
Date Printed: 04/23/2009 

JTS Box Number: lFES 69 

Tab Number: 40 

Document Title: Ojito, ojito a la corrupcion 

Document Date: 2002 

Document Country: Peru 

Document Language: Spanish 

lFES 1D: CE01563 

~I ~ ~ ~~~I~I~I~~II~~~ ~I~ II 
C C 8 - 1 5 E 3 - 4 A * 



.~".. . 

I 
.rb 

J \" 
,I 
J. /\( , \ 

(\. 
\ 



Ojito, 
ojito 

a la corrupcion 0 

Material educativo para la vigilancia Ciudadana 
contra la corrupcion 



Esta es una publicacion del Pragrama Sociedad Civil de la 
Asociacion de Comunicadores Sociales Calandria 

call el auspicio de USAIO 

! tt@lijlO)! 

Contenidos: Fernando Bolanos 

Edici6n y disefio 
cent rap raduccioncalandria 
Cahuide 752, Jesus Marfa, 
Lima - Peru 
'B' 266-0732 I Fax: 471-2553 
e-mail: pastmaster@caland.org.pe 

Noviembre, 2002 

~nd~ce 

presentacion 3 

primera Parte 
lDande estabamos el14 de setiembre 4 
de12000? 

1. privatizaci6n 7 

2. salvataje de bancos 9 

3. Licitaciones 10 
4. LOS controladores que no controlan 12 

La corrupcian una historia 16 

Las ralces de problema 18 

segunda Parte 
Lo que nos toca como ciudadanos 

Creando cultura de transparencia 

Organlzando la Vigilancia 

1.conocer otras experiencias de vigilancia 
ciudadana. 

2.conocer el fundamento legal de nuestra 
participaci6n. 

3.Fortalecer el trabajo en redes de las 
organizaclones Que hacen la vigllancia. 

4.senslbilizar a la comunidad. 
5.Vincularnos con las instituciones que 

tienen el rol de fiscalizar, V hacer las 
denuncias correspondientes. 

6.Desarrollar procesos educativos de 
vigilancia contra fa corrupcion. 

Recursos de la vigilancia 

21 
23 
25 

25 

28 

30 
31 

32 

33 

35 



Estimadas amigas y amigos: 

En la historia reciente de nuestro pais he
mos sido testigos de casos terribles de co
rrupcion que han estremecido a la opinion 
publica. Frente a ello hemos sentido impo
tencia e indignacion. S in embargo, somos 
concientes que el problema no es reciente, 
sino que afecta a nuestra realidad cotidia
na y hunde sus ralces en la cultura de nues
tro pais. 

Por ello, no bastan las acciones 
correctivas, el juicio y castigo a los culpa
bles, 0 las leyes y mecanismos que hagan 
mas dificiles actos de este tipo. Se nece
sita, sobre todo, una nueva conciencia y 
sensibilidad que permita a los peruanos y 
peruanas convivir y trabajar con nuevas 
reg las y formas de vida. Y eso es tarea de 
la educacion. Necesitamos una educacion 
que promueva nuevos valores ciudadanos, 
que aliente nuevas actitudes de responsa
bilidad y solidaridad, que sean frenos efi
caces contra la corrupci6n y el desprecio 
por la vida de los otros. 

Ponemos en sus manos este material edu
cativo, que esperamos sea una contribucion 
en este empeiio. Esperamos que este ma
terial les ayude tanto a Uds. como a sus 
organizaciones a entender un poco mejor 
el asunto de la corrupcion y definir formas 
diversas de actuar contra ella, promovien
do nuevas formas de vigilancia y.control 
ciudadano desde una perspectiva amplia y 
comprometida. 

Este material forma parte de las accio
nes que Calandria viene real izando desde 
hace mucho tiempo por promover la res
ponsabilidad y la acci6n ciudadana frente 
a asuntos que interesan a todos. Dentro 
de estas acciones, es importante IR tarea 
que Calandria ha desarrollado pa·ra vigi
lar el trabajo de los medios de comunica
ci6n social, asi como la labor del Congre-

presentacion . 

so de la Republica. Es tambien importan
te fortalecer la labor fiscalizadora que tie
ne el propio Congreso. 

iC6mo aprovechar este material? Una bue
na manera es lee rio pausadamente, de for
ma individual y grupal. AI final de cad a par
te hay un conjunto de preguntas que pue
den ser respondidas grupalmente y que es
peramos que ahonden la reflexi6n. En di
versas partes del texto encontraran algu
nas "ventanas" (textos dentro de marcos), 
don de se presentan algunos casos 
ejemplificadores, datos relevantes 0 citas 
significativas, que pueden ser comentadas 
para iluminar la reflexion. Finalmente, si 
bien no se propone una manera unica de 
plantear la vigilancia ciudadana, espera
mos que este material les de algunas ideas 
para fortalecer el trabajo que ya realizan. 

Este material esta dividido en dos partes. 
En la primera se intenta hacer una "ra
diografia" de la corrupcion, partiendo de 
la historia reciente y yendo a las ralce;'. 
de la misma en nuestro pais. En la segun
da parte, se proponen una serie de· re
flexiones sobre el asunto de la vigilancia 
y el control ciudadano, focalizando los 
esfuerzos frente a la corrupci6n, y propo
niendo maneras de enfrentarla desde 
nuestras organizaciones. 

'. 
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Primera parte . 
LOS hilos 

de la corrupcion: 
La historia reciente 

V antigua" 
de nuestro pais 

lDonde estabamos 
el 14 de setiembre 
de12000? 

EI 14 de setiembre del 2001 amanecio como cualquier dia. 
Sin embargo, sera un dia que la mayo ria de peruanos recorda
remos por mucho tiempo. EI tercer gobierno de Fujimori se 
habia iniciado hacfa pocas semanas y todavia estaban frescos 
los acontecimientos de julio: la Marcha de los Cuatro Suyos, 
las muertes en el Banco de la Nacion, la inauguracion del 
nuevo Congreso con una inusitada mayo ria oficialista. 

EI congresista Olivera habia convocado a una conferencia 
de prensa. Nadie se esperaba 10 que alii sucedio. Con tono 
enfMico, Olivera seiialo que la historia iba a cambiar. Alii 
se presento el video, grabado de manera subrepticia en la 
oficina del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y que 
mostraba una reunion en la que estuvieron presentes el ex 
asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, el entonces 
congresista Alberto Kouri, el publicista Oscar Ooufur, y el 
empresario de television Jose Francisco Crousillat. En las 
imagenes se pudo ver a Montesinos dialogando con Kouri 
sobre un aparente contrato. Luego de idas y venidas, el ex 
asesor hizo una breve lectura, Kouri firma, y Montesinos 
sac6 fajos de billetes de su bolsillo y, tras contarlos, los puso 
en las manos de Kouri. Segun se estimo el monto era de 
aproximadamente 15 mil dolares. 

Kouri habia sido elegido congresista en las filas de Peru Posi
ble, el partido de Alejandro Toledo. S in embargo, antes que se 
inaugurara el nuevo Congreso habia anunciado su retiro del 
partido por no muy claras razones. Desde entonces, varios con
gresistas elegidos fueron cambiando de posicion (los lIamados 
"transfugas"), 10 cual Ie dio a Fujimori una clara mayo ria en 
el Congreso que no tenia en mayo. 
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. EI 14 de setiembre se hizo evidente algo que era sabido pero de 
10 que no se tenia pruebas: el alto grado de corrupci6n que envol
via el regimen de Fujimori, en el cual la pieza principal fue el ex 
asesor Vladimiro Montesinos. La revelaci6n del video I<ouri
Montesinos dio la pista e inici6 el desbarajuste del regimen. 

Fujimori anunci6 elecciones adelantadas para el 2001. 
Montesinos huy6 a Panama; luego regres6 para huir nueva
mente. Fujimori, de forma cobarde, renunci6 a la presidencia 
mientras estaba de viaje olicial en el Jap6n. Poco a poco se 
fue develando la madeja: aparecieron nuevos videos; se reve
laron algunas de las cuentas millonarias que tenia Montesinos, 
la cupula militar y funcionarios del regimen. 

r--------------------, 
I I 
I LO QUE DEBEMOS SABER... I 

: lQue es la corrupcion? : 
I La corrupcion eS la utilizaci6n del poder publico I 
I para satisfacer intereses privados, es decir para I 
I beneficiarse uno mismo u otras personas rela- I 
I cionadas. I 
I I 
) En los casosde corrupci6n, un funcionario 0 ser- I 

vidor publico se aprovecha de su posici6n para 
I obtener beneficios, 0 beneficiar a otras perso- I 
I nas. Estos beneficios pueden ser monetarios (di- I 

1----------- ---
Encifras ... 

El costa de la 
corrupcion 

El costo de la coITupci6n en el peru. 
ascendi6 en los noventa a 697 mi· 
llones de d6lares, 10 que equivale aJ 
1.4% del FBI. Con esta cantidad, 
57,500 personas en situaci6n de 
pobreza, podrian haber salido de 
ella; igualmente, 62,691 
desemplea.dos podrian haber encon· 
trado un trabajo regular. 

Pero e1 impacto negative en la eco· 
nomfa no queda alli, Sumando 10 que 
el Peru. ha dEtlado de percibir se cal
cula que la corrupci6n habria cos
tado al Peru 1,800 millones de d6la
res (3.6% del PBI), que equivaldria 
a condenar al desemp1eo a 163,706 
personas. 

'---------- ---_. 
nero) 0 de otro tipo (privilegios, usa de bienes del L- - - - - - - - - - - - - - .., 

Estado, etc,) I 

S j bien la corrupcion es un acto de un funcionario 
publico, puede involucrar a personas que no 10 
son, ya sea las que 10 incentivan 0 los que se bene
fician. Como verem05 mas adelante, la corrupci6n 
no es s610 una accion reprobable, sino que es un 
delito penado par la ley. Las personas que contri
buyen 0 se benefician de la corrupci6n tambien 
deben recibir castigo segun la ley. 

Segun Apoyo, la corrupcion es una cuesti6n de 
incentivQs: el funcionario publico, procediendo 
sin principios y sin etica, evalua las ventajas y 
desventajas que Ie traeria la accion corrupta y 
decide que hacer. 

Par ello, son necesarias, ademas de la educacion 
y la promoci6n de valores civicos, mecanismos 
adecuados para enfrentar la corrupcion: 

~ Una normativa adecuada que desalien-

te la corrupci6n. 

~ Umites claros a la gestion publica, de 

'manera que los funcionarios publicos 
no tengan excesiva libertad de accion y 
sobre to do, deban dar cuenta de sus 
acciones y decisiones. 

~ Transparencia en la ejecucion de los 

presupuestos publ icos, de manera que 
la poblacion pueda enterarse en que 
se gastan los fondos publicos y como 
se gastan. 

~ La vigilancia y participacion de los 

ciudadanos en el control y fiscaliza
cion de las autoridades y servidores 
publicos, 
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Para el grupo: 
lD6nde estabamos ese 14 de setiembre? 
Recordemos y compartamos con los demas 
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Encifras ... 
Sumas y restas de 

la privatizaci6n 

Entre 1991 Y 2000 hubo 228 pro
casas de privatizaci6n de empre
sas publicas. Los contratos de las 
privatizaciones ascendieron, hasta 
noviembre de 2000, a 9,221 mille
nes de d61ares, aunque al lngreso 
neto al Tesoro PUblico fue de 6,445 
millones. De la diferencta, 897 mi
ilones fueron aportes no monetarios 
de las empresas ganadoras y 1,879 
m1llones de deducciones y gastos. 
El Estado peruano, no obstante, asu
mio 1,460 millones de deudas de 
las empresas publicas antes de 
privatizarlas. 

Del total de tngresos, se han gasta-
do 4,880 rn1110nes en 1& compra de 
armamento y el pago de la deuda 
externa. 2,257 rnillones fUeron des
tinados al fondo de pensiones y a 
cubrir las deudas del Estado en la 
privatizaci6n del sistema de pen
siones. Descontando otros gastos y 
sumando los intereses bancarios ge
nerados por los fondos de 
privat1zaci6n, el saldo a fines de 
diciembre del 2001 da un pequefio :; 
monto favorable de 223 m11lones de 
d61ares. 

En otras palabras, de cada 100 d6-
lares obten1dos por 1a pr1vatizac16n, 
53 se gastaron en arma.s y el pago 
de la deuda; de eada 100 d61ares 
hoy 8610 quedan 2.5 d6lares. 

Basado en la propuesta contenida en "Vigi
lancia Giudadana". Consorcio Promujer
Calandria, febrero 2001. 

Como han seiialado algunos expertos, la corrupclon de la 
epoca de Fujimori fue sistemica. En otras palabras, abarco 
varias esferas de la vida publica y de las instituciones. En 
sentido estricto, el poder fue copado por una organizacion 
criminal que extendio sus tentaculos en diversos niveles de 
la actividad politica, economica y cultural del pais, en fun
cion de sus intereses. 

Sin embargo, Lcomo Ilegamos a ese grado de corrupcion? 
En parte, se debio a la complicidad de algunos sectores 
del poder legislativo y del poder judicial, y de algunos gru
pos empresariales, que formaron parte de la red de co
rrupcion. 

Sin embargo, los propios partidos politicos, las organizaciones 
y la sociedad civil somos en parte responsables de 10 que paso 
debido a que no hubo suficiente control y participacion ciuda
dana y gran parte de la poblacion 0 se mantuvo al margen, 0 

cerro los ojos frente a 10 que sucedia. AI instalarse un regimen 
auto rita rio, se crearon las condiciones para la corrupcion y la 
impunidad. 

lsabemos 
10 que sucedi6? 

Necesitamos entender mejor los procesos y la forma como 
se produjo la corrupcion, con el fin de extraer lecciones 
que permitan prevenirla y fortalecer las instituciones y 
los mecanismos de control para que no vuelva a ocurrir en 
nuestro pais. 

La Comision Investigadora de Delitos Economicos y Fi
nancieros del Congreso de la Republica, que analiza to
dos los casos que se dieron entre 1990-2001, definio cua
tro ambitos donde se impuso la corrupcion en la decada 
pasada: 

o Los procesos de privatizacion 

o Las operaciones de "salvataje" de instituciones 
bancarias 

o Los proceso de licitaciones y adquisiciones publicas 

o EI.'rol de los organismos de control (SUNAT, 
Contra loria, etc.) 

Veamos algunos de los rasgos de cada uno de los ambitos de la 
corrupcion 1 



La privatizacian que se impulsa en la decada pasada no estuvo 
orientada hacia el desarrollo equitativo y descentralizado del pais. 
Los fondos obtenidos se utilizaron en varios casos, para cubrir el 
deficit fiscal, para pagar la deuda externa, comprar armas 0 in
cluso en actos de corrupcian, incluyendo la re-reelecci6n. 

En balance, la privatizacian ha traido mas perdidas que ga
nancias, p~r la forma como se hizo: 

o Se quiso eliminar toda forma de actividad empresarial 
a cargo del Estado,sin tomar en cuenta la rentabilidad, 
la eficiencia de las empresas, 0 el rol que Ie toca al 
Estado en el desarrollo de areas 0 servicios esenciales. 

o Hay evidencia de que muchas empresas fueron 
subvaluadas antes de privatizarlas, con 10 que se bene
ficia a grupos privados, general mente transnacionales. 

o La privatizacian no ha generado mas puestos de trabajo. 

o Si bien ha habido cierta expansi6n de la cobertura de 
servicios publicos (electricidad, telecomunicaciones), las 
tarifas han aumentado y se han creado una suerte de 
grandes monopolios privados, que ha Ilevado a la des
aparician de empresas medianas 0 pequenas. 

o La privatizacian no ha permitido aumentar el capital 
nacional, sino todo 10 contra rio. E I pais se ha 
descapitalizado. AeroPeru es un ejemplo. 

o Los contratos de "estabilidad juridica" han sido dani
nos para el pais. Muchas empresas privadas obtienen 
grandes utilidades y pagan po cos impuestos. Estos con
tratos han supuesto, en muchos casos, la complicidad 
de funcionarios corruptos. 

~QUEJ EL 
AVION NO 

e;R6- \)E.. LOS 

\R~S? 
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En cifras ... 
6Mas trabajo? 

Hasta 1999, a consecuencia de Ie. 
prlvatlzac16n, fueron casados 
120,000 trabaJadores de empresas 
publlcas. Las empresas privati..zadas 
8610 reabsorbieron 81 36% de los tra
baJadores, baJo cond1clones desven
ta,Josas y preca.rias. 

Los trabaJa.dores estables y an
ttguos fueron las principales vic
tlmas de los despidos maslvQs, 
vlolando derechos cOflstituclona
les y laborales. Se dlsei'i.aron pro
gramas de retiros "voluntarios; 
sin embargo, 81 que no aceptaba 
era. casado. 

Los nuevos puestos de trabaJo de 
las empresas privatlzadas Bon 
precarlos y funolonan baJo 81 sls
tema de "services", en al eual los 
tra.baJadores no tienen derechos, 
seguro ni estabilidad. 

Para poner un ~emplo: antes de Ia 
prlvatizaci6n, Ia CompaiUa Perua
na da Tel~fonos (CPr) y ENTEL te
rnan en coIllunto 12,094 trabajado
ras. Hoy TELEFONICA dal Paru tie
ne 3,823 trabaJadores. Es decir 
s610 al 31 %. 

Se dUo que Ia prlvatiza.c16n iba a 
traer mas trabaJo: la verdad es 10 
contrarlo. 
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,-------------------, 
-___ I I 

-- I I 

~ AS! PASO... : 
Ci\~ Wi! (Ql LQ1 ~ ~ (y: ~ al (CloHt' 1l"1UI ~dtilll'il 

'-""? ~1Ol1l" ~(i)S alDIl"SS 
~~\v.Yj.~ 7 
.:; ~ A fines de 1992, AeroPeru, la linea de bandera peruana, en· 
'·tt~}d'\;'~~' frentaba una diffeil situaci6n: las naves estaban obsoletas, la 

~ empresa tenia grandes deudas y se encontraba en un gran des-
__ --- I orden cantable y financiero; las perdidas sumaban cerca de 24 

I millones de d61ares al ana. En tales circunstancias, AeroPeru fue 
I declarada en emergencia y se Ie otorgaron una serie de benefi· 
I eios para reestructurarla y as! poder privatizarla. 

I AeroPeru fue privalizada en subasta publica el 16 de enero de 
1993. EI precio base fue de 41 mill ones de d6lares, a pesar de 

I que algunos especialislas estimaban que sumaban entre 45 y 55 
I millones. Sin embargo, solo en el saneamiento de las deudas, el 
I Estado tuvo que pagar mas de 10 millones de dolares. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Todo el proceso de privatizacion estuvo Ilene de irregularidades 

para favorecer inlereses particulares: 

~ Habrfa habido favoritismo para que el consorcio liderado por 

las Aerovfas de Mexico ganara la licilacion. $u representan
te, Roberto Abusada Salah, era asesor del M inisterio de Eco
nomia y Finanzas, y luego fue presidente del directorio entre 
1994 y 1999. 

~ EI contralo se modifico, de modo que el Estado se comprome

ti6 a pagar otras deudas pendientes y no solo las tributarias 

.. Se vendi6 la empresa sin que se hubiera completado la 

auditorfa de los estados financieros (recien se concluy6 en 
1996), es decir, sin conocer la siluaci6n real de la empresa y 
las deudas que len fa. 

~ Varios de los funcionarios del Estado eslarfan implicados, pues 

no se aseguraron que se incluyera un compromiso de inversion 
de parte del consorcio ganador, 10 cual hubiera dado continui
dad a la empresa, asegurado la inversion del Estado, y protegi
do los pueslos de los lrabajadores y la calidad del servicio. 

La empresa mexicana se beneficio de las rulas de AeroPeru du
rante esos alios, pero fue acumulando perdidas alio a alio enlre el 
93 y el 99, hasla lIegar a 129 millones. Los represenlantes del 
Estado no cumplieron con vigilar que se cumplieran los objelivos 
de la privatizacion. EI consorcio desvio fondos pagando precios 
sobrevaluados por alquiler de aeronaves, pagos sobrevaluados 
a Aeromexico y a olras empresas vinculadas. 

En consecuencial AeroPeru se descapilaliz6 y quebro en 1999. En 
visla de ello, se perdieron el 20% de acciones que pertenecfan al 
Eslado luego de la privatizacion (cerca de 7 millones de d6Iares). 

V, 10 que es mas grave, 2000 trabajadores que depend ian directa
mente de la empresa perdieron sus puestos de trabajo y las accio
nes que les pertenecfan (7%, por un valor de 2 millones y medio de 
d6lares). EI Peru perdi6 su linea aerea de bandera y se debilit6 
seriamente su presencia en la actividad aerocomercial. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L ___________________ ~ 
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Entre 1993 Y 1997 hubo mucho dinero en el Peru. Los 
bancos manejaron mal la situacion prestando a unos po
cos, sin un adecuado control de los riesgos y sin buscar 
garantias adecuadas. Ademas, hubo mala supervision a 
cargo de la Superintendecia de Banca y Seguros (SBS)' 
Segun la Ley de Bancos de 1996, la SBS debra supervisar 
y sancionar a los bancos que no cumplieran con las reglas, 
pudiendo intervenir los bancos antes de que pusieran en 
riesgo los depositos del publico y el sistema en general. 

En 1998 comienza la crisis financiera internacional, 
que coincide con los problemas surgidos por el Fenome
no del Nino. En consecuencia, comienzan los problemas 
de los ban cos, quienes ven diffcil recuperar los creditos 
otorgados (10 que se llama "deterioro de la cartera de 
creditos"). EI sistema bancario reacciono a la crisis re
duciendo los creditos y aplicando una serie de medidas. 
Sin embargo, varios de ellos ocultaron la real dimen
sion del problema. 

,------------------------------1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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AS! PASO ... 
n. (Q) S Ir fi (C (OJ S Il'il (Q) ~ ~ (OJ Ir aJ Il'il : 
e~ SaJ~\faJ\caJ]e <dIe~ lBlaJll'il(c(OJ lLaJ\cull'il(Q) 

En el caso del Banco Latino, como 10 demuestran 
las investigaciones, se habrfan utilizado los fon
dos publicos para beneficiar a un grupo de pader 
econ6mico: la familia Picasso. Entre 1996 y 1998, 
en plena crisis financiera, la S BS hiza 5 visitas al 
Sanco Latino pero no tomo las medidas necesa
rias ni denunci6 a los responsables de la mala ad
ministraci6n del banco (Michael Michell y Jose 
Grana). Funcionarios publicos y congresistas 
oficialistas tambien estuvieron involucrados. 

En diciembre de 1998, fue aprobada en tiempo 
record la Ley 27008 que modifica la Ley de Ban
cos para evitar la intervenci6n del Banco Latino. 
COIFIDE, de forma irregular/ se incorpora como 
accionista, y se levanta el regimen de vigilancia al 
banco, a pesar que no se habran resuelto los pro
blemas financieros y que se mantuvo en el directo
rio a los responsables de la mala gesti6n anterior. 
No se hizo un diagn6stico de la situacion del banco 
antes de decidir usar los recursos del Estado para 
"salvarloll. En otras palabras no se sabia cuanto 
era el costa del salvataje. En esta primera etapa, 
el Estado perdio 60 millones de d6lares. 

Entre 1999 Y el 2000 la situacion del Banco Latino 
no mejoro, a pesar de la nueva administraci6n. Una 

vez mas, en claro incumplimiento de su funci6n, la 
SBS propuso que el M EF comprara la cartera pe
sada del Banco Latino (que ascendla a 175 millo
nes de d6Iares). EI Estado emiti6 bonos del Tesoro 
publico y compens6 a las empresas pubJicas que te
nian depositos en el banco. Entre julio de 1999 y 
julio del 2001 s610 se ha logrado cobrar el 8% de 
dichos creditos. 

Finalmente, entre octubre del 2000 y abril del 
2001, el Banco Latino se acogi6 a una nueva nor
mativa y fue absorbido par Interbank. Hubo una 
serie de irregularidades en el proceso de valori
zad6n del banco, a cargo de la firma Arthur 
Andersen y la firma Price Waterhouse, que revis6 
dicha valorizaci6n. No cumplieron can las normas 
de auditoria generalmente aceptadas en el Peru. 
Esta operaci6n ha supuesto un gasto de cerca de 
108 millones al Estado. 

En resumen, el casto del salvataje del Banco La
tino ha sido de 422 millones de d6lares. Habria 
responsabilidad de funcionarios del M EF, de la 
SBS, asociadas can los funcionarios del banco. 
5610 se han recuperado 14 millones hasta setiem
bre del ano 2001, dejando una perdida total de 
408 millones. 

L ______________________________ ~ 
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Banco Total 
Miliones de d61ares 

Banco Latino 491 

Banco Wiese 250 

NBK Bank 198 

Otros (Finsur, Orion, Daewoo, etc) 50 . . . .. ... ... ~ mil 
(~tm1li)fl;i'l'~~.i.irf.lili>ru I}.j rt:.r<!iN r;,~, 

. . .. .' . I ffil 

EI Estado utiliz6 989 miiJones de d61ares y 5610 se han 
recuperado 55. Quedan por recuperar 934 millones de 
recursos utilizados. 

Ante la amenaza de quiebra de algunos ban cos, como el Lati
no y el Wiese, el gobierno aplic6 programas para aliviar los 
problemas, asumiendo los cn§ditos diffciles de cobrar ("Ia car
tera pesada"), modificando tambien la Ley de Bancos para 
darle mayores funciones a la SBS. Las modificaciones se hi
cieron con nombre propio: la primera se realiz6 el 5 de di
ciembre de 1998, dos dias antes de que COFIDE (y por tanto, 
el Estado) dec ida rescatar al Banco Latino y habria sido rea
lizada especfficamente para el caso Latino. EI segundo grupo 
de modificaciones se realiz6 en mayo de 1999, un mes antes 
del salvataje al Banco Wiese. 

Estos procesos se hicieron con la justificaci6n de salvaguar
dar la estabilidad del sistema financiero. Pero un examen 
cuidadoso revela que se hicieron de forma irregular para 
beneficiar a algunos grupos econ6micos, y con muy poco cui
dado de proteger los intereses del Estado (y la plata de to
dos I@s peruan@s). 

En la decada pasada el sector construcci6n recibi6 un gran im
pulso, gracias a la acci6n el Estado. De los 10,000 millones de 
d61ares invertidos por el Estado en los 90, mas del 25% (2,550 
millones) fue destinado para la ejecucion de obras publicas. 

La construcci6n de obras publicas fue dinamizadora de la econo
mia, pero se hizo sin una adecuada planificaci6n, sin establecer 
prioridades dentro de una polftica de desarrollo sostenible. Ade
mas de la improvisaci6n, hubo poca 0 ninguna fiscalizaci6n. 

Las obras publicas fueron ejecutadas por cuatro entidades es
tatales: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ins
tituto Nacional de Desarrollo (]NADE), SEDAPAL e 
INVERMET, de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es
tas cuatro entidades entregaron las obras preferentemente a 
las 7 empresas constructoras mas grandes del pais mediante 
concursos que, por el monto, dejaba fuera a otras empresas 
constructoras medianas 0 pequefias. 

Muchas obras menores a 600 mil d61ares se adjudicado directa
mente a empresas vinculadas a altas autoridades del regimen. 
Cuando el monto de la obra publica excedia los 600 mil d6lares, 
se hacfa licitaci6n por concurso publico. Sin embargo, los puntajes 
fueron muchas veces alterados para favorecer a algunos. 

Entre las empresas que concentraron mayores montos se encuen
tran las 7 grandes constructoras del pais, que obtuvieron el 66% 
de las obras adjudicadas. Los socios y miembros del directorio de 
estas 7 empresas son, en varios casos, grupos familiares que te
nfan contactos cercanos en el gobierno. Tal es el caso de la em
presa JJC Contratistas Generales S.A., propiedad de la familia 
de Jorge Camet Dickmann, quien fue Ministro de Industrias y 
luego Ministro de Economia del regimen de Fujimori. 



Ojito, ojito a la cOrnlpcion I 11 
r-----------------------------, 
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Cuento chino: las compras estatales a 

la Republica popular China 

Alberto Fujimori y Victor Joy Way, junto con fun
cionarios publicos y ciudadanos peruanas y chi
nos estuvieron involucrados en compras irregu
lares a la Republica popular China, por un monto 
de 312 millones de d61ares, los cuales se realiza

ron entre 1990 y 1992. 

La forma como se hiza esto fue de la siguiente 
manera: 

~ Se dieron normas especiales para evitar 
los mecanismos de control y fiscalizaci6n 
que deben hacerse, segun ley, para las 
compras del Estado. En ese periodo se 
die ron 40 normativas (entre decretos de 
urgencia, resoluciones rninisteriales, de
cretas supremos, decretos ley) para ase
gurar la corrupcion. 

• Hubo varias actas irregulares: se hicie
ron adjudicaciones directas en casas que 

se debia hacer concursos publicos. Las 
compras se hicieron sin estudios tecni
cos, sin un Plan de Adquisiciones (pro
gramado y presupuestado) y sin contro
les de calidad. 

• Las compras que se hicieron, segun sec
tores, fueron las siguientes: Oefensa, 119 
millones; Ministerio de la Presidencia, 61 
millones; Agricultura, 85 millones; Edu
caci6n, 15 millones; Salud, 29 millones. 

• Revisando la lista de proveedores, se ve que 

estaban concentradas en pocas empresas. 

• Uno de los casos mas graves es la com

pra de medicinas que hizo el M inisterio 
de Salud, gran parte de las cuales eran 
de baja cali dad 0 estaban vencidas, con 

el riesgo que esto trajo a la salud de la 
poblaci6n. 

• Otra parte de los bienes comprados eran 

manejados directamente por el ex pre
sidente Fujimori desde palacio de go
bierno es actividades proselitistas. 

Victor Joy Way fue asesor de 6 empresas chinas 
y us6 sus influencias como funcionario publico. 
A traves de la empresa Intertrade Peru SA, tan
to el propio Joy Way como sus familiares fueron 
representantes comerciales exclusivos e 
intermediaros en las diversas adquisiciones con 
lasempresas chinas. Mario FredyTroncoso Assen, 
testaferro y cunado del Joy Way, es uno de los 
principales implicados actuando como Coordi
nador de Convenios Comerciales en representa
ci6n de las empresas chinas. Segun dichas em
presas, Joy Way recibi6 cerca de 15 millones 
entre 1998 y el 2000. 10 millones fueron des
cubiertos por la fiscal de Zurich en cuentas del 
Banco Hapoalim a nombre suyo y de su esposa. 
Hay otras cuentas secretas aun no identificadas. 

Los 15 millonesde d61ares de comisiones que 
habrfa recibido Joy Way de forma ilicita son 

equivalentes a la remuneraci6n de unos 5,000 
maestros. 

L _____________________________ ~ 

Los momentos de mayores gastos coinciden con los an os pre
vias a las elecciones (1994 y 1999), Muchas obras se hicie
ron con el fin de conseguir votos. Asimismo, debido al Fen6-
meno del Nino, muchas provincias del pais fueron declara
das como zonas de emergencia mediante decretos urgentes, 
favoreciendo asi la adjudicaci6n de obras con procedimien
tos irregulares. 
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EI Estado peruano cuenta dentro de su estructura con un gru
po de instituciones que tienen por misi6n vigilar la acci6n de 
las instituciones y funcionarios publicos. En los 90, muchas de 
elias cayeron tambien en las redes de la corrupci6n. 

Tal es el caso de la Contralorfa General de la Republica (CGRl. 
Durante la decada pasada, cuando estuvo a cargo de Victor 
Caso Lay, habrfa servido no s610 para ocultar la corrupcion, 
sino para atacar a la oposicion. Lo mismo sucedio con la 
Superintendencia Nacional de Administraci6n Tributaria 
(S U NAT), que habrfa encubierto la corrupcion y promovido 
acusaciones contra los adversarios del gobierno. 

Otras entidades supervisoras, creadas en la decada de los 90 
para promover la libre competencia y de regulacion del mer
cado en el contexte de las poifticas de privatizacion 
(]NDECOPI, OSIPTEL y OSINERG) no cumplieron su papel 
a cabalidad, en parte por la preponderancia que adquirieron 

,-----------------------------1 

AS! PASO ... 
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La S U NAT, creada en 1989 cuando fue 
independizada de la antigua Direcci6n General 
de Contribuciones, fue modernizada y tecnificada 
en los primeros arias de los 90. Gracias a la re
forma de 1992, la S U NAT se transformo en una 
dependencia moderna y bien equipada, con per
sonal de primer nivel y relativamente bien remu
nerado. Sin embargol a partir de 1997, cuando 
Jorge Baca Campod6nico fue nombrado Super
intendente, se convirti6 en un instrumento mas 
de la corrupci6n. Se ha denunciado que desde 
1994 la S U NAT se lIen6 de jefes provenien!es 
del Ministerio del Interior que es posible que ha-

yan estado involucrados en actas de extorsion de 
contribuyentes en base a la informacion confi
dencial que manejaban . 

. En 1997, la SUNAT puso en marcha una opera
ci6n conocida como RUe Sensible, que sirvi6 para 
proteger a los miembros mas destacados del gru
po corrupto en el poder. La declaraci6n jurada 
de Vladimiro Montesinos se habra filtrado por 
primera vez a la prensa y la noticia habra 
conmacianado al pars puesto que se canocie que 
sus ingresos alcanzaban dos millones de d61ares 
anuales. Jorge 8aca habria abierto proceso dis
ciplinaria a funcionarios de manda medio par vio
lar el secreto tributaria. EI RUe sensible fue crea
do para que los altos funcionarios del regimen 
no fueran sujetas de control. 

Ademas, la informaci6n privilegiada de la SU NAT 
se usc para hostigar a personas y empresas vin
culadas a la oposici6n. Era ya sabida que si al
guien hacia una denuncia, una de las primeras 
respuestas del regimen era hacer que la SUNAT 
escudririara la vida y milagros del denunciante y 
de su familia, para convertirlo de acusador en 
acusado. 

L _____________________________ ~ 



las grandes empresas transnacionales y el apoyo que estas 
recibian de las mas altas esferas del gobierno. 

Las investigaciones realizadas muestran como se habrfa 
asentado la corrupci6n en nuestro pais. Lo mas grave del 
periodo de Fujimori fue la impunidad con que se actuo. 
Los nucleos de corrupcion no solo se instalaron en diver
sos niveles· y esferas del poder, sino que habrfan disenado 
e implementado un plan para mantenerse en el y actuar 
sin oposici6n para lograr sus intereses basado en: un Con-. 
greso dominado por la mayorfa, disenando leyes a medida 
de sus intereses; fuerzas armadas controladas por una 
cupula militar aferrada al poder, involucrada en procesos 
de corrupci6n por venta de armas; organismos de control 
(SUNAT, CGR) sumisos a los intereses del gobierno; una 
prensa amarilla con instrucciones claras para desinformar 
a la opinion y atacar (y desacreditar) a los oponentes del 
regimen. 

No hay corrupcion mas grave que la que se institucionaliza. 
La corrupci6n que vivimos la epoca pasada no solo Ilego a 
niveles nunca antes visto sino que debilito a las propias 
instituciones del Estado. Esto es algo que nunca mas se 
debe repeti r. 

~t>6Nt>e ~E I-IA "\'SiO'?~UN coR~urTo 
SAt..f'ICAt>o bE \-\owS:'STlPAD? 
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r----: QUE 1 
I DEBEMOS 

SABER. .. 
6Se puede castigar 

a los corruptos? 

i Segun los princlpios del Estado de De
recho, nadie puede ser juzgado 0 conde
nado par una accion si esta no esta defi
nida (lltipifjcada") en la ley. Por ella, es 
necesario entender cuando se puede a 
no acusar y juzgar la corrupcion, de 
acuerdo a nuestra Constituti6n y el C6-
digo Penal. 

La corrupci6n supone la acci6n de un fun
cionario publico. Los funcior..Jrios publi
cos son: 

~ Los que son parte de la carrera ad
ministrativa (\\funcionarios de carre
rail), 

• Los que desempenan cargos politicos 
ode confianza, hayan side elegidos 0 

no par voto popular (el Presidente de 
la Republica, congresistas, alcaldes, 
ministros, vice-ministros, jefes de ins
tltuciones, regidores) 

~ Los que Uenen un vinculo laboral 0 

contractual con entidades u organis
mos del Estado y que, por ella, ejer
cen funciones en dichas entidades u 
organismos. 

• Los administradores de bienes embar
gados par una autoridad competente, 
aunque pertenezcan a particulares 
(ejemplo/ los administradores de los 
bienes embargados de CLAE 0 el Ban
co Republica) 

~ Los mlembros de las Fuerzas Arma
das y Fuerzas Pollclales. 
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Segim el Codigo Penal, hay algunos delitos que corresponden solo a los funcionarios 
publicos, la mayoria de los cuales suponen un grado de corrupcion: 

TIPO DE DELITO 

Abuso de autoridad 

Concusion 

Cobro indebido 

Colusion 

Peculado 

Malversacion 

Corrupcion de 
funcionarios 

LEN QUE CONSISTE? 

Cuando un funcionario, abusando de su cargo, comete U ordena, en 
perjuicio de alguien, un acto arbitrario. 

Cuando un funcionario, abusando de su cargo, obliga 0 anima a una 
persona a dar 0 prometer un bien 0 beneficia. 

Cuando un funcionario, abusando de su cargo, exige 0 haee entrega de un 
pago 0 contribuciones mAs aliA de 10 que exige la tarifa estabfecida por un 
servicio. 

Cuando un funcionario, en funci6n de su cargo, interviene en un contrato, 

,CUAL ES LA PENA DE 
CARCEL POR ESTE OELITO? 

Hasta 2 afios 

Entre 2 Y 8 aries 

Entre 1 Y 4 arias 

suministro, licitaci6n, concurso de precios 0 subasta concertando con los Entre 3 y 15 arias 
interesados. 

Cuando un funcionario se apropla 0 utiliza, en cualquier forma, en Entre 2 y 8 afios. En el caso de 
provecho de sl mismo 0 de una tercera persona, bienes 0 recursos que est.i.n fondos destinados a fines 
confiados a su cargo. sociales, entre 4 y 10 alios 

Cuando un funcionario utiliza el dinero 0 bienes que administra de forma Hasta 3 alios. La pena es mayor 
distinta a la que est.i.n destinados. Es una modalidad de peculado. cuando de se trata de bienes de 

programas para el apoyo social 

Cohecho 
pro pia 

Cohecho 
impropio 

Cuando un funcionario solicita 0 acepta un donativ~, 
promesa 0 cualquler otra ventaja para realizar u dejar Entre 3 y 6 alios 
de hacer una acci6n, incumpliendo asi sus obllgaciones. 

Cuando un funcionario recibe el beneficio para practicar Entre 2 y 4 alios 
una acci6n propia de su cargo. 

Enriquecimiento Cuando un funcionario, en funci6n de su cargo, se Entre 5 y 10 afios 
ilfcito enriquece de forma irregular. 

Fuente: Codlgo Penal (1991); elaboract6n IlrOilia 

,Que castigo deben recibir las personas que se comprometen en actos de corrupci6n de 
funcionarios publicos? 

TlPO DE DELITO 

Corrupcion activa 
de funcionarios 

Trafico de 
influencias 

Receptacion 

LEN QUE CONSISTE? 

Cuando una persona ofrece a un funcionario regalos, promesas 0 ventajas 
de cualquier tipo para que haga 0 deje de hacer algo incumpllendo sus 
obligaciones. 

Cuando una persona, alegando que tlene influencias 0 contactos (reales 0 
simulados), recibe, pide 0 hace prometer algun donativo, promesa 0 
ventaja para sl 0 para una tercera persona a cambio de ofrecer interceder 
ante un funcionario en un caso judicial 0 administrativo. 

Cuando una persona adqulere, recibe en donaci6n 0 en prenda, guarda, 
esconde, vende 0 ayuda a negociar un bien, sabiendo que provenia de un 
delito. 

i.CUAL ES LA PENA DE 
CARCEL POR ESTE DELIT01 

Entre 3 Y 5 alios. 

Entre 2 Y 4 alios. 

Entre 1 Y 3 alios. 
Sl el dinero vlene del narcotraf1co, la pena 
es entre 8 y 18 ai'io$. En caso de lavado de 
dinero la pena es de cadena perpetua. 

Fuente C6dlgo Penal (1991); elaboration propla 

En varios de los casos anaHzados, como AeroPeru 0 las compras chinas habrfa habido delito de colusi6n, asf como trMico de 
influencias y fraude en el caso de'funcionarios de empresas involucradas. En el caso del Banco Latino habria habido delitos de 

estafa de los funcionarios del banco, y delitos de malversaci6n de fondos y abuso de autoridad en el caso de funcionarios del 
M EF y de la comisi6n interventora. En el caso de las privatizaciones no hay sanci6n prevista, por 10 que se ha recomendado 
modificar la leglslaci6n penal para sancionar duramente los delltos contra la administraci6n publica y el orden econ6mico 

Para el grupo: 
,Que otras experiencias de corrupcion conoces? 
Recuerda, y comparte con los demas: ,Don de fue? 
,C6mo sucedlo? ",Qulenes partlclparon? ",QUe hiciste? 

i 
~-----------------------------------------------------------------------~ 
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I 
Delitos economicos made in Peru I 

Oscar Ugarteche (economista) integro el equipo de 
investigacion sobre delitos economicos y financie
ros durante los diez aiios del gobierno de Fujimori. 
La Comision investigo privatizaciones, operaciones 
bancarias y licitaciones que comprometian 7418 mi
/lones de dolares de fondos ptlblicos. Esta es una 
entrevista que concedio a 10tELE. 

iQuiene, ,e han beneliciado ma, de 10' delito, eco· 
"ornicos y financieros que ustedes investigaron? 
Los grandes beneficiados que n050tr05 encontramos son 
los siguientes: un gran grupo de poder que es el Banco de 
Credilo; una empresa de ingenierfa, la del ex ministro Jor· 
ge Camet; cuatro estudios de abogados que han hecho el 
80% de la facturaci6n. Tambif~n se beneficia ron un grupo 
de profesionales vinculados al M inisterio de Economia y 
Finanzas y los consultores que hicieron los contrat05. 

V, por supueslo, todas las empresas que compraron en la 

privatizacion. Todas menos dos: Telef6nica y Shougang Hie
rro Peru parecen haber pagado un precio m.is justo. En cam
bio a las otras se las ha vendido a precia de ganga. Las pear 
malbarateadas san las electricas. Las empresas de electri
cidad relacionadas a ENDE5Ay Duke Energy se beneficia
ron de una revaluaci6n de activos para no pagar impuestos 

a la renta durante una decada. Ademas, se quedaran can 
dinero del Fonda Naeional de la Vivienda (FONAVIl. 0 la 
empresa chilena que campr6 50lgas por 7 millones de d6la
res y dos arlOS mas tarde vendi6 el 60 por ciento de la em

presa en 39 miliones. EI costa de todo eso para el Estado 
fue de aproximadamente 2,000 millones de dolares. 

Y los damnificados, iquienes han sido? 
Los peruanos hem os sido los damnificados, porque aqui 
ha habido una transformaci6n del patrimonio nacional 
en gasto corriente. A espaldas de cualquier sistema de 
control publico. Y eso adrede, porque se redujo el perso
nal de la Contraloria de la Republica en 7/8 y qued6 una 
instituci6n sin personal, con un mandato cambiado que 
no permitia revisar las privatizaciones y con un equipo 
tecnico que incluia como auditor interne al contador de 

la banda de narcotraficantes Los Carnell os. 

Pero algo del dinero de la privatizacion 'e u,6 en 
ga5l0 ,ocial y en obra, ... 
Si, 1800 millones; una parte pequelia que se fue en el 
PRONAA y en infraestructura. Se ha invertido en obras, 

pero como no ha sido fiscalizada, uno no sabe. EI dinero 
inyect6 un crecimiento econ6mico 0, mejor dicho, dio la 
sensacion de un crecimiento economico. Un crecimiento 
que solo fue posible gracias a los fondos obtenidos por la 

venta de empresas del Estado. Me pregunto si esa sera 
la verdad no solo para el Peru sino para el resto de Ame-

rica Latina. Entonces el cuento del crecimiento eco

n6mico seria el bluff mas grande del mundo. 

iVe, alguna po,ibilidad de que 10' que ,e han 
beneficiado tengan que someterse a juicio 0 

pagar algun tipo de reparacion? 
Lamentablemente, en materia de delitos economicos 
el Codigo Penal es una tomadura de pelo. No puedes 

acusar al abogado que negoci6 la deuda externa y a 
la vez fue abogado de los acreedores, porque ya pasa
ron dos alios. EI plazo para la Comisi6n de Etica del 

Colegio de Abogad~s es de dos anos: De la misma 
manera, tampoco se puede abrir juicio a Jorge Camet, 
porque ya prescribi6 el cargo de colusi6n. Nuestro 
sistema de castigo es absolutamente insuficiente. Ade
mas, no existe un sistema de reparaci6n civil. Me pa
recerfa conveniente que el procurador que reciba esos 
paquetes abra un juicio civil a los principales benefi
ciarios 0 tomadores de decisi6n que afectaron el usa 

de esos fond as. 

iHay tambien empre,a, internacionale, que ,e 
beneficiaron del regimen de Fujimori? 
Las empresas extranjeras que compraron empresas del 
Estado. El problema con el Peru es que el gobierno de 
la dictadura tenia apoyo internacional. La campana 
electoral fue financiada con plata del Banco Mundial y 
del BID. Fue desembolsada en setiembre del94 y marzo 

del 95 para construir carreteras. No es un asunto pe
nal, perc es bien feo. La otra cosa extrana es el papel 
de Naciones Unidas durante la dictadura. 

iComo se puede prevenir que no vuelvan a ocu· 
rrir delitos econ6micos a gran escala? 
La gran lecci6n de este ario es que necesitas un equipo 
de gente que mire las grandes transacciones del pais. 
La Contraloria solo investiga una parte: el cumplimiento 
de los funcionarios. Pero aqui hay que investigar las 
relaciones entre funcionarios y empresas. 

Lo otro es hacer una reforma del C6digo Penal y po

ner castigos severos. Cuando ~mpezamos la investi
gacion, me sorprendi al saber 'que, en terminos pena

les, una transacci6n fraudulenta 5610 es un del ito para 
la persona mientras es funcionario. Pero el que se 
beneficia no comete ningun delito. 

Un tercer punto: los procesos de privatizacion requie
ren de transparencia. La poblacion debe estar infor
mada y ser consultada. Una vez ocurrida la 
privatizacion, un comite tiene que vigilar el uso de los 

fondos obtenidos. No puede ser que una ley dicte un 
usa tal y el acuerdo con el FM I diga otra cosa. 

Fuente: ID E E LE http·/t\w.rw,jdeele.org.pe 
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La corrupcion: una 
historia de nunca acabar 

Por grave que parezca, la corrupcion a la que hemos asistido en 
la decada pasada no es nueva en nuestro pais. Nuestra historia 
republicana esta marcada por incontables acontecimientos que 
muestran como la corrupcion ha estado presente desde hace 
mucho y ha sido un obstaculo importante para lograr el desarro
llo equitativo y la mejora de la calidad de vida de la poblacion. 

Recordemos algunos pasajes claves de nuestra historia: 

o Entre 1840 y 1880 el Peru exporto entre 11 y 12 millones 
de toneladas de guano, 10 cual genero un ingreso estimado 
de 750 mill ones de pesos de la epoca. 60% de esos recur
sos fueron al Estado. Sin embargo, tal como Jorge Basadre 
senalo, esta fue una epoca de "prosperi dad falaz" (falsa) 
porque esos recursos no fueron utilizados para reactivar la 
naciente economia peruana, industrializar el pais ni crear 
un mercado interno. AI contrario, segun el historiador 
Heraclio Bonilla, gran parte del dinero se utilizo en pagar 
una creciente burocracia civil y militar (55%), construir 
ferrocarriles sobrevaluados (20%) y honrar las deudas del 
periodo de la independencia. 

o Ramon Castilla, en 1849, dio la Ley de Consolidacion de la 
Deuda Interna, que favorecio a la clase dominante, porque 
se comprometi6 a pagar las deudas del Estado con los par
ticulares. Durante el gobierno de Castilla y de Echenique 
se pago mas de 10 debido, a causa de la corrupcion, favore
ciendo a terratenientes, comerciantes y militares. 

o EI contrato con la Casa Gibbs (1849) y posteriormente con 
los comerciantes peruanos de la Compania Nacional del 
Guano (1860) fue perjudicial al Estado y consolido los in
tereses de las empresas britanicas en el Peru. 

o En 1870, durante el gobierno de Balta, siendo Nicolas de 
Pierola ministro de Hacienda, se firmo el contrato con la 
Casa Dreyfus, que entrego la riqueza del guano a intereses 
extranjeros. Como parte de la politica de construccion de 
ferrocarriles, el Estado se endeud6 mas de 10 debido. 

o Durante la guerra con Chile, despues de la batalla de 
Angamos y la perdida de Tarapaca, el presidente Mariano 
Ignacio Prado escapo al extranjero con 6 millones de soles 
que habian juntado las fami lias e instituciones peruanas. 

o Luego de la guerra, que dej6 al Peru en la total ban carro
ta, en 1889 se firmo el contrato Grace. A cambio de pagar 
la deuda externa, el Peru entreg6 los ferrocarriles (que 
tanto Ie habian costado) por 66 anos, facilidades tributarias, 
2 millones de hectareas en la selva alta, entre otras. De 
esta forma, en medio de la situacion de crisis de la posgue-



rra, se afianzo el poder de los capitales ingleses, con la 
colaboracion de algunos peruanos. 

o Va en el siglo XX, durante el gobierno de Leguia n 919-
1930), el Peru se hizo fuertes prestamos, sobre todo a ban
cos norteamericanos. Uno de estes prestamos, p~r 7 millo
nes de dolares que iba destinado en parte a la irrigacion 
de las pampas de Olmos nunca cumplio tal fin. EI prestamo 
mas grande que gestiono Leguia fue de 100 millones; de
bia ser usado para proseguir las obras publicas de su go
bierno, comprar bonos de la deuda externa y estabilizar la 
moneda. EI gobierno puso como garantfa, al decir de los 
historiadores, todas las rentas peruanas, dando derecho a 
los acreedores a nombrar un director en el Banco de Re
serva y otro en la institucion que recaudaba las rentas, 
para asegurar sus intereses. La crisis financiera de 1929 
impidi6 completar este proceso a cabalidad. 

o Durante el oncenio de Leguia se promulgo tambien la Ley 
de Conscripcion Vial que obligaba a todo residente en el 
Peru entre 18 y 60 arios a trabajar obligatoriamente por 
una 0 dos semanas en la construccion y reparacion de ca
minos. En la practica, la ley solo fue aplicada a la pobla
cion indigena y beneficio sobre todo a los terratenientes y 
a las empresas extranjeras. 

o Durante el gobierno de Odria n 948-1955) la moneda se devaluo 
5 veces para favorecer a la inversion extranjera. Se dieron le
yes, ademas, que permitieron la reduccion de los impuestos a la 
exportaci6n de minerales y exoneraciones tributarias. 

o Entre los arios 50 y 60 hubo gran influjo de capitales nor
teamericanos, quienes se hicieron de propiedad de muchas 
minas e industrias. Empresas como la Pasco Copper 
Corporation pudieron asentarse en la zona central del pais 
y apropiarse de tierras de las comunidades campesinas con 
el apoyo y beneplacito de autoridades peruanas. 

De este breve recorrido podemos concluir 10 siguiente; 

o En much os casos, el poder politico ha orientado sus accio
nes para satisfacer intereses particulares y no el bien co
mun. Gran parte de los gobiernos de nuestra historia han 
favorecido a grupos de poder nacionales 0 extranjeros me
diante acuerdos desventajosos para el Peru, con clausulas 
perjudiciales para el desarrollo del pais. 

o Muchos gobiernos han considerado los bienes publicos como 
patrimonio propio, favoreciendo a grupos ligados al poder. 
Los cargos publicos han sido utilizados para el enriqueci
miento propio 0 el de los allegados. 

o La corrupcion no ha permitido avanzar en pos de un pais mas 
desarrollado y equitativo. En epocas de crisis como durante 
la guerra con Chile 0 la epoca de la violencia politica los inte
reses de unos pocos han primado sobre los de la mayo ria. 

Ojito, ojito a la corrupcion I I 7 
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e-S QUE: 
A loS fOLJc.IAS 

LEs f'AGAN 
Mv'i r'0Lo 

fI, 

"La que pasa al nivcl de gobierno peru ana es 
solamente el refleio, un espejo de 10 que 

somas los peruanas. Entre los grandcs 
problemas nacionales, no es el principalla 

pobreza, sino la corrupcion, que genera 
pobreza e injusticia ... " 

Beatriz Mejia 

Las raices del problema 
La corrupcion tiene raices hondas en el Peru. Las historias que 
hemos revisado son solo la punta del iceberg de una practica arrai
gada de la que todos, de alguna manera somas responsables. 

De hecho, en la vida cotidiana, aceptamos, toleramos y hasta 
cometemos pequenos actos de corrupcion: pasarse en la cola 
a en el semMoro en raja, pagar la coima al policia, dejar de 
pagar impuestos, son actos que van contra la construccion de 
una sociedad mas justa y democratica. 

La corrupcion tiene raices que se hunden en el sistema educa
tivo y las practicas culturales, Si bien se rescata la tradicion 
quechua del Ama Sua, Ama I<ella y Ama Llulla, es tambien 
cierto que desde la escuela se valora la cultura del "vivo", es 
decir, la habilidad de saltarse la reglas, de buscar el propio 
provecho, Ser honrado en el pais es ir a contracorriente. Como 
hemos vista, la corrupcion se asienta sabre la falta de partici
pacion. En la medida que nos callamos a hacemos de "Ia vista 
gorda» al engano, a al incumplimiento de las normas, nos va
mos convirtiendo en campi ices de un sistema social que pre
mia al «vivo»/ al «criollo», 

Hemos senalado que la corrupcion es un acto que involucra 
a los funcionarios publicos y en ese campo se limitan las 
pen as y delitos, Sin embargo, como 10 senalan algunos ex
pertos, el campo de 10 publico y privado no esta tan marca
do en sociedades como las nuestras. POI' ella se puede ha
blar de una suerte de cultura de corrupcion que se extiende 
no solo en la relaci6n can el Estado, sino a las relaciones 
entre personas privadas. 

6C6mplices 0 

ciudadanos? 

Detras de la corrupcion, pOI' tanto, 
hay un problema etico y moral: un 
problema de val ores. POI' tanto, no 
bastan comisiones investigadoras ni 
leyes mas rigurosas para castigar la 
corrupcion (ademas, siempre habra 
maneras de evadir las leyes segun 
dice el conocido ref ran "hecha la 
ley, hecha la trampa"). Se necesi
tan nuevas actitudes y nuevas prac
ticas sociales. 

A medida que el circulo de la corrupci6n 
se va consolidando en diversas esferas 
10 que Be estA oonatruyendo as un proyecto 
de sociedad: una sociedad de c6mplices. 
Se trata de un discurso y una. estrateg1a 
que necesltan inflar permanentemente SUB 
logros parciales para que podamos just!. 
ficar tod~ 10 que se hace silenciosa.rnente 
con la otra mane. Est.e proyecto se lnstaJ.a 
sobre una base de medias verda.des alta
rando cifras y evaluac10nes a fin de haM 
cer aparecer un regimen efic1ente y fuer
teo La oonaolldaci6n de esta iIna</en es un 
recurso ldeol6gico fundamental para. sem· 
brar complicldades: "roban, perc hacen 
obras", "roban perc hay orden". 

Luis Sime. Hacla. una pedagogfa. de Is. conviven
cia.. Lima.: PUC?, 2002. pAg. 171 

Se requiere desarrollar, desde las 
familias y la escuela, nuevas habili
dades sociales que supongan el res
peto pOI' los demas, el interes pOI' 
el bien comun, asumir la responsa
bilidad pOI' las propias acciones y 
decisiones, Algunos se preguntan 
como es posible que se haya Ilega

do a tales niveles de corrupcion, y 



'. 
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por que las personas mas corruptas provenian de centros 
de formaci6n de prestigio (colegios, universidades, insti
tutos armados). 

La corrupci6n, entonces, tiene efectos en la vida cotidia
na, No es s610 una cuesti6n (aunque grave) de negocia
dos, cuentas millonarias en el extranjero, coimas 0 comi
siones, Nos afecta cuando vamos en la calle, cuando com
pramos, cuando hacemos cola en el mercado, cuando pa
gamos la luz 0 el telefono, etc, 

En la medida que vayamos transitando por este cambio 
cultural, podremos prevenir la corrupci6n, Se necesita una 
nueva etica de los funcionarios publicos, pero igualmente 
una nueva etica ciudadana que permita tambien a todos 
nosotros estar atentos, controlar y vigilar, de manera tal 
que no se repita nuevamente la historia tragica de los ul
limos arias. 

,-----------------------2 Il ,ACaSO soy tonto? ! I 
La pobreza en el Peru es consecuen
cia de la corrupcion como un mal cons
tante. Empece a percibirla en la in
fancia. Tend ria 6 aiios cuando a nues· 
tra casa en Ayacucho IIeg6 gente para 
descargar su pena. lIorando contaban 
que el juez les habia pedido dinero y 
no ten fan c6mo pagarle. 

He sido subprefecto en varias ciudades 
y vivido la dificullad que tiene un hom
bre honrado para ejercer un cargo pu
blico porque es blanco de las quejas a 
un poder superior de quienes no cans i
guen toreer el ejercicio de la justicia y 
tienen por 10 regular, mas recursos que 
quienes craman justicia ... ( ) 

AI valver a su pueblo el Iicenciado de 
las fuerzas armadas, Ileva consigo un 
entrenamiento en el mando y nuevos 
conocimientos que 10 convierten en 
autoridad local. Pero tambien un pa
tron de robe aprendido. AI constatar 

una exaccion a los bienes publicos po
demos encontrar como respuesta del 
responsable un candido cinismo. 
<li.Aeaso soy tonto? -dira- Si todos 
cogen yo tambien. En el ejereito euan
do perdemos una easaea 0 una po/ai
na; si uno se queja; el jere reproeha: 
i.Por que vienes a quejarte? (. Eres un 
tonto? R6bala til a otro)). Robar una 
polaina no serra necesario si los re
clutas tuviesen recursos para comprar 
una nueva. Se aprende a robar desde 
la ninez, al punto que en los pueblos 
es una suerte de deporte escolar, el 
hurto de gallinas 0 golosinas usando 
ingeniosos ardides. 

Fernando Cruz Mendoza, periodista y locutor, 
fundador y actual presidente vitalicio de la 
Organizaci6n Peruana de radiodifusores -
OPERA 

Braudel Papers -Instituto Fernand Braudel de 
Economfa Mundial- nro. xx, 2002 

I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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I 
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I 
I 
I 
I 
I L _______________________ ~ 

Para el grupo: 
Reflexionemos juntos: ,cwlles son nuestras actitude's 
que fomentan la corrupci6n? ,Por que? LQue actitudes 
necesitamos desarrollar para erradicar la corrupci6n? 
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. Se unda Parte 
construyendo la 

vigilancia 
ciudadana 
contra la 

corrupcion 
Siendo la corrupcion un problema que afecta 10 que hacemos 
todos los dras, necesitamos preguntarnos LQue debemos ha
cer? Le6mo podemos prevenir y enfrentar la corrupcion? 

Lo que nos toea 
como ciudadan@s 

La corrupci6n nos atane, en primer lugar, porque reduce las 
posibilidades de una vida mas digna y de. calidad para todos. 
Una simple suma de todos los recursos que han sido mal usa
dos 0 apropiados por la red de corrupci6n en la decada pasada 
da una cifra cercana a 2,000 millones de d6lares. Este es 
dinero que se ha gastado malo que se ha dejado de gastar en 
aspectos tan vitales como educaci6n, salud, vivienda. Ademas, 
la corrupci6n, en sus diversas formas, desalienta la inversion 
privada y limita los recursos disponibles del Estado para la 
mejora de la calidad de vida. 

Pero tampoco, es 5610 que Montesinos y la red de corrupci6n 
se hayan lIevado dinero del Estado, sino que es dinero que se 
ha restado a 10 que se deberia invertir en mas y mejores es
cuelas, centros de salud y vivienda. 

Sin embargo, no es solo una cuesti6n de dinero. La corrupci6n 
destruye 10 que algunos lIaman el "capital social", es decir, la 
confianza basica que permite la convivencia social y el funcio
namiento de las instituciones. La corrupci6n ataca un princi
pio fundamental de la democracia: los derechos que tenemos 
todos I@s ciudadan@s, la igualdad frente a la ley. 

Segun los datos de Transparencia Internacional, el Peru ocu
p6 el puesto 45 a nivel mundial entre los parses que a percibi
do con mas corrupci6n en el 2001, y el puesto 46 en el 2002. 
Si bien no esta a la cola de los parses corruptos tanto en el 
mundo como en America Latina, sin embargo su puntaje re
sulta bastante bajo (4 sobre 10) 



22 IOjito,ojitoalacorrupciiin 

Puesto a Puesto a 
Hive! Hivel 

Amf:rica Mundial 
Latina 

1 17 
2 32 
3 33 
4 40 
5 46 
6 46 
7 46 
8 57 
9 57 

10 59 
11 62 
12 67 

13 70 
14 71 
15 81 
16 81 
17 81 
18 89 
19 89 
20 89 
21 89 

Transparencia Internacional 
Indice de percepci6n de corrupci6n CPI 

Comparaci6n parses de America Latina 2001-2002 

, , 

Pars 

Chile 
Uruguay 

Trinidad y Tobago 
Costa Rica 

Brasil 
Jamaica 

Peru 
Colombia 
Mexico 

Republica Dominicana 
EI Salvador 

Panama 
Argentina 
Honduras 

Guatemala 
Nicaragua 
Venezuela 

Bolivia 
Ecuador 

Haiti 
Paraguay 

;'t\~' ,';',::; ",,::"'tuoG WldltllC,; , ,;:. ,'C.' ";;j;::: 
Puesto a Puesto a 

Puntuaci6n Hlvel Nivel Pais Puntuaci6n Mundial Am~rica 
Latina 

7,5 18 1 Trinidad y Tobago 7,5 

5,1 31 2 Uruguay 5,3 

4,9 35 3 Costa Rica 5,1 

4,5 40 4 Peru 4,5 

4,0 44 5 Brasil 4,1 

4,0 46 6 Colombia 4,0 

4,0 50 7 Panama 3,8 

3,6 51 8 Mexico 3,7 

3,6 51 9 Panama. 37 

3,5 54 10 EI Salvador 3,6 
3,4 57 11 Argentina 3,5 

3,0 63 12 Republica Dominicana 3,1 

2,8 65 13 Guatemala 2,9 
2,7 69 14 Venezuela 28 

2,5 71 15 Honduras 2,7 

2,5 77 16 Nicaragua 2,4 

2,5 79 17 Ecuador 23 

2,2 84 18 Bolivia 2,0 

2,2 
2,2 
1,7 

La puntuacion del indice (Ipe) se construye en base a en
cuestas y sondeos que miden las percepciones de corrupcion 
al interior de los parses, y que son realizadas a empresarios, 
analistas de riesgos y al publico en general, tanto residentes 
en el pars como en el exterior, 

En ese senti do, no podemos desentendernos de la corrupcion, 
La corrupcion es un cancer que destruye la convivencia social 
y que nos toca, de alguna u otra manera, En una sociedad 
democratica la corrupcion tiene poco espacio. Lo fundamen
tal de la democracia es la participacion y la responsabilidad. 
En una democracia, I@s ciudadan@s, y en especial las autori
dades, deben "responder" por sus acciones. La responsabili
dad tiene dos sentidos: "dar cuentas" y "pedir cuentas". Lo 
que sucede en nuestro pars es que no estamos acostumbrados 
a responder por nuestras acciones ni tampoco a pedir cuentas 
a otros. Por ello, de cierta manera, a veces permanecemos 
indiferentes frente a atropellos 0 injusticias. Sin embargo, el 
silencio 0 la omision contribuyen a extender la corrupcion. 

Por elio, es necesario ejercer 10 que algunos Ilaman la vigilan
cia 0 control ciudadano. La vigilancia ciudadana es, en cierta 
medida, la fiscalizacion que debemos realizar I@s ciudadan@s 
de los gobernantes, de las instituciones publicas y de cualquier 
otra instancia cuya accion tenga impacto en los derechos de 
las personas y la convivencia social. 



La vigilancia ciudadana forma parte de la practica demo
cratica: no hay democracia sin control social, dado que las 
autoridades reciben un mandata de parte de la poblacion. 
En otras palabras, el poder de decisi6n que tienen el presi
dente, los congresistas, los alcaldes y, en general, cualquier 
autoridad 0 funcionario publico 10 recibe de la poblacion y 
por tanto, es nuestro deber y obligaci6n pedirles cuenta 
por 10 que hacen 0 dejan de hacer. En el caso de las institu
ciones publicas, los recursos que manejan son de tod@s I@s 
ciudadan@s, 0 provienen de los impuestos que pagamos. In
cluso las empresas privadas que brindan servicios publicos 
(luz, agua, telefonia, TV, etc.) tienen responsabilidad por
que reciben en concesi6n bienes que son publicos (por ejem
plo, las empresas de television no son duenas de las fre
cuencias en que emit en sus canales: estas les pertenecen a 
tod@s I@s peruan@s). 

Por ello, fiscalizar el uso de los bienes y servicios publicos, 
o la forma como el gobierno ejerce autoridad es una forma 
de ser ciudadan@, tal vez tanto igual 0 mas que votar en 
las elecciones. 

Sin embargo, la vigilancia ciudadana es mas que simplemen
te controlar. Es asumir responsabilidades, desarrollando pro
puestas y fortaleciendo el rol de las organizaciones de la 
sociedad civil. No hay mejor antidoto para la corrupcion que 
la participacion activa de I@s ciudadan@s, que vigilan, dan a 
conocer sus opiniones sobre los asuntos publicos y hacen lIe
gar sus propuestas. En tal senti do, la vigilancia ciudadana no 
puede ser solamente reactiva: no debe existir 5610 cuando 
aparece la corrupcion, sino que debe ser permanente y 
propositiva: esto es crear una cultura de vigilancia y partici
paci6n ciudadana. 

Creando la cultura 
de la transparencia 

Para crear una cultura de vigilancia y participacion ciudada
na es muy importante erradicar la "cultura del secreto". 

La cultura del secreto es la practica com un que existe, sobre 
todo en el sector publico, de impedir el acceso a la informa
ci6n, de manejar los asuntos de interes comun de manera re
servada, de no dar cuentas de la gesti6n. 

EI secreto siempre ha hecho mucho dano al pais en espe
cial en la decada pasada, en la que se lIeg6 a limites extre
mos. Con la caida del regimen de Fujimori, se comprob6 
que un sector importante de la television y la prensa nacio
nal formaban parte de la red de corrupcion. En gran medi
da, la impunidad fue posible, por la forma como se oculto la 
informaci6n y se desinform6 a la poblaci6n. 
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"La reselVa y el seereto s610 silVen para hacer el 
Estado ineficiente, para contnbuir can la comlpci6n 
que 50 desarrolla desde el aparato del Estado, para 
generar barreras entre la sociedad civil y las 
instituciones del Estado." 

Walter Alban, Defensor(e) del Pueblo 
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"La transparencia de la gestion publica, entonces, 
tambien pasa por la calidad de las normas 0 leyes que 

emanan del Congreso. No solo para colocar al 
Parlarnento peruano a la altura que requieren los 
desafios de la edad modema, sino para que en 10 

cotidiano, desaparezca la duda 0 la desinformaci6n ... " 

Javier Diez-Canseco, Congresista de la Republica 

En vez del secreto necesitamos una cuitura de la transpa
renci·a, en la que no haya informaci6n reservada 0 confiden
cial, y en la que todos los ciudadan@s puedan exigir la infor
maci6n que requieran. Esto es muy importante, sobre todo 
cuando se trata de los asuntos publicos, que nos interesan y 
competen a todos los ciudadan@s. Por ejemplo, i.cuanto se 
esta pagando por la deuda externa? i.en que invierte el Mu
nicipio los fondos que recauda? i.A quienes contrata un Mi
nisterio para realizar obras y por que montos? 

Por eso, una de las principales "vacunas" contra la corrupci6n 
es la informaci6n plena y trimsparente. Por ello, en el proceso 
de vigilancia ciudadana es fundamental el rol de los medios de 
comunicaci6n. Ellos tienen una gran responsabilidad social, 
pues no solamente informan sino que pueden acercar a la po
blaci6n, fomentar el dialogo. 

Finalmente, crear una cultura de transparencia supone de
sarrollar nuevas practicas ciudadanas de comunicaci6n, ar
gumentaci6n y debate. La democracia es, en esencia, dialo
go y debate. Es necesario aprender a debatir, a discutir sin 
destruir al otro. Hace falta en nuestro pais una cultura del 
dialogo y del debate democratico, que nos permita escu
char sin agredir, discutir con argumentos, pedir cuentas y 
rendi r cuentas. 

Aprender a 
dialogar 

l 
Nunes. hubo plaza publIca en 
el pais y jamas los medias 
podran remplazarla. No 
hay una hlstorla de dlalogo 
y de debate en el Peru. Sin 
embargo, as Importa.nte des
tacar Is. Importancia. del 
deba.te conversado que 
toms. problemas, los ana.
liza. y los &nuda necesaria.
mente a. sus Boluciones. 
Expresar 10 que se viva y 
plenss. as ya Importante. 
Pero 10 as mAs s1 sirve 

para compartlr trans-parentemente 10 
que somos y queremos ser. Hablando y dls
outlando, discrepa.ndo y Uegando a acuerdos 
S8 construyen nueva. redes de acercamlento 
y solldarldad. Emocl6n y argumento deben 
encontrarS9, trabajarse cot1dia.namente. Des~ 
de ese di&1ogo sera posible que cada oyente. 
telev1dente, lector, pllbl1co de cine y de 
Internet, pueda tener estimulos e ideas de 
otros para formar su propla opini6n, 
enrlquecerla, camblarla, apropiarse de BU ca~ 
pacldad de produclrla. Nuestro pueblo nece~ 
sita. armar sus proplos discursos. 

Rosa Marfa Alfaro. Ciuda.dan(ts Wde a. de veras". Una pro
puesta de vIgUa.ncla de 1& gest16n pUblica., desde un enf oque 
oomunicactOll&1. Calaodrla. 2002, pAs. 98-99 

I 
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Organizando la 
vigilancia Ciudadana 

Con el lin de organizar la Vigilancia Ciudadana en contra de 
la corrupcion hay varias tareas. Depende de cada organiza
cion delinir las estrategias para hacer elicaz el trabajo. Sin 
embargo, es necesario tomar en cuenta varios aspectos: 

1 Conocer otras experiencias 
de vigilancia ciudadana 

La vigilancia ciudadana no es una practica nueva. Existen di
versas iniciativas en nuestro pafs y en otros pafses de la re
gi6n que es valioso conocer, porque nos pueden dar ideas de la 
forma c6mo se ha asumido la tarea de vigilancia. Por ello, 
antes de proponer nuevas estrategias es mejor conocer 10 que 
ya se ha hecho en otros lugares, la forma como se han organi
zado, los resultados conseguidos y las lecciones aprendidas en 
el proceso. 

Veamos a continuacion algunas experiencias de la region: 

r----------------------------, 

AS! LO HACEN ... 
Clausula de No Soborno (Panama) 

En 1997, durante el proceso de privatizaci6n 
del Institute Nacional de Telecomunicaciones 
(I NTE U en el que el Estado tenia ei 49% de 
las actiones, se cre6 esta herramienta. 

Ei Presidente de ia Republica habia invita
do a la Fundaci6n para el Desarrollo de la 
Libertad Ciudadana a parlicipar en el pro
cesc, con el fin de garantizar un ambi~te 
transparente y responsable para el proceso . . 
de licitaci6n y para 109rar la confianza pu-
blica. La Fundaci6n, con la ayuda volunta
ria de un consultor internacional inici6 un 
monitoreo cuidadoso de todD el proceso de 
Iicitaci6n. Las empresas participantes firma· 
ron y entregaron sus ofertas para la com
pra, en la cual iba incluida una C1Ausuia de 
No Soborno. En ella, cada empresa se com
prometla a no ofrecer sobornos. La clAusu
la se incluy6 dentro de la oferta de compra 
que hizo cada empresa. 

La Fundaci6n inform6 permanentemente al 
pais sobre la privatizaci6n de INTEL. EI dia· 
rio La Prensa colabor6 ofreciendo espacios 
graUs para la publicaci6n de boletines sema
nales sobre el avance del proceso. Otros me
dios de comunicaci6n informaron tambien so
bre 106 avances del monitoreo. 

Fina1merlte, gano la empresa Cables & 
Wireless, Clue ofrecio 652 millones, 152 mi· 
Iiones mas que el precio base estipulado. Na . 
hubo reclamos de corrupcion; incluso, los re-'
presentantes de la compaiifa perdedora ex· 
presaron su satisfacci6n can el proceso. EI 
papel que desempeii6 la Fundaci6n permiti6 
a los panameiios vigilar el proceso, y se resta· 
bleci6 en parte la confianza publica sabre los 
pracesos de privatizacion. 

Fuente: Transparencia Intemacional. "Herramlentas para 
el Control Cludadano de la Corrupci6n". pag. 11 b 

I 
I 
I 
I 
I 

L ____________________________ ~ 
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,--------------, 

Asi LO HAC EN ... 
1 

1 

1 

~~ I?ll"c@ll"aJmaJ 1?1l"2iCDOS '!I 1 
CCmlPlll"aJs (C(il~CIl1l'ilIbJDaJ) : 

Afiche de la campana 
contra la corrupcion en 
Mexico, donde 10 que 
nosotros lIamamos 

«coimas» alia se llama 
popularmente «mordida». 

Esta iniciativa se origino en Argentina/ 
implementada por Poder Ciudadano para la 
vigilancia de las compras de cinco hospitales 
publicos. La idea fue compartida durante un 
taller regional con ONGs interesadas. Asi/ la 
idea lIego a la Veeduria Distrital de Bogota/ 
un organo de control creado por ley. 

EI programa Precios y Compras consiste en ·Ia 
recoleccion/ sistematlzacion y publicacion de 
informacion que permite comparar los precios 
de compra de diversos bienes de consum~ y 
servicios que hacen las entidades distritales y 
alcaldias locales del Oistrito Especial de San* 
ta Fe de Bogota/ Colombia. La iniciativa se ha 
centrado en la adquisicion de algunos bienes 
de consumo y servicios/ que general mente son 
contratos de menor cuantla y se realizan en 
gran cantidad y frecuencia, por 10 que se difi* 
culta su seguimiento. Los gastos en papeleria, 
por ejemplo, de las entidades publicas del Dis* 
trito de Bogota ascienden anualmente a casi 
0/000 millones de pesos (unos 3/000 millones 
de d6lares). 

Los resultados se publican en un boletln pe· 
riodico (P&C Boletln de Precios y Compras) 
que contiene la informacion de precios. Entre 
1998 y el 2000/ la Veeduria ha elaborado 9 
boletines sobre los precios de diversos artfcu
los (papeleria, mantenimiento de vehiculos/ 
equipos de computo, remodelacion de edificios/ 
insumos medicos, etc.)/ que son los mas repre· 
sentativos de 10 que compran las instituciones 
publicas. 

EI desarrollo de esta iniciativa ha ayudado a 
la transparencia y a autorregulacion de las 
propias instituciones reportadas/ quienes han 
mejorado su trabajo. En la actualidad/ el Pro· 
grama se centra men os en los precios desde el 
punto de vista de la demanda/ y mas en la ofer· 
ta, buscando fomentar la eficiencia. 

Fuente: Transparencia Internacional. "Herramientas para 

el Control Ciudadano de la Corruption". pag. 122 

1 

1 

1 

NO ALflllEHTEMOS 
l.A CORRUPCION 

1, __________________ , 

1 1 1 
1 ' 1 

1 ASI LO HACEN... 1 

1 ffi\1!.II~D2D"iliCDaJS 1?l\JJIbJ~D(caJS 1 

: (VaJIl"DCS lPlaJDS2S) : 

1 -'-'-' 1 
1 

Esta es una inkiativa que 1 

1 
"""'«f'O_.~~rot;. __ se ha implementado en va- (i)<!'. ~~~UJ!~~~~O" 

rios paises de la region, en- CORIA 1 

1 P 
••••• CONVO AT 

tre elias Argentina, ana- 1 

1 
PRIMERA AUDlEHCIA pueUCA: ma, Paraguay, Colombia Y PIIESENTACiOHDE N.1l1UoIATlVASOETtI!RHIO 1 

Peru. Las audiencias publi- P.w.l.Aco=~::~:U~JUCAOo,:l..A 
cas, en esios casas, hansido . ~-....::: ... ~ =: =-.=-:-.: I 

I 
_ .... _ .. _._-_. 1 

utilizadas para cansu tar a =-:=-;::!"".:-:-:===:':"-' 
la poblacion sabre compras =c:.-:."~ ..... --=.. -=:: 1 ._.,.._" .. _. __ UI_ ._ ..... 

publicas, presentacion de . u_ ... __ .. _ .... _.. 1 

presupueslos u airos temas =:.::-: .:::..:.:.-...:..::=-' .. ~ ~ 1 
-_ .. _ .... _ .... _ .... , 

que interesan a I@s .. - .. _--.... __ ... ------...... 
c'·udadan@s.----.. -- ..... "". ... -'-o·1 _._ .... _-_ .. _-___ c.o. ____ .. .___: ... 

La audiencia publica es un 
espacio donde las autorida
des pueden escuchar la opi
nion de la ciudadania an-

--.. ~. I ·11_._ .... -... ____ .......... .. 
_ ... ___ .. _ .. _·· ____ 1 .. • 1 --

tes de tomar decisiones de 

... - ... _ .. _ .... __ .. -. -
nuevas politicas, programas 0 proyectos publicos, 0 para evaluar 
los mismos. Par 10 generalla audiencia se hace por iniciativa de la 
autoridad, pero existe la posibilidad de que las comunidades y las 
organizaciones de la sociedad civil soliciten su convocatoria, como 
sucede en Colombia. 

En el caso de Argentina, las audiencias publicas se hicieron para 
presentar en el campo de las contrataciones publicas/ al igual 
que en el caso de Panama. En Paraguay se hicieron audiencias 
publicas para discutir en forma participativa la elaboracion y la 
ejecucion de presupuestos municipales. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

L ______________ ~ 

Una audiencia publica se organiza en torno a una agenda, que 
puede tener los siguientes elementos: a) lectura del orden del 
dia; b) presentacion de la autoridad; c) presentacion y justifica
cion del asunto publico a tratar; d) opinion de los participantes. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

La audiencia publica permite acceso para el publico general y 
los medias de comunicacion. Pueden participar todos I@s 
ciudadan@s interesados, instituciones 0 empresas, funcionarios 
de organismos publicos/ universidades, centros de investigacion/ 
expertos y tecnicos invitados par fa autoridad que convoca a la 
audiencia publica, sindicatos, ONGs, colegios profesionafes. 

I Fuente: Transparentia International. "Herramientas para el Control Ciudadano de I 
la Corruption". L __________________ ~ 
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AS! LO HACEN ... En Internet podemos encontrar diversas inicia~ 
tivas para favorece la vigilancia ciudadana. Una 
de elias es la iniciativa Juan Ciudadano, en 
Mexico. Juan Ciudadano (Melfirco) 
Juan Ciudadano es un portal en Internet que 
permite a I@s ciudadan@sde ry1exico estar in4 
farmadas y participar en diversos procesos que 
tienen que ver con los asuntos publicos. 

La idea fundamental del portal es que el mejor 
remedio contra la corrupci6n es la informaci6n. 

L@sciudadan@spuedenparticiparendiversos 
grupos de trabajo, segun sus intereses, as! como 
reporlar casas de corrupci6n, maiDs period is
las, entre otros. 

Ver: httpJlwww.juanciudadano.com 

.'1"' .......... 

. --........-..... 
=~::-·I r_ ... __ -_ ... 

.t~ ...... 
inl'or", •• _ ,,- ... ~~ ... 
-~--_ ...... _ .. 
~--"' .. ,- ... ::::::t==. 

.. _ .... _ ... , ... _ ... _-_ ....... _._-
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L ________ ~---------------------~ 

En el Peru, al igual que en otros parses, hay varias experiencias 
de vigilancia y control ciudadano. Algunas se han originado en 
vista de asegurar elecciones limpias, pero poco a poco se han 
ampl"lado hacia temas y asuntos que tienen que ver con la co· 
rrupcion. Asimismo, Internet se esta convirtiendo en un po de· 
roso aliado para difundir informacion y para crear una cultura 
de transparencia. Muchas instituciones publicas (entre elias los 
Ministerios, el Congreso de la Republica y otros organismos 
estatales) ponen toda la 'lnformacion de 'lnte,,~s publico en 
Internet, incluyendo informacion sobre las licitaciones y com· 
pras que hace el Estado, el sueldo de los funcionarios publicos, 
entre otras. 

1-----------------------------------1 

: AS! LO HACEN... viendo la conciencia y la partici- : 

I IiiExperiencias peruanas pac ion ciudadana. I 

: Asociacion Civil Transparencia Por ejemplo, ha publicado una se- : 

I 
rie de materiales educativos para I 
promover la cultura ciudadana y el 

I Es una asociaci6n civil sin fines de control de la gesti6n publica. J 

I lucro, fundada por un grupo de ciu- I 
I dadanos no adscritos a un partido Asimismo, mediante uno de sus I 
J politico, cuya misi6n es trabajar por proyectos recientes, Observaci6n I 
I la educaci6n civica y la moviliza- Parlamentaria, ha estado haden- I 

R~.~~~'" ci6n ciudadana, buscando la mayor do un seguimiento de las activida-
I participaci6n electoral de los ciu- des de los congresistas, verifican- I 
I ~ ;. ..•. :~ .. :. :~~.:'::.:, :~~~. dadanos. Transparencia hace tra- do el cumplimiento de sus labores, I 
I •• .,~ __ ..• ~ •. _.;. __ ...... _~. Ii.' bajos de educaci6n, informaci6n, intentando contribuir a una mejor I 
I ::-::.::::::.- propuestas legislativas y observa- relaci6n entre la poblacion y los I 
I ... ,~_ ......... _... ? ci6n de procesos electorales polf- congresistas elegidos para el pe- I 

"'1"01011 •• ' .. ..-........ ~3"": ticos y locales. riodo 2001-2006. A la fecha se han 
I --- publicado b boletines informando I 
I Con el tiempo, Transparencia ha sobre diversos aspectos de ta acti- I 
I ampliado su ambito de trabajo y vidad legislativa. I 
I se ha centrado en temas no es- I 
I trictamente electorates, promo- Ver: http'l!wwwtransparencia org.pe I 
L ___________________________________ ~ 
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.--------------------------------. 
: LOlIl"(i)~1i:UCCll ~ : 
I ... ... I 
I El Consorcia Nacional para la Etica Publica I 
I (PROETICA) es una asociacion civil sin fines de JE, I 
I luero, constituida en mayo de, 2001 par la Aso- ~ I 
I ciacion de Exportadores (AD EX), la Comision '>;:"/' I?ro~ B' ......... I I 

Andina de Juristas (CAJ), el Instituto Prensa y =r-ro 

I Sociedad (IPYS) y la Asociacion Civil Transpa· .. I 
I rencia; con la finalidad de contribuir, des de la ~ -: I 

~ I sociedad civil, a la lucha contra la corrupcion Y dltBl..-:o I 
I sus causas en el Peru. I 

I PROETICA impulsa la fiscalizacion civil cotidia· ._,_.~ I 
I na y exigente del manejo de los asuntos publicos, I 
I promoviendo la cultura dudadana de respeto a la La lDIemocracia I 
I ley, 10 cual impide la corrupci6n. I 

e)(ige mas 
: Ver: http://www,oroetica org.pe transparencia: 

I PROETICA organila: I 
5. Instamos a la ciudadania a mantenerse 

I Vigilante a fin de impedir 10 corrupcion y pro- I 
I 1. Acciones en conjunto con el apoyo de to- I 

mover Ja transparencia en el ejercicio de la 
das las organizaciones miembros de I funci6n publica. Igualmente, recordamos que I 
Proetica en respuesta a las demandas de 

I la corrupcion es un problema que nos atafie I 
I 

la sociedad y del Estado. Por ejemplo, ahora a tadas, par la que carresponde a la soc ie- I 
cuenta con un plan de vigilancia de dad en su conjunta adoptar una actitud de 

I licitaciones publicas. cambio para orientar nuestra conducta coti- I 
I diana en funcian a valores eticos. I I 2. Proetica alienta y acompafia los aportes 

espedficos que sus miembros integrantes I 
I Fragmento del comunicado de PROET1CA, habiendose I 

desarrollan en fa lucha contra la corrup- cumplldo un ano del gobiemo democraticamente elegfdo 
I ci6n en los campos especfficos de su espe- del presidente Alejandro Toledo. Lima, 15 agosto 2002. I 
I ciali~. I 
L ________________________________ ~ 

Para el 91"1.11'0: 

i,Que otras experiencias de vigllancia ciudadana conoces? 
lExiste alguna en tu ambito local? 
Recuerda, y com parte con los demas: lEn Que consiste la expe· 
riencia? lC6mo se han organizado? lQue han hecho? lQue re
sultados han conseguido? 

~ IC@Il'il@«:121l" 12~ {fMll'iltdlaJll'il'ill2ll'il1e@ 
~ 12@ aJ ~ tdI 12 Il'ilMI2 Si fe Il" aJ fPJ aJ Il"fe u «: u fPJ aJ «: U (QJIl'il 

La vigilancia ciudadana tiene su fundamento en la legislacion. 
Tanto el articulo 31 de la Constitucion vigent~, como la Ley 
26300 (Ley de Participacion Ciudadana) y la Ley 23853 Or
ganica de Municipalidades) art. 80 y 82 reconocen el derecho 
del ciudadan@ a la participacion y establecen un conjunto de 
mecanismos para fiscalizar la gestion publica. Conocer las 
normas que reconocen nuestros derechos es importante para 
dar sustento a nuestra accion de vigilancia. 
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lVleealirnismos de 
par~irci~aa::D61l'il 

./ Iniciativa Legislativa: los ciudadanos pode
mas aprobar, modificar y cambiar una ley, incluida la 
Constitucion. Requiere la iniciativa del 0.3% del 
electorado (50 mil firmas de ciudadanosl y tlene 
tramite preferencial en el Congreso, que tlene 90 
dfas para expresarse sabre ella, a favor 0 en contra . 

./ Referendum: los ciudadanos, mediante una 
consulta popular, pod em os manifestarnos sabre 
la modificacion de la Constitucion, reyes, normas 
regionales, ordenanzas municipales y farmadan 
de regiones . 

./ Demanda de Rendicion de Cuentas: 
los ciudadanos podemos exigir explicaciones a 
las autoridades sabre su gestion y el manejo del 
presupuesto . 

./ Revocatoria de autoridades: los ciuda
danos podemos pedir la ratificacion 0 destitucion 
de sus cargos a quienes fueron elegidos a traves 
del voto popular (autoridades municipales, jueces 
de paz y miembros de los consejos regionales) 

RE'fERENt)UM 
NAC\oNAL 

NO 

./ Remotion de autoridades: los ciudadanos 
podemos solicitar la destitucion de autoridades de
signadas (prefectos, subprefectos y gobernadores)_ 

L _________________________________ ~ 

r-----------------------------------i 
Derecho a la informacion 

La informacion es un buen antidoto contra la corrupcion. 
Segun la nueva Ley 27806 (Ley de Transparencia), promul
gada por el presidente Alejandro Toledo el 2 de agosto del 
2002, las instituciones publicas estan obligadas a hacer pu
blica su informacion, y a atender las demandas de informa
cion de los ciudadanos. 

./ Publicidad: Todas las entidades publicas deben 
brindar informaci6n en el area de su competencia. 
"Toda informacion que posea el Estado es publi
ca, salvo las excepciones expresamente previstas 
por la ley". EI Estado debe garantizar el acceso 
libre a la informaci6n y las instituciones publicas 
deb en contar con un funcionario encargado de pro
porcionar dicha informaci6n. (art. 3) Hay algunas 
excepciones: a) la informacion clasificada como 
secreta por acuerdo el Consejo de Ministros (pun
to criticado par el Consejo de la Prensa Peruana); 
b) informacion que afecte intereses del pais en ne
gociaciones internacionales; c) informaci6n prote
gida por el secreto bancario, tributario, industrial, 
etc.; d) informacion protegida por el secreta pro
fesional de asesores, abogados del Estado; e) in
formaci6n que sirva para prevenir 0 reprimir la cri
minalidad; f) informacion que afecte la intimidad 
personal y familiar. (art. 15), 

./ Sanciones: Los funcionarios 0 servidores pub li

cos que no cumplan la Ley seran sancionados como 
una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados 
penal mente el delito de Abuso de Autoridad. (art. 4) 

./ Como solicitar informacion: Los ciuda
danos tenemos derecho a solicitar y recibir infor
maci6n a cualquier institucion publica/ sin necesi
dad de dar explicaciones por que 0 para que necesi
tamos dicha informaci6n (art. 7), pagando 5610 el 
costo de la reproduccion de la informacion de acuer
do a tasas publicadas (art. 17), Toda solicitud de 
informacion debe ser dirigida al funcionario desig
nado por la entidad publica. En caso de que este no 
hubiera sido design ado, la solicitud se dirige al fun
cionario que tiene en su poder la informacion re
querida 0 al superior inmediato. La entidad publica 
debera otorgarla en un plazo no mayor de 7 dias 
Miles, plazo que se podra prorrogar excepcional
mente por cinco 5 dias uUles mas, si es que es dificil 
reunir la informacion solicitada. En este caso, la 
entidad debera comunicar par escrito, antes del ven
cimiento del primer plaza, las razones por las que 
hara la prorroga. En el caso que la entidad no posea 
la informacion solicitada perc sepa su ubicacion y 
destino, debera hacerlo saber al sol icitante. (art. 11) 

L ___________________________________ ~ 
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Basado en la propuesta contenida en 
Vigilancia Ciudadana". Consorcia 
Promujer-Calandria, febrero 2001. 

:$ IF@ rt' \'e al ~ «:! te «:! rt' ~ ~ \'e rt' al ~ al] @ ~ Il'il rt' «:! (dI ~ Si 
(die ~ al !$ (Q) rt'@ alll'il U ~ a1 te U (Om 18 !$ <qJ M 18 
Il'ilalteell'il ~al WU@U~alll'ilteUal 

EI exito de la vigilancia ciudadana reside en la posibilidad de 
compartir recursos e informacion. Desde hace tiempo, Cal an
dria, al igual que otras organizaciones, han impulsado el traba
jo en redes que articula el trabajo de asociaciones vecinales, 
parroquiales, organizaciones sociales de base <clubes de ma
dres, vasa de leche, comedo res populares, promotores de salud) 
asociaciones de comerciantes, de PYM ES. Una de las tareas 
principales de las redes es contar con diagnosticos precisos de 
los problemas, identificar instituciones 0 funcionarios especifi
cos donde hay practicas de corrupcion, y organizar la accion. 

Para constituir una red de vigilancia ciudadana, 0 establecer 
la funcion de vigilancia de una red ya constituida se sugieren 
los siguientes pasos: 2 

a) Tomar la decision de impulsar una red de vigilancia, a 
partir de la iniciativa y el trabajo concertado de varias 
organizaciones. 

b) Definir el foco de la vigilancia, los objetivos de misma, y 
un plan de trabajo. Puede ser en reuniones de trabajo 0 

en un taller participativo. 

c) Constituir formal mente la Red de Vigilancia, en una 
Asamblea, con participacion de la comunidad. 

d) Presentar la iniciativa de la Red ante las autoridades 
locales, estableciendo los criterios para prevenir y en
frentar la corrupcion. 

e) Elaborar 0 perfeccionar un diagnostico de los proble
mas ligados a la corrupcion. Sera el punto de partida 
del trabajo de la red. 

f) Definir indicadores que den cuenta de los avances que 
se quiere conseguir, en com lin acuerdo con las institu
ciones del Estado que seran objeto de la vigilancia. 

g) Establecer acuerdos con dichas instituciones para pre
venir la corrupcion, lograr resultados 0 mejorar los ser
vicios publicos que se brindan. 

h) Programar actividades de sensibilizacion y educacion a la po
blacion, presentando los acuerdos y los resultados de la vigi
lancia, promoviendo la participacion activa de las personas. 

En la mayorfa de los casos no es necesario crear organizacio
nes especificas para realizar la vigilancia ciudadana. Mas bien, 
es recomendable fortalecer los espacios de participacion ya 
existentes e impulsar algunas iniciativas nuevas, como son las 
Mesas de Concertacion, y las Audiencias Publicas. 
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4 Sensibilizar a ga eomo.midad 
EI trabajo con los medios de comunicacion nacionales y locales 
es muy importante para sensibilizar a la comunidad, y la po
blacion en general sobre los casos identificados de corrupcion, 
y las formas de prevenirla. 

La gente opina ... 

Calandria ha impulsado, desde hace tiempo, el monitoreo de 
los medios de comunicacion como una manera de sensibilizarlos 
respecto de su responsabilidad en el desarrollo de una ciuda
dania mas informada y responsable. 

Durante lOB TaUeres de Educaci6n 
Electoral que Calandria orga.n1z6 an
tes de las elecciones generales del 
2001, se pregunt6 a los partlclpan
tes oQuE PODEMOS HACER LOS Y LAS 
CIUDADANAS PARA VIGILAR A LAS 
AUTORIDADES? El 32.1 % respondi6 
que "denunciar injusticias y corrup
ci6n"; el 17.7% "organlzarse, unirse 
y ser responsable"j el 10%, "ser una 
ciudadania vigilante y atenta, que 
denuncla y exige". 

,---------------------
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La experiencia de calandria: 
comites de vigilancia congresal 

I 
I 

Durante el proceso de las elecciones del 2001, hasta 
el 2002, Calandria organiz~ un conjunto de activi
dades para promover el voto responsable, y sabre 
todo el desarrollo de nuevas formas de participa
ci6n ciudadana. En un primer momento se organi
zaron Caravanas Ciudadanas, un espectaculo co
mun'lcativo que recorda las plazas publicas de 6 
ciudades del Peru, en las que se recogieron, de 
manera ludica e ingeniosa, propuestas y demandas 
de la poblaci6n respecto de que y como hacer vigi
lancia de las autoridades que se iban a elegir. 

Luego de las elecciones se conformaron Comites 
de Vigilancia Ciudadana en 5 zonas del pars (Loreto, 
Huancavelica, Arequipa, Ayacucho y Cusco) I en alian
za con varias ONG y redes locales, centrados sobre 
todo en torno a la vigilancia y control ciudadano de 

los congresistas elegidos. Se realizaron talleres bajo 
ellema "Construyendo voluntades ciudadanas y po
liticas para una agenda democratica". En cada zona 
se ha disenado una estrategia distinta, de acuerdo 
a las peculiaridades locales. Algunas de las acHvi
dades mas importantes han side: 

~ Reuniones de trabajo con los congresistas 
elegidos para plantearles las inquietudes y 
propuestas de la poblacion y de las organi-
zaciones. 

~ Talleres de Vigilancia Ciudadana de la ges
tion publica con las organizaciones 
involucradas. 

~ Talleres con periodistas y comunicadores so
ciales para involucrarlos en las tareas de vi
gilancia. 

Elaboracion de materiales informativos (ho-
jas informativas de la labor congresal, ma
teriales grMicos. 

I • Ferias democraticas, continuando la expe-
I riencia de las Caravanas Ciudadanas y con-

sultas ciudadanas de evaluacion de la ges
tion de los congresista~. 

~ Foros ciudadanos de dialogo con los congre
sistas electos de cada zona para la concertacion 
de agendas y rendicion de cuentas. 

~ Foros ciudadanos sobre el tema de la descentra-
Ilzacion, conversando con la poblacion sobre los 
retos del proceso que se ha iniclado en el pais. 

Estas y otras iniciativas apuestan a la democrati
zacion de la relacion entre la poblacion y los con
gresistas elegidos, hacienda concreto el asunto de 
la representacion y la corresponsabilidad en el 

proceso de democratizacion del pais. De esa ma
nera se espera contribuir a romper con las rela
clones clientelistas del pasado e impulsar el rol 
fiscalizador que deben cumplir los congresistas. 

f· 
\ 

L _______________________________ ~ 
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Si bien todos I@s ciudadan@stenemos la funcion de fiscalizar 
y ejercer nuestros derechos, hay algunas instituciones que, por 
mandato, deben cumplir ese rol. Un elemento clave de la vigi· 
lancia ciudadana es conocer dichas instituciones y los meca· 
nismos que nos permiten entrar en contacto con elias y hacer 

las denuncias cuando corresponda. 

r-------------------------------, 
I I 
I IlI1stitucioll1es del Estado IB'lstituciones de la Sociedad I 
I respoB'lsalbles de la Civil especiaii:zadas ellil la I 
I fiscali:zaciollil: fiscali:zacioB'l: I 
I I 
I • EI Congreso de la Republica: si bien los Como hemos seiialado, todo ciudadano U organi- I 
I ciudadanos debemos fiscalizar a nuestros zaci6n de la sociedad civil debe ser vigilante en la I 
I congresistas, el Congreso en 51 tiene una defensa y promoci6n de sus derechos. Sin embar- I 

I 
doble funci6n: legislar (dar las Jeyes) y fis- go, hay algunas instituciones, redes 0 movimien- I 
calizar al poder ejecutivo. Los congresis- t05 que se han especializado en la tarea de vigi-

I tas tienen facultades para lancia, a veces inc/usa en asuntos espedficos. No I 
I todas de elias estan orientadas hacia asuntos de I 
I .. soJicitar informaci6n a cualquier organ is- corrupcion, pero su experiencia puede ser valiosa I 
I 

mo del Estado. para enfocar nuestro trabajo. Algunas de estas I 
instituciones son las siguientes: 

I .. iniciar investigaciones sobre asuntos de in- I 
I teres publico (Ia labor de las Comisiones .. Asociaci6n Civil Transparencia I 
I Investigadoras del Congreso ha sido muy I 
I importante, por ejemplo, para develar la .. ProEtica ) 
I corrupcion del pasado regimen). I 

.. Comision Andina de Juristas 
I .. sancionar a funcionarios. I 
I , Instituto de Defensa Legal I 
I .. censurar al gabinete de ministros. I 
I ' Analitica Asesores I 

I 
.. La Defensoria del Pueblo: su funci6n es velar I 

por los derechos ciudadanos cuando estos son .. La Veedurfa Ciudadana de la Comunica-
I afectados por alguna entidad publica. cion Social, que apunta a promover meca- I 
I nismos que permitan a los ciudadanos ex- I 
I .. La Contraloria General de la Republica: presar sus opiniones crfticas y propuestas I 
I su funcion es controlar el manejo y usa de respecto de la oferta de [os medios de co- I 

los fondos publicos municacion social. 
I I 
L _______________________________ ~ 

r-------------------.--.. ---~ ... ---... - ..... - ~ 

Para el grupo: 
"Que otras instituciones ligadas al tema de la vigilancia 
conoces? Haz una lista con el grupo, incluyendo direccio
nes y telefonos. 

'--------------.--------.~.-.• ~~--~-~ .. 



6 Desarrollar procesos 
educativos de vigilancia 
ciudadana contra la 
corrupcion 

Si bien la vigilancia ciudadana se aprende en la practica, es 
importante aprovechar los procesos formativos que se dispo
nen (talieres de capacitaci6n, reuniones de coordinaci6n, asam
bleas, grupos de estudio 0 inter-aprendizaje) para tratar el 
tema de la vigi Ian cia ciudadana y la forma de hacerla efectiva 
en el ambito local. 

EI proceso educativo en torno a este asunto puede tener en 
cuenta varios pasos. Conforme al tipo de experiencia educati
va, al contexte y al tipo de grupo que se capacita, se puede 
avanzar en uno 0 mas pasos en cada uno de los momentos 
educativos, tratando de respetar el ritmo del grupo. Los pasos 
sugeridos son los siguientes: 

a) Conversar y reflexionar sobre casos de corrupci6n que 
se conozcan. Los ejemplos que se incluyen en este 
material son significativos, pero existen muchos 
otros' Necesitamos preguntarnos i.Que sucedi6? 
i.C6mo sucedi6? i. Por que sucedi6? Entre todos po
demos aclarar los hechos, las causas y las consecuen
cias, el papel jugado por distintos acto res (funciona
rios publicos, autoridades, empresarios, representan
tes de organizaciones, etc.) 

b) De la misma forma como se pueden tratar casos nacio
nales que sirven como ejemplo, podemos conversar y 
r~flexionar sobre casas locales que conocemos de for
ma mas cercana, haciendonos las mismas preguntas. 
Los casos locales de corrupci6n pueden ser identifica
dos mediante historias, 0 experiencias que podemos 
narrar 0 reportar en comun. 

d En los casas anteriores es importante no quedarnos en 
10 anecd6tico, sino poder reflexionar sobre 10 que re
presenta y significa la corrupci6n para el pars y para 
nuestra comunidad. 

d) Una vez que hemos reflexionado y definido la corrup
ci6n, es necesario plantear una forma de hacer vigilan
cia ciudadana. Es necesario partir por reconocer nues
tras ideas y experiencias sobre vigilancia ciudadana. No 
se puede comenzar ninguna experiencia de formaci6n 
sin atender a 10 que ya sabemos 0 hemos vivido al res
pecto. Hay diversas formas de explorar estos conoci
mientos previos (mediante preguntas, historias, dibu
jos, etc.) 

e) Vale la pena tambien explorar otras experiencias de vi
gilancia y control ciudadano que existen en nuestro 
pars y en otros parses de la regi6n. Si bien no es posi-
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La Comisi6n Investigadora de Delites 
Econ6micos y Financieros del Congreso de la 
Republica ha recopilado y sistematizado los 
casas de corrupci6n mas importantes entre 
1990 y el 2001. Los informes, materiales, 
presentaciones pueden ser encontrados en 
Internet: http;//WoNw.delitoseconomicos.org 
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Transparencia Internacional tiene un Manual 
en el que se presentan diversas iniciativas 
en America Latina. "Herramientas para el 
Control Ciudadano de fa Corrupci6n". 

ble encontrar recetas, nos pueden dar ideas de como 
abordar las tareas de vigilancia. En este material se 
presentan algunos ejemplos, pero hay muchas iniciati
vas, aunque no todas estrictamente para el asunto de 
la corrupci6n.' 

f) Luego, es necesario reflexionar sobre el significado 
de la vigilancia social, conversando sobre conceptos 
clave como ciudadanfa, derechos, participacion. De esta 
forma podemos concluir elaborando una definicion pro
pia de vigilancia ciudadana con la que nos sentimos 
identificados. 

g) A partir de esa reflexion es importante definir las capa
cidades que tiene nuestra organizacion para abordar un 
trabajo de vigilancia. Debemos preguntarnos: i.Como 
se relaciona la misi6n de nuestra organizaeion con los 
objetivos de vigilaneia? i.Cual es nuestro ambito de ac
cion? i.Con que reeursos human os y finaneieros eonta
mos para la vigilaneia? 

h) Un paso muy importante es definir el foeo de la vigilan
cia. Con diversas tecnicas (liuvia de ideas, debate), y 
teniendo en cuenta 10 reflexionado en el punto anterior 
es neeesario seleccionar el objeto de la vigilancia: i.Que 
institueion 0 funeionario vamos a vigilar? i. Vamos a cen
trarnos en prevencion de la eorrupeion, en la fiscaliza
cion de actos de corrupcion 0 en ambos? Definir el ob
jeto de la vigilancia depende del tipo de nuestra organi
zacion, los recursos y el tiempo disponible. 

i) Una vez que se ha definido el objeto de la vigilancia es 
importante identificar aliados para realizar la vigilan
cia. En la medida que mas personas e instituciones se 
comprometan es mas facil sostener el proeeso, com
partir recursos, contar con asesorfa y apoyo logfstico, 
entre otras. 

j) Luego, es necesario formular un Plan de Accion, defi
niendo con el mayor detalle posible, las aetividades 
que se van a realizar, los responsables, los recursos 
necesarios. 

iJ iQ)DlFMD'ilrdlDIr ~(O)S lre$M~\calrdl(O)S 
©Ie D'ilMeS'lClral ~D@D~alD'il«:Dal 

Los resultados y los exitos conseguidos son tan importantes 
como los fracasos y limitaciones, porque permiten ir mejo
rando nuestra accion. Es necesaria tanto la difusion que se 
hace entre las organizaciones de la sociedad civil interesa
da en la vigilancia, como entre la poblacion en general, que 
necesita ejemplos emblematicos para saber que la corrup
cion no gana, que los culpables son castigados, y que hay 
que estar alertas. 



Recursos para la 
vigilancia 

Algunos de los recursos que pueden ayudarnos, tanto para la 
reflexi6n sobre el tema de la corrupci6n como para diseiiar y 
planificar la vigilancia ciudadana son los siguientes: 

Para leer: 

'Is.. Democracia Participativa y Ciudadania en el Ambito 

Local. Serie de 7 modulos, una cartilia, afiche y trans
parencias. Bolivia: CEDLA, Proyecto Control Ciudada
no, 2001. 

'Is.. Vigilancia Social: Exigiendo para ejercer nuestros de

rechos. CEDLA, Proyecto Control Ciudadano, 2001. 

'Is.. Rosa M. Alfaro. Ciudadan@s "de a de veras". Una pro

puesta de vigilancia de la gestion publica, desde un en
foque comunicacional. Lima: ACS Calandria, 2002. 

'Is.. Vigilancia ciudadana en torno a la deuda. Serie de 7 

modulos. Lima: Mesa de Trabajo Deuda y Desarrollo -
Red Jubileo Peru, 2000. 

'Is.. Vigilancia ciudadana. Aprendiendo a marcar presion a 

nuestras autoridades. Lima: ASC Calandria, 2001. 

'Is.. Herramientas para el Control Ciudadano de la Corrup

cion. Estrategias innovadoras desde la sociedad civil. 
Transparencia Internacional 

Para visitar en la WWW 

'Is.. Transparencia Internacional: 

http:Uwww.transparency.or9 

'Is.. Transparencia Colombia: 

http:Uwww.transparenciacolombia.or9·co 

'Is.. Comision de Delitos Economicos y Financieros del 

Congreso de la Republica: 
http:Uwww.delitoseconomicos. 0 r9 

'Is.. Participacion Ciudadana del Congreso de la Republica 

http:Uwww.con9 reso.gob.peldpclindex.htm 

Para el grupo: 
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para el grupo: lQUe otros materiales 0 recursos conoces? 
completa la lista 

-- ---- - ------------------------' 
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~e(:ur$OS para la 
~igUan~ia 

Algunos de los recursos que pueden ayudarnos, tanto para la 
reflexi6n sobre el tema de la corrupci6n como para disenar y 
planificar la vigilancia ciudadana son los siguientes: 

Para leer: 

/:'5. Democracia Participativa y Ciudadania en el Ambito 

Local. Serie de 7 m6dulos, una cartilla, afiche y trans
parencias. Bolivia: CEDLA, Proyecto Control Ciudada
no, 2001. 

/:'5. Vigilancia Social: Exigiendo para ejercer nuestros de

rechos. CEDLA, Proyecto Control Ciudadano, 2001. 

/:'5. Rosa M. Alfaro. Ciudadan@s "de a de veras". Una pro

puesta de vigilancia de la gesti6n publica, desde un en
foque comunicacional. Lima: ACS Calandria, 2002. 

/:'5. Vigilancia ciudadana en torno a la deuda. Serie de 7 

m6dulos. Lima: Mesa de Trabajo Deuda y Desarrollo
Red Jubileo Peru, 2000. 

/:'5. Vigilancia ciudadana. Aprendiendo a marcar presi6n a 

nuestras autoridades. Lima: ASC Calandria, 2001. 

/:'5. Herramientas para el Control Ciudadano de la Corrup

ci6n. Estrategias innovadoras desde la sociedad civil. 
Transparencia lnternacional 

Para visitar en la WWW 

/:'5. Transparencia lnternacional: 

http://www.transparency. 0 rg 

/:'5. Transparencia Colombia: 

http://www.transparenciacolombia.org.co 

/:'5. Comisi6n de Delitos Econ6micos y Financieros del 

Congreso de la Republica: 
http://www. del itosecon om i cos. 0 rg 

/:'5. Participaci6n Ciudadana del Congreso de la Republica 

http://www.eongreso.gob·ReldRelindex.htm 

Para el grupo: 

Ojito, ojito a la cOl'IUpcion I 35 

Para el grupo: GQue otros materiales 0 recursos conoces? 
completa la lista 

- --- --.----------- ________ ~..1 




