpl imien to de las  normas lega les ,
s ino que un rediseño inst i tucional que modi f ique la cul tura organizacional ,  genere
incen t i vos  or ien tados hac ia  la  prob idad públ ica y  posea una mayor capac idad
con t ro ladora y  regu ladora .

2 . L i b e r a l i z a r  l a  e conom í a  no  s i empre  t i e n e  como  r e su l t a do  l a  compe t en c i a .
Argen t ina es  un c laro e jemplo .  La monopol i zac ión de l  Es tado de los  serv ic ios  y
l a  ex i s t enc ia  de monopol ios  pr i vados donde an tes  hab ía  monopol ios  púb l i cos ,
como en la  t e l e fon ía  o e l  sumin i s t ro  e léc t r i co ,  es  un tema a cons iderar .  Para
e l l o  s e  p ropone  f o r t a l e c e r  l a  compe t enc i a  ho r i z on t a l ,  a l  i n t e r i o r  d e  c ada
repar t i c ión ,  y  l a  compe tenc ia  ver t i ca l  con o t ros  serv ic ios .

1.     UN PLAN INTEGRAL
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3 . Iden t i f i car  las  pr ior idades en la  a tenc ión de l  problema requiere de eva luac iones
de vu lnerab i l idad de las  empresas o agenc ias  públ icas .  A l  respec to ,  puede ser
in teresante e l  apor te de K l i tgaard (1994) que cons idera que la corrupción es
i gua l  a  una  fó rmu la  in t eg rada  por  “monopo l io  más  d i s c rec iona l i dad  menos
rend ic ión  de  cuen ta s” .  E s t a  permi t e  perc ib i r  zonas  de  r i e sgo  s i  hay  poder
monopól ico sobre un serv ic io ,  se cuenta con discrec ional idad para dec id ir  quién
y  cuán to rec ibe ,  y  no se  r inden cuen tas .

4 . Es tas  propues tas  requ ieren de organ i smos regu ladores  e f i caces ,  con persona l
capac i tado y remunerac iones adecuadas .  También deben contar con tecnolog ía
aprop iada para no ser  una con trapar te  déb i l  en su func ión f i sca l i zadora .  En
Argen t ina ,  e s t a  es  una f ace ta  muy deb i l i t ada  en los  procesos  de pr i va t i zac ión .

5 . Una forma de lograr mayor control en la gest ión públ ica es mediante los procesos
d e  d e s c e n t r a l i z a c i ó n .  A r g e n t i n a  p o s e e  u n  a r r e g l o  i n s t i t u c i o n a l  m u y
descen tra l i zado ,  aunque duran te muchos años se han cen tra l i zado las  po l í t i cas
y  lo s  recursos  des t inados  a  l a s  prov inc i a s .  Se  ha  a vanzado mucho en e l  proceso
de descen tra l i zac ión en las  áreas educa t i va ,  soc ia l  y  de in f raes t ruc tura ,  pero es
necesar io for ta lecer lo .  E l  gobierno debe tener en cuenta las d is t in tas capacidades
subnac iona l e s  y  de t e rm ina r  cuá l e s  r equ i e r en  apoyo  pa ra  hace r s e  ca r go  de
func iones que has ta  ahora eran de responsab i l idad de l  Es tado Nac iona l .

6 . Una propues ta  de Di  Te l l a  (1997) para un uso rac iona l  de l  gas to soc ia l ,  basado
en la  competenc ia ,  puede serv i r  como base para incorporar la  propues ta  de
i n c en t i v o s  a  o t r o s  ámb i t o s  d e  l a  adm in i s t r a c i ón  púb l i c a .  En  A r g en t i n a ,  e l
pr inc ipa l  prob lema de l  gas to  soc ia l  es  e l  ma l  uso de los  recursos  y  no e l  ba jo
pre supues to 19 . El mecanismo propuesto consiste en utilizar índices de eficiencia
burocrá t i ca  para c las i f i car  a  las  prov inc ias  en e f i c ien tes ,  medias  e  ine f i c ien tes ,
y  a s i gnar  lo s  r ecur sos  púb l i cos  en  func ión  de  e l l o .  De  e s t a  manera ,  a  l a s
ine f i c ien tes  se  les  reduce e l  fondo públ ico correspondien te  a l  gas to soc ia l  y  a

19 Actualmente se destina al gasto social, un monto que supera el 19% del PBI, la mayor parte mediante transferencias.
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l a s  e f i c i en tes  se  l e s  incrementa .  Un r iesgo es  l a  pos ib i l idad que pob lac iones
rea lmente neces i t adas de un mayor presupues to vean reduc ido e l  mismo por la
i n e f i c a c i a  o  l a  co r rupc i ón  de  su s  f unc i ona r i o s .  S e r á  nece s a r i o  con s i d e r a r
sanc iones  ad ic iona les  para los  responsab les  de la  e jecuc ión de la  po l í t i ca  y
es t ra teg ias de acompañamiento y capac i tac ión para rees t ruc turar los mecanismos
de aborda je de los programas .

7 . La  nece s i d ad  de  me jo r a r  l o s  s a l a r i o s  de  l o s  f unc i ona r i o s  púb l i co s  e s  una
demanda imper iosa de l  Es tado argen t ino ,  pero hay  una ser ie  de res t r i cc iones
que d i f i cu l ta  su v iab i l idad .  Es te  tema debe ser  recons iderado en las  as ignac iones
presupues ta r i a s  de  los  proyec tos  de  re forma púb l i ca ,  ya  que en l a  med ida que
las  remunerac iones  púb l i cas  no sean a t rac t i vas  se  d i f i cu l t a  l a  incorporac ión de
pro fes iona les  capac i t ados ,  hones tos  y  ded icados en exc lus i v idad a sus  func iones .
La  po l í t i c a  sa l a r i a l  debe  fo rmar  par t e  de  una  po l í t i c a  in t eg ra l  de  recur sos
humanos  que  con t emp le ,  en t r e  o t r a s  med idas ,  l a  s e l ecc ión  de  per sona l ,  l a
capac i t ac ión de los  func ionar ios  y  e l  rég imen de ascensos y  promociones .

8 . La incorporac ión de cr i ter ios  gerenc ia les  para e l  mane jo de los organ ismos
públ icos  es  un desa f ío  que con tr ibu i rá  a  mejorar  e l  desempeño ins t i tuc iona l .
Además ,  e s  necesar io  promover  o t ros  t i pos  de  incen t i vos  no mone ta r io s ,  como
premios en capac i t ac ión ,  f l ex ib i l idad horar ia ,  bonos a  los  mejores  equ ipos de
t r aba j o ,  e  i n c en t i v o s  de  p roduc t i v i d ad  pa r a  mo t i v a r  a l  p e r sona l  y  g ene r a r
compromiso con l a  organ i zac ión .

9 . Otra  forma de generar  incen t i vos  para  con t ro la r  l a  corrupc ión es  incorporar  e l
p r o b l ema  d e  a g e n c i a 20  y reducir las as imetr ías de in formación para que e l
pr inc ipa l  (d i rec tor  de la  agenc ia  o los  poderes es ta ta les) pueda con tro lar  lo
que rea l i za  e l  agen te ( func ionar io públ ico o pol í t i co des ignado) .  Los bene f ic ios
que cons igue e l  agente públ ico a l  rea l i zar un ac to de corrupc ión pueden ser
modi f i cados por las  po l í t i cas  púb l icas ,  a  par t i r  de d i spos i t i vos  de compensac ión
aprop iados que inc luyan premios y  sanc iones .

20 El problema de agencia se debe a que el agente puede perseguir sus propios objetivos, aun a costa del bienestar del
principal.
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10 .  S i  b ien un tema que debe contemplarse es  e l  derecho de los  c iudadanos a la
in formac ión ,  no hay que o l v idar  que también es  necesar io formar a l  c iudadano
p a r a  qu e  pu ed a  p a r t i c i p a r  r e s pon s a b l emen t e .  S e  r e qu i e r e n  p r o g r ama s  d e
prevenc ión y  educac ión c iudadana que favorezcan cambios en los  cód igos que
favorecen la corrupción, resca tando los va lores del  b ien común, serv ic io públ ico,
in tegr idad persona l ,  y  t ransparenc ia  de las  acc iones ,  que mot i ven e l  e jerc ic io
de una par t ic ipac ión soc ia l  p lena .

11 .  E l  ro l  de los  medios de comunicac ión soc ia l  en e l  e jerc ic io de la  l iber tad de
e xp r e s i ó n ,  med i a n t e  un a  a d e cu ad a  l i b e r t a d  d e  i n f o rmac i ón ,  e s  u n  f a c t o r
ind i spensab le  para  garan t i za r  e l  equ i l ib r io  en t re  l a s  acc iones  de l  Es t ado y  l a
par t ic ipac ión c iudadana .  Para e l lo se requiere fac i l i t ar  e l  acceso de la  prensa a
l a s  fuen t e s  de  da tos .

12 .  La par t i c ipac ión de la  soc iedad c i v i l  no depende exc lus i vamente de la  aper tura
ins t i tuc iona l .  Requiere que e l  Es tado impulse acc iones que la  fac i l i t en ,  como la
d i fus ión y  pub l i cac ión ampl i a  de  todos  los  ac tos  púb l i cos ,  l a  hab i l i t ac ión de
l íneas  te le fón icas  de rec lamos y  consu l t as  y  e l  segu imien to de las  mismas .  De
igua l  forma,  es  ú t i l  l a  formac ión de comi té  de vec inos que con tro len las  obras
p ú b l i c a s  d e  s u  b a r r i o ,  l a  p r omo c i ó n  d e  o r g a n i z a c i o n e s  d e  b a s e  y  n o
gubernamenta les  que en t reguen serv ic ios  t rad ic iona lmente en manos de l  Es tado ,
comis iones de c iudadanos que se incorporen como veedores  en los  procesos
e lec tora les ,  y  d i s t in tas  ins tanc ias  que impl iquen aprend i za je  de la  par t i c ipac ión
soc i a l ,  de  modo que  pau l a t i namen t e  s e  cons t ru ya  una  cu l t u r a  ab i e r t a  a  l a
par t i c ipac ión .

13 .  Es t e  proyec to  imp l i ca  un a taque a  in te reses  concre tos  y  se  propone desarmar
los  cen t ros de poder ins ta lados en e l  apara to es ta ta l .  Por lo tan to ,  requ iere de l
c omp r om i s o  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  p a r a  n o  r e a l i z a r  n e g o c i o s  i nmo r a l e s  e n
conn i venc ia  con e l  sec tor  púb l i co .  Un camino para  lograr  e l  apoyo de l  sec tor
pr i vado son la s  I s l a s  de In tegr idad que propone Transparenc ia  In te rnac iona l .
Es ta  exper ienc ia  permi te  a las  compañías  de tener la  corrupc ión a l  o torgar les  la
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segur idad de un t ra to  par i t a r io  con sus  compe t idores .  A  su vez ,  permi te  a  los
gob iernos  reduc i r  e l  a l to  cos to  y  l a  d i s tor s ión que in t roduce l a  corrupc ión .

14 .  Un tema t rascendente es  e l  f inanc iamien to de las  campañas e lec tora les .  No es
su f i c i en te  l a  re forma lega l  o  l a  res t i tuc ión a  los  par t idos  po l í t i cos  de prebendas
que faci l i tan su competencia y presencia e lectoral .  Hay que trabajar en el entorno
cu l tura l  y  en la  pedagog ía  públ ica v incu lados a l  f inanc iamien to po l í t i co .

15 .  A lgunos pa í ses  han creado mecanismos anónimos para incen t i var  la  denunc ia
de ac tos corruptos dentro de la  ges t ión públ ica :  pro tecc ión para los func ionar ios
no sean ob je to  de  sanc iones  admin i s t r a t i v a s  o  po l í t i ca s ,  y  l im i t ac iones  a  l a
pos ib i l idad de renunc iar  a l  cargo mien t ras  se  sus ten te  una causa admin i s t ra t i va .
Es tas  propues tas ,  cons ideradas en a lgunos an teproyec tos  de ley ,  deben formar
parte del conjunto de acciones a encarar .

Es ta  po l í t i ca  públ ica deberá ser  ap l icada por un organ ismo nac iona l  que cuen te con
consenso po l í t i co  y  respa ldo soc ia l .  Es  re le van te  que los  responsab les  de su conducc ión
sean c iudadanos de gran in tegr idad persona l  y  mora l .  E l  organ i smo podrá con tar  con un
Conse jo  f o rmado por  m iembros  de  l a  soc i edad  c i v i l  que  v e l en  por  su  i n t e g r i dad  y
t ransparenc ia ,  y  leg i t imen su acc ionar .  Es ta  ins t i tuc iona l idad deberá ded icarse a t raba jar ,
coord inadamente  con d i s t in tos  min i s t e r ios  y  agenc ias  púb l i cas ,  con un s i s t ema prec i so
de incen t i vos ,  recompensas  y  sanc iones .

E l  éx i to de las  po l í t i cas  públ icas en gran medida depende de la  leg i t imidad de los
ac tores  invo lucrados en los  procesos  de dec i s ión .  Las  po l í t i cas  pueden ser  t écn icamen te
v i ab le s ,  pero es t án  condenadas  a l  f r acaso s i  no hay  con f i anza  en l a s  personas  des i gnadas
para d ir ig i r  los organismos des t inados a combat i r  las  causas de la  corrupc ión y a preven ir
sus  acc iones .

2.     LA LEGITIMIDAD PÚBLICA DE LOS ACTORES.
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La rea l idad argen t ina demues t ra  la  neces idad de tác t i cas  de fuer te  impac to ,  que
en f ren t en  e l  p rob l ema en  fo rma g loba l  y  a t aquen sus  ca rac t e r í s t i c a s  s i s t émica s .  Un
requ i s i to  para  lograr  buenos resu l t ados  en breve  p lazo es  con tar  con un d iagnós t i co
prec i so de áreas vu lnerab les  y  la  iden t i f i cac ión de unos pocos organ ismos o agenc ias
púb l i cas  en los  que cen t rar  l a s  ac t i v idades  des t inadas  a  comba t i r  l a  corrupc ión .

Las acc iones contra la  corrupc ión no pueden ser s implemente pol í t i cas  de cor to
p lazo ,  encaradas por e l  gob ierno de turno ,  s ino que deben inc lu i r  de f in ic iones de largo
p lazo que no pueden depender só lo de la  buena vo lun tad par t idar ia  o de los  es fuerzos
indiv idua les .  Deben ser par te de un cambio cul tura l  y  soc ia l ,  compar t ido por los d is t in tos
sectores de la comunidad. En la actual idad, el descrédi to de los part idos pol í t icos repercute
en la  cred ib i l idad de l  s i s tema democrá t ico .  Es necesar io cambiar la  manera de hacer
po l í t i ca .  En la  ac t i tud ,  va lores  y  compor tamien to de los  po l í t i cos  es tá  la  c lave para que
la  c iudadan ía  vue l va  a  con f i ar  en e l los .
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Es te  t raba jo con t iene un marco concep tua l  que permi t ió  de f in i r  los  concep tos de
é t i ca  po l í t i ca ,  prob idad púb l i ca  y  ana l i za r  l a s  desv i ac iones  que cons t i tu yen los  ac tos  de
corrupción y sus impl icanc ias cuando asumen carac ter í s t icas s i s témicas .  Desde es te marco
se en focó e l  tema en Argen t ina .  E l  d iagnós t ico de l  problema permi t ió de tec tar  una cu l tura
permis iva con la corrupción es truc tura l .  Es ta ú l t ima involucra a dis t in tos agentes públ icos
y  pr i vados  en l a s  f a l t a s  a  l a  prob idad púb l i ca .

Las  var iab les  de mayor inc idenc ia  en la  corrupc ión son la  concen trac ión de l  poder
en  de t e rminados  func ionar io s  púb l i cos  y  l a  d i s c rec iona l i dad  en  e l  e j e rc i c io  de  sus
func iones .  Para a tacar e l  prob lema,  e l  gob ierno ha implementado una ser ie  de acc iones .
Es t a  resu l t a  incomple ta  y  déb i l  y  ha  generado una percepc ión de impun idad de los
corruptos y  de incapac idad gubernamenta l .

En su implementac ión ,  muchas de esas  exper ienc ias  se han v i s to t rabadas por la
cu l tura  burocrá t i ca  de las  organ i zac iones  púb l i cas ,  l a s  prác t i cas  po l í t i cas  t rad ic iona les
ins t a l adas  en los  mecan i smos es t a t a l e s ,  y  l a  ex i s t enc ia  de  fuer t e s  g rupos  de  in t e rés .

Los  próx imos comic ios  y  l a  res t r i cc ión cons t i tuc iona l  para que e l  Pres iden te  Menem
sea ree lec to  por  t e rcera  vez ,  pueden ser  var i ab les  que in f luyan en la s  dec i s iones  de
a lgunos func ionar ios  po l í t i cos .  Es  más fác i l  pensar  que la  impunidad con t inuará y  que
las  sanc iones lega les  no se ap l icarán ,  s i  no es  necesar io dar cuen ta ,  no hay mecan ismos
de accountabil i ty ,  la  t ransparenc ia de los ac tos de gobierno no es una prác t ica habi tua l
y  l a s  po l í t i ca s  púb l i cas  d i señadas  por  consenso nac iona l  no es t án v i gen te s .

A tender e l  prob lema en su g loba l idad requ iere acc iones de fondo.  No se t ra ta  de
generar polar i zac ión a l  in ter ior de las fuerzas pol í t icas ,  s ino de demostrar a la c iudadanía
que es  pos ib le  la  jus t i c ia  y  e l  respe to a l  Es tado de Derecho.  Es impor tan te  de jar  en
c l a ro  que  v i v i r  en  democrac i a  no  imp l i ca  una  cu l tu ra  permi s i v a  con l a  cor rupc ión .
For ta lecer  la  democrac ia  supone la  ex i s tenc ia  de poderes  independien tes ,  t ransparenc ia
en e l  e j e rc ic io  de l a s  func iones  púb l i cas ,  y  l a  búsqueda de l a  jus t i c i a ,  de l  c rec imien to
económico y  de  l a  equ idad soc ia l .  A  l a  ve z ,  se  requ ie re  modern i za r  e l  Es t ado para
incorporar  una nueva ins t i tuc iona l idad or ien tada a l  logro de la  prob idad púb l i ca  y  con

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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organ i smos  e spec í f i c o s  que  con t ro l en  l a  co r rupc i ón .  T amb i én  deben  imp l emen t a r s e
acc iones puntua les  en cada repar t ic ión públ ica como un componente de los procesos de
re forma de la  ges t ión púb l ica .

Un  f a c t o r  i n d i s p en s ab l e  e s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  c i u d ad an a .  P a r a  e l l o  s e  r e qu i e r e
incorporar e l  tema en la  agenda educa t i va ,  en los programas de d i fus ión y  conc ienc ia
púb l i ca ,  as í  como en es t ra teg ias  gubernamenta les  que asesoren a l  c iudadano y  lo  formen
en e l  e j e rc ic io  de sus  derechos .  E l  ro l  de  una prensa  l ibre  e  in formada es  un va lor
impor tan te  para e l  logro de una democrac ia  más par t i c ipa t i va .  Cuando los  c iudadanos
s i en ten ,  con o s in  razón ,  que se  han aprovechado de e l los ,  que no se  l e s  t ra t a  en forma
decen te  y  equ i t a t i va ,  y  que las  in jus t i c i a s  no se  compensan n i  se  corr igen ,  d i sminuye su
conf ianza en las  ins t i tuc iones (Ca iden ,  1997) .

Es te  es tud io ha sus ten tado que la  v igenc ia  de va lores  democrá t i cos  es  un requ is i to
ind ispensab le para e l  logro de po l í t i cas  ex i tosas  en la  mater ia ,  y  que la  inex i s tenc ia  de
respues tas  gubernamenta les  perc ib idas  como e f i caces  pueden a fec tar  l a s  cond ic iones  de
gobernab i l idad de un pa í s .  S i  b ien la  op in ión públ ica argen t ina va lor i za  la  democrac ia
reconquis tada y  la  cons idera la  mejor  forma de gob ierno ,  a tacar  las  causas  que inc iden
en la  con t inu idad de las  prác t i cas  corrup tas  en la  admin i s t rac ión púb l ica ,  es  un deber
de Es tado y  una ex igenc ia  necesar ia  para for ta lecer los  procesos de gobernab i l ida d.



34

AGUILAR,  LUIS  (1996 a). La implementación de las pol í t icas públicas ,  Grupo
Edi tor ia l  Migue l  Ange l  Porrua .

AGUILAR,  LUIS  (1996 b). Problemas públ icos y agenda de gobierno ,  Grupo
Edi tor ia l  Migue l  Ange l  Porrua .

AMATO,  ALBERTO Y SUSANA COLOMBO  (1997). Jus t ic ia y  corrupción,  ¿qué
hacer? ,  D i a r io  C l a r ín ,  9 /8 /97 ,  Buenos  A i r e s .

B E L I Z ,  GU S TAVO  (Comp . )  (1997) .  No  r oba r á s  ¿ E s  p o s i b l e  g ana r l e  a  l a
corrupción? ,  Edi tor ia l  de Be lgrano,  Cap i ta l  Federa l .

CAIDEN, GERARLD  (1997) .  “La democrac ia  y  la  corrupc ión” Revi s ta  Re forma y
Democracia ,  CLAD Nº  8 ,  Caracas .

C E N T RO  PARA  LA  COOPERAC IÓN  INTERNAC IONAL  EN  ADMIN I STRAC IÓN  PÚBL ICA
(1998). Catálogo de ofertas  de asistencia técnica en tecnologías de
gestión del sector público ,  INAP, Secre tar ía de la Función Públ ica ,  Buenos
A i r e s .

CLAD-AECI (1998) .  Foro Iberoamer icano sobre e l  Combate a la  Corrupc ión ,  San ta
Cruz de la  S ierra ,  Bo l i v i a ,  15 y  16 de jun io de 1998.

COLOMBO, SUSANA  (1998). La transparencia de los funcionarios ,  e l  debate
de la ét ica,  versión local ,  D i a r io  C l a r ín ,  17 /8 /98 ,  Buenos  A i r e s .

COMIS IÓN  NAC IONAL  DE  ÉT I CA  PÚBL I CA  (1994) .  É t i ca  púb l i ca :  p rob idad ,
t ransparencia y  responsabi l idad a l  serv ic io  de los  c iudadanos ,
San t iago ,  Ch i le .

COMITÉ INTERMINISTERIAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA  (1998)
Sem ina r i o  de  É t i c a  Púb l i c a ,  ANEF -P r e s i denc i a  de  l a  Repúb l i c a ,  10 /06 /98 ,
San t iago ,  Ch i le .

CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN  (1997 ) .  Dec larac ión de L ima ,  Perú
T I -Home .

COX,  SEBASTIÁN Y JUAN PABLO OLMEDO , Entrevista con los promotores del
Capítulo Chi leno de Transparencia Internacional .  Fundac ión For ja ,
10/10/98,  San t iago .

CURIA ,  WALTER  (1998) Las razones de un Presidente para invest igar a un
fiscal .  D i a r io  C l a r ín ,  4 /11 /98 ,  Buenos  A i r e s .

V. BIBLIOGRAFÍA



IRMA MIRYÁM MONASTEROLO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

35

DE SOUZA, ROSINA  (1998) .  “Ponenc ia  de l  Banco In teramer icano de Desarro l lo” ,
Foro  Iberoamer icano sobre e l  Combate  a  la  Corrupc ión ,  San ta  Cruz de la
S i e r ra ,  Bo l i v i a .

DI TELLA,  RAFAEL  (1997). Volver a Sarmiento: una propuesta para mejorar
e l  gasto socia l  basada en la competencia ,  Fundac ión Med i t e r ránea ,
Córdoba .

D IARIO CLARÍN  (1997). Fue puesta en marcha la Oficina de Ética ,  9 / 9 /97 ,
Buenos  A i re s .

DIARIO CRÓNICA  (1997). Ponen en funcionamiento la Oficina de Ét ica ,  9 /
9 /97 ,  Comodoro R i vadav ia ,  Argen t ina .

DOCUMENTOS  DEL  FORO IBEROAMERICANO  (1997) .  Ét ica  y  adminis t rac ión
pública .  CLAD-Copre-Secre tar ía  Pro Tempore ,  I s l a  de Margar i t a .

DUTIL ,  CARLOS Y RICARDO RAGENDORFER (1997). La Bonaerense. Historia crimi-
nal de la Pol icía de la Provincia de Buenos Aires .  Ed i tor ia l  P lane ta -
Espe jo de la Argent ina ,  Buenos A ires

ENGEL ,  EDUARDO  (1996). Notas sobre asimetrías de información .  Un i v e r s i dad
de Chi le ,  Sant iago.

ÉTKIN ,  JORGE  (1993). La doble moral de las organizaciones .  Los s is temas
perve r so s  y  l a  co r rupc ión  in s t i tuc iona l i zada .  E d .  M c  G r aw  H i l l /
In teramer icana de España ,  S .A . ,  Madr id .

ETKIN ,  JORGE  (1997) “La cues t ión é t i ca  en e l  sec tor  púb l i co .  D i scurso y  prax i s”
Revista Reforma y  Democracia .  CLAD Nº  7 ,  Caracas .

F ERNÁNDEZ  ME I J I D E ,  GRAC I E L A  (1997) .  P ro y e c t o  d e  L e y  d e  i d one i dad ,
transparencia y ét ica en la  función pública .  Cámara de D ipu tados  de
la  Nac ión ,  Buenos  A i re s .

FERREIRA, LUIS  (1998). “Of ic ina Nacional de Ét ica Públ ica: La experiencia argent ina”,
Foro Iberoamer icano sobre e l  Combate de la  Corrupc ión,  San ta  Cruz de la
S i e r ra ,  Bo l i v i a .

FLISFISCH, ANGEL  (1989).  “Gobernabi l idad y consol idac ión democrá t ica :  sugerencias
para la  d i scus ión” ,  Revista Mexicana de Sociología ,  Vo l .  51 Nº  3 ,  Méx ico .



36

FORJA (1998). Memoria “E l  ro l  de los medios de comunicación socia l
para la probidad y la transparencia en asuntos de interés público” ,
San t iago .

FRAGA,  ROSENDO (1998). “El fenómeno de la corrupción” Revista Contribuciones,
Fundac ión Konrad Adenauer-C ied la Año XV,  Nº  1 ,  Buenos A ires .

F R AN K ,  ROBERT  (1992) .  Mi c r o e c onomía  y  c onduc t a ,  E d .  M c  G r aw  H i l l /
In teramer icana de España S .A . ,  Madr id .

GRAY, CHERYL Y DANIEL KAUFMANN  (1998) .  “Corrupc ión y  desar ro l lo”  Revis ta
Finanzas & Desarro l lo ,  Fondo Mone tar io In ternac iona l  y  Banco Mundia l ,
Vo l .  35 ,  Nº  1 ,  Washing ton,  DC.

GRONDONA,  MARIANO  (1993). La corrupción .  Ed i tor ia l  P lane ta Argen t ina ,  Buenos
A i r e s .

GRUENBERG,  CHRISTIAN .  Entrevista al  Capítulo Argentino de Transparencia
Internacional ,  Fundac ión Poder C iudadano ,  16/7/98 ,  Buenos A i res .

KAUFMANN, DANIEL  (1998a). Corrupción: mitos y realidades. Hacia un marco
analí t ico y empírico .  Con ference Handou t ,  San t i ago ,  Ch i l e .

KAUFMANN, DANIEL Y OTROS  (1998 b) .  Pr imera  Con ferenc ia  Anua l  de  “Perspec t i v a s” ,
Depar tamento de Ingen ier ía  Indus t r i a l  de la  Un i vers idad de Ch i l e ,  15/5/98 ,
San t iago ,  Ch i le .

KL ITGAARD,  ROBERT (1990). Controlando la corrupción,  Fundación Hanns Seidel-
Ed i to r i a l  Qu ipus ,  La  Paz .

KL ITGAARD,  ROBERT  (1994). Ajustándonos a la real idad.  Pol í t icas creat ivas
pa ra  un  “Me r cado  v s  E s t ado ”  en  b ene f i c i o  d e  t odo s ,  E d i t o r i a l
Sudamer icana ,  Buenos A i res .

KL ITGAARD,  ROBERT  (1998 a) .  “La cooperac ión in ternac iona l  con t ra  l a  corrupc ión”
Revista Finanzas  & Desarro l lo ,  Fondo Mone tar io In ternac iona l  y  Banco
Mundia l ,  Vo l .  35 ,  Nº  1 ,  Wash ing ton ,  DC .

KL ITGAARD,  ROBERT  (1998 b) .  “S t ra teg ies  aga ins t  corrup t ion” ,  Foro Iberoamer icano
sobre e l  Combate a la  Corrupc ión .  San ta  Cruz de la  S ierra ,  Bo l i v ia .

K L I TGAARD ,  ROBERT  (1998)  Un  ma l  d e l  f i n  d e  s i g l o :  c omba t i endo  l a
corrupción ,  D iar io  La  Razón ,  10/05/98 ,  La  Paz .



IRMA MIRYÁM MONASTEROLO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

37

LAPORTA ,  FRANCISCO Y S ILVINA ALVAREZ  (Eds .) (1997). La corrupción polí t ica .
A l i anza  Ed i tor i a l ,  Madr id .

LOZANO ,  J UAN  Y  VA LER I A  MER INO  D INAR I  (Comp .)  (1998) .  L a  ho r a  d e  l a
transparencia en  América Lat ina.  E l  manual de anticorrupción en
la función pública ,  Transparenc ia  In ternac iona l -Ed ic iones Gran ica /C ied la ,
Buenos  A i re s .

MANFRONI ,  CARLOS (1997). Proyecto anticorrupción: Una ley con debilidades,
D i a r io  C l a r ín ,  9 /9 /97 ,  Buenos  A i re s .

MANZATTI ,  LUIGI  Y CHARLES BLAKE  (1996) .  “Marke t  re fo rms and corrup t ion  in
La t in  Amer ica :  new means for  o ld ways” ,  Review of International Poli t i-
ca l  Economy ,  In ter -Amer ican Deve lopment  Bank ,  Vo l .  3 ,  N º  4 ,  inv ierno de
1996,  Washing ton ,  DC.

MAQUEDA,  JUAN  (1997). Proyecto de Ley de ética pública ,  Cámara de Diputados
de la  Nac ión .

MATTIO DE MACIAS ,  AMALIA . Entrevista con la  Subdirectora de la Oficina
Nacional de Ét ica Públ ica ,  Poder E jecu t i vo de la  Nac ión ,  16/7/98 ,  Buenos
A i r e s .

MAURO, PAULO  (1998) .  “La  corrupc ión :  causas ,  consecuenc ias  y  un programa para
i n t e n s i f i c a r  l a  i n v e s t i g a c i ón ”  Rev i s t a  F inanza s  &  De sa r ro l l o ,  Fondo
Monetar io In ternac iona l  y  Banco Mundia l ,  Vo l .  35 ,  Nº  1 ,  Washing ton ,  DC.

MENEM ,  EDUARDO  (1997) .  Proyec to  de  Ley  de  é t ica púb l ica ,  Cámara  de
Dipu tados de la  Nac ión .

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ESPAÑA  (1998) “El  combate a la
corrupc ión :  una perspec t i va  europea” ,  Foro Iberoamer icano sobre e l  Combate
de la  Corrupc ión ,  San ta  Cruz  de la  S ierra ,  Bo l i v i a .

M O R E N O  O C A M P O ,  L U I S ( 1 9 9 8 ) .  C o r r u p c i ó n  e s t r u c t u r a l  y  s i s t e m a s
normativos :  e l  papel  de las is las de integridad ,  Poder  C iudadano ,
Buenos  A i re s .

NJAIM, HUMBERTO  (Ed.) (1997). Perspectiva y proyecciones de la Convención
In t e ramer i cana  con t ra  l a  Co r rupc i ón ,  Fundac i ón  Kon rad  Adenaue r
S t i f tung ,  Caracas .



38

O R G A N I Z A C I Ó N  D E  L O S  E S T A D O S  A M E R I C A N O S  ( 1 9 9 6 )  C o n v e n c i ó n
Interamericana contra  l a  Corrupción ,  OEA,  Caracas .

ORREGO,  CLAUDIO  (1994). Corrupción y modernización del  Estado ,  Banco
In teramer icano de Desarro l lo ,  Wash ing ton ,  DC.

PAVÓN ,  HÉCTOR  (1997). De tormentas y comisiones ,  D i a r i o  C l a r í n ,  9 /8 /97 ,
Buenos  A i re s .

P ODER  E J E C U T I VO  D E  L A  N A C I ÓN  ( 1 9 95 ) .  De c r e t o  N º  4 9 4  R é g imen  d e
d e c l a r a c i on e s  j u r a da s  p a t r imon i a l e s  y  d e  r e qu e r im i en t o s  d e
j u s t i f i c a c i ó n  d e  i n c r e m e n t o s  p a t r i m o n i a l e s - A p r o b a c i ó n  -
Derogaciones de diversas normas ,  10 /4 /95 .

PODER EJECUTIVO DE LA NACIÓN  (1997 a). Decreto Nº 152. Oficina Nacional
d e  É t i c a  P ú b l i c a - C r e a c i ó n - Amb i t o  d e  a p l i c a c i ó n -M i s i o n e s  y
funciones ,  Bo le t ín  O f i c i a l  20 /2 /97 .

PODER EJECUTIVO DE LA NACIÓN  (1997 b). Decreto Nº 369.  Conse jo Nacional
de Ética Pública-Integración-Misiones y funciones-Modificación del
dec. 152/97 ,  Bo le t ín  O f i c i a l  12 /5 /97 .

PODER EJECUTIVO DE LA NACIÓN  (1997 c). Decreto Nº 878.  Conse jo Asesor de
É t i c a  P ú b l i c a - C r e a c i ó n - D e r o g a c i ó n  d e l  d e c .  3 9 6 / 9 7 - R e e s t a-
blecimiento de la vigencia del dec.  152/97 ,  Bo le t í n  O f i c i a l  4 /9 /97 .

P O D E R  E J E C U T I V O  D E  L A  N A C I Ó N  (1997 d ) .  L e y  N °  2 4 . 7 5 9  C o n v e n c i ó n
Interamericana contra la  C orrupción f i rmada en tercera ses ión
plenaria de la Organización de los Estados Americanos ,  e l  23/3/
96. Aprobación ,  Bo le t ín  O f i c i a l  17 /1 /97 .

PODER  E J ECUT IVO  DE  LA  NAC IÓN  (1997 e) .  L e y  N °  24 . 9 37  Con s e j o  d e  l a
Magistratura ,  Bo le t í n  O f i c i a l  6 /1 /98 .

PRA T,  GERARDO  (1998) .  “Tr ibuna les  aud iov i sua les .  E fec to soc ia l  de cámara ocu l ta
en la  inves t i gac ión per iod í s t i ca” ,  en Revista Contribuciones ,  Fundac ión
Konrad Adenauer  S t i f tung ,  Año XV-N° 1 ,  Buenos A i res .

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN  (1998). Revista de la Oficina Nacional de Ética
Pública .

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CIUDADANA  (1995). Const i tución Nacional  de la
República Argentina ,  Conc ienc ia /Gad i s /Poder C iudadano ,  Buenos A i res .



IRMA MIRYÁM MONASTEROLO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

39

REPÚBL ICA  ARGENT INA  (1997)  Proyec to  un i f i cado  en  l a  H .  Cámara  de
Diputados .  Med ia  sanc ión de l  27 /08 /97 ,  pasa  a  Senadores  con
modificaciones .

RODRÍGUEZ ,  JESÚS  (1988). Fuera de la ley .  La re lación entre IBM y los
funcionarios públ icos en los contratos informáticos de l  Estado ,
Ed i tor ia l  P lane ta  Argen t ina ,  Buenos A i res .

SAN MILLÁN ,  JUL IO  (1997). Proyecto de Ley de ét ica públ ica ,  Cámara  de
Dipu tados de la  Nac ión .

SÁNCHEZ,  MATILDE  (1997). Garré ,  Ni lda y Arias ,  César .  La transparencia
de los funcionarios :  vicios públicos ,  vir tudes privadas ,  D i a r i o  C l a r í n ,
17 /8 /97 ,  Buenos  A i r e s .

SANTORO,  DANIEL  (1998). Una mural la de protección pol í t ica ,  D i a r i o  C l a r í n ,
4 /11 /98 ,  Buenos  A i r e s .

SCHAUER, FREDERICK  (1998). “La é t ica del  gobierno, ¿debe codi f icarse?” ,  en Revista
Perspectivas en política, economía y gestión,  Departamento de Ingeniería
Indus t r i a l  de l a  Un i vers idad de Ch i l e ,  San t i ago .

SCHLOSS ,  MIGUEL  (1998) .  “Comba t iendo la  corrupc ión para e l  desarro l lo .  E l  ro l
de l  gob ierno ,  de l  sec tor  pr i vado y  de  l a  soc iedad c i v i l ” ,  Pacific Bassi Eco-
nomic Counci l  (25-27 de mayo de 1998),  San t iago ,  Ch i le .

S ECRETAR ÍA  DE  L A  F UNC IÓN  PÚB L I C A  DE  L A  R EPÚB L I C A  ARGENT I NA  (1998) .
“Transparenc ia  y  tecno log ías  de ges t ión .  E l  caso de la  Argen t ina” ,  Foro Ibero -
amer icano sobre e l  Combate a la  Corrupc ión ,  San ta Cruz de la  S ierra ,  Bo l i v ia .

SHEPHERD, GEOFFREY  (1998) .  “The f i gh t  aga ins t  corrup t ion in La t in  Amer ican and
the Car ibbean :  a  Wor ld Bank V iew” ,  Foro Iberoamer icano sobre e l  Combate  a
la  Corrupc ión ,  San ta  Cruz de la  S ierra ,  Bo l i v ia .

STIGLITZ,  JOSEPH E.  (1992). La economía del sector público ,  Ed .  A .  Bosch ,
Barce lona .

SUBIRATS ,  JOAN  (1989). Aná l i s i s  de  po l í t i cas  púb l icas  y  e f i cac ia  de  la
administración ,  Min i s t e r io  para  l a s  Admin i s t rac iones  Púb l i cas ,  Madr id .

SUBSECRETAR ÍA  PARA LA REFORMA POLÍTICA  (1996). Primera jornada sobre
ética pública- Memoria  d iciembre 1996 ,  Min i s t e r io  de l  In t e r ior ,  Buenos
A i r e s .



40

TOMASSINI ,  LUCIANO  (1992) .  “Es tado ,  gobernab i l idad y  desarro l lo” ,  en Revista
de Ciencia Polít ica ,  Ins t i tu to  de C ienc ia  Po l í t i ca ,  Un i ver s idad Ca tó l i ca  de
Chi le ,  Vol .  XIV,  Nº 1 y 2,  Sant iago.

TOURAINE, ALAN  (1995). ¿ Qué es la democracia? ,  Fondo de Cul tura Económica ,
Méx ico .

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL PARA LA TINOAMÉRICA Y EL CARIBE  (1997). Boletín
Transparencia  Internacional :  La coal ic ión contra la corrupción en
los negocios internacionales ,  T i lac ,  agos to 1997 y d ic iembre 1997, Buenos
A i r e s .

TRANSPARENCY INTERNATIONAL  (1998). Combating corruption. Are last ing so-
lutions emerging? Report  1998 ,  B e r l í n .

TRANSPARENCY INTERNATIONAL  (1998). TI Newsletter ,  B e r l í n .
V I DA L ,  A RMANDO  (1997) .  P ro y e c t o  an t i c o r rupc i ón :  T r a s  una  a g i t ada

reunión, e l  P J  decidió apoyar la ley de ét ica ,  D i a r io  C l a r ín ,  20 /8 /97 ,
Buenos  A i re s .

WALSH, JAMES  (1998). La guerra mundial  contra la corrupción ,  D i a r i o  L a
Tercera ,  T ime Magaz ine ,  18/6/98,  San t iago .

WALZER, MICHAEL  (1973) .  “Po l i t i ca l  ac t ion .  The prob lem o f  d i r t y  hands” ,  en Phi-
losophy and Public Affairs ,  Vo l .  1 ,  N º  2  ( inv i e rno 1973) .

WEBER, MAX  (1996). El polí t ico y e l  científ ico ,  A l i anza  Ed i to r i a l ,  Madr id .
YOMA,  JORGE  (1997). Proyecto de Ley de Ét ica Públ ica de la Función art .

36 in f ine de la Consti tución Nacional ,  Cámara de Dipu tados de la
Nac ión ,  Buenos A i res .

YOUNG,  GERARDO  (1998). Rechazo de los f iscales a las presiones de Menem
por el caso de las armas ,  D i a r io  C l a r ín ,  4 /11 /98 ,  Buenos  A i r e s .

ZALAQUETT, JOSÉ  (1997). Curso ética y gobierno ,  Mag í s t e r  en Ges t ión y  Po l í t i ca s
Púb l icas ,  Un i vers idad de Ch i le ,  semes t re  pr imavera 1997.

ZOVATTO,  DANIEL  (1998) .  “La f inanc iac ión po l í t i ca  y  su impac to en la  é t i ca de la
a dm i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  e n  Am é r i c a  L a t i n a ” ,  e n  R e v i s t a  R e f o r m a  y
Democracia ,  CLAD Nº  10 ,  Caracas .


