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Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo analizar y detectar minuciosamente las 

consecuencias que se presentan entre ambas categorías: control interno y corrupción 

y, responder a la pregunta ¿Por qué es importante el control interno y lucha contra la 

corrupción: Estudio de un caso? 

La investigación es de enfoque cualitativo tipo básica, con diseño de estudio caso 

simple holístico; Vacunagate, hecho presentado durante la emergencia sanitaria del 

COVID-19. 

La técnica aplicada es la observación y el análisis documental: libros, periódicos y 

artículos científicos nacionales e internacionales indexadas. Como base de datos: 

Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú (Shack, 2020), 

Marco conceptual del control interno (Khoury, 2014), Informe de gestión del control en 

pandemia (Shack, 2021), Corruptela durante el Covid-19 (PGE, 2020). 

 Asimismo, como resultado de la investigación se ha detectar que, los controles a pesar 

de todos los cambios que se ha suscitado en distintos gobiernos, ha obtenido 

respuestas de manera lenta. En la actualidad aún existen vulneraciones e 

incumplimientos, llegando a la conclusión que un factor muy influyente en sus labores 

administrativos y funcionales es el corruptor, careciente de valores morales y éticos 

para asumir un cargo. 

Palabras clave: Control interno, corrupción, gobernanza moderna. 
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Abstract 

The objective of this research is to carefully analyze and detect the consequences that 

occur between both categories: internal control and corruption, and answer the 

question Why is internal control important and the fight against corruption: A case 

study? 

The research is of a basic qualitative approach, with a simple holistic case study design; 

Vacunagate, a fact presented during the COVID-19 health emergency. 

The applied technique is observation and documentary analysis: books, newspapers 

and national and international scientific articles indexed. As a database: Calculation of 

the size of corruption and functional misconduct in Peru (Shack, 2020), Conceptual 

framework of internal control (Khoury, 2014), Pandemic control management report 

(Shack, 2021), Corruptela during the Covid-19 (PGE, 2020). 

 Likewise, as a result of the investigation, it has been detected that, despite all the 

changes that have occurred in different governments, the controls have obtained 

responses slowly. At present there are still violations and breaches, reaching the 

conclusion that a very influential factor in their administrative and functional tasks is the 

corruptor, lacking the moral and ethical values to assume a position. 

Keywords: Internal control, corruption, modern governance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Muchos de los países a nivel global; España, Hungría, Polonia, Malta entre 

otros, muestran actos de corrupción a lo largo de la historia de la humanidad en 

diferentes enfoques: político, social, económico y cultural y más aún en los tiempos de 

pandemia. Ante ello, los indicadores del presente año de Transparencia International 

(2020), quien monitorea y mide a 180 países los grados de corruptela en los sectores 

públicos con una escala de 0 a 100, donde 100 indica el "más limpio" y 0 el "más 

corrupto". Ahora se preguntarán ¿Por qué es necesario medir la corrupción? Según 

Del Castillo (2003) existe la necesidad de conocer el punto de referencia que permitirá 

analizar y evaluar como esta se ha desarrollado y con qué otras variables se han 

relacionado en un lapso de tiempo. Con puntuaciones más elevadas, los países de 

Dinamarca y Nueva Zelanda con 88/100, Finlandia, Singapur Suecia y Suiza con 

85/100 y los países con baja puntuación como Yemen y Venezuela con 15/100, Siria 

14/100, Sudan del Sur y Somalia con 12/100, donde estos resultados son el reflejo de 

cómo los fraudes y sobornos entre funcionarios públicos lideres e instituciones 

obstruyen el acceso a los servicios públicos, creando un ambiente de desconfianza 

entre los gobiernos y la misma democracia, por ende, es necesario fortalecer los 

sistemas de control.  

En América Latina y el Caribe (OCDE, 2018) indico que el 75% de los países 

son gobernados por un pequeño grupo de poder que actúa en beneficio individual. 

Asimismo, en América Latina países como: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y otros 

no se encuentran conforme con el trabajo que las entidades abordan respecto a este 

fenómeno, puesto que hace poco se han visto envueltos en escándalos por daños a 

los sistemas financieros públicos y privados, causando pérdidas incalculables sobre 

las inversiones públicas y trayendo con sigo un incremento de la pobreza (Cárdenas 

et. al, 2016). Dicho fenómeno está implicado con el estado y sus funciones en la 

gestión pública, por ende, ya en el año 2010 se muestran un avance al ser descubierto 

y publico los actos de corrupción, incentivando así la participación de una sociedad; 

los medios de comunicación, reformas legales y transparentes, mecanismos para su 
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detección con tal de combatir este fenómeno e instaurar condiciones y sanciones 

(Quiroz, 2013).  

En el Perú la penuria, el desempleo y la inflación han dejado de ser los 

problemas primordiales, tomando su lugar la corrupción en un 51% y en segundo la 

criminalidad con un 41% (Transparencia Internacional Proética, 2010). Por otro lado, 

según el (IPC, 2020) Perú se encuentra con 38/100 puntos, cabe mencionar que, 

durante estos últimos años y ante la emergencia sanitaria se han reflejado diferentes 

casos de corrupción a nivel nacional, regional, local y municipal poniendo en duda la 

eficacia de los mecanismos del control interno ante estos hechos y los más importante; 

la inoperancia en la gestión de recursos públicos, la malversación de fondos que afecta 

de por sí a la credibilidad política del sistema, por ejemplo: compra de equipos, 

vacunas, mascarillas, alcohol, test, etc. haciendo a un lado los procesos del control en 

respuesta a la pandemia. 

Para la formulación del problemaa se planteará como pregunta general ¿Por 

qué es importante el control interno y lucha contra la corrupción? y, para poder 

determinar ello, se establecerá las siguientes preguntas específicas: ¿Cómo el 

Modelo COSO del control interno interviene en lucha contra la corrupción? ¿Cómo los 

componentes del control interno se ven afectados en la lucha contra la corrupción? 

¿Cómo las funciones de los miembros conformados por el control interno podrían 

luchar contra la corrupción? ¿Cuáles son las causas de la corrupción que debilitan el 

manejo del control interno? ¿Cuáles son los efectos de la corrupción que disminuye la 

eficiencia del control interno? 

Para la justificación de la investigación en teórica se tomará en cuenta la 

investigación de Fonseca (2011) respecto a la categoría del control interno y ha Castro 

(2017) para la segunda categoría corrupción. El ser humano es testigo que, dentro de 

su evolución; la era incaica, colonial hasta la república en diferentes gobiernos se han 

presentado casos de corrupción llevándolos a las desviaciones y malversaciones 

económicos, presentando divisiones políticas y sociales, nuestro país se ve afectado 

por la inflación, inseguridad ciudadana y fraudes. Como en los diferentes gobiernos 
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de: Alberto Fujimori, Alan García entre otros (Quiroz, 2013). Asimismo, se 

mencionarán a otros autores que contribuirán al estudio y, por otro lado, para la 

justificación en práctica se tendrá la revisión de documentos por Shack (2020) sobre 

los últimos informes durante la emergencia sanitaria y el caso de estudio “Vacunagate”. 

En la actualidad varios funcionarios públicos se han visto envueltos en escándalos a 

nivel nacional e internacional buscando el beneficio personal y no para la sociedad a 

causa de las deficiencias del control promovido por los sobornos y para ello se 

considerará a las teorías de la modernización y la gobernanza. Por ende, el estudio 

realizado exige la necesidad de instaurar una mayor inspección; los tiempos modernos 

y el avance tecnológico requiere establecer e implementar la vigilancia interna dentro 

de las instituciones públicas y privadas, ya que, de esta manera podremos obtener 

mejores resultados que nos ayudara a ser estudiados y mejorados en beneficio al 

servicio de la población brindando la seguridad y confiabilidad de la dirección de los 

recursos públicos, conllevando a mayores inversiones, por ende más empleo; 

estabilidad económica, calidad de servicio; igualdad social, sociedad organizada. Ante 

lo mencionado es necesario fortalecer los valores éticos y morales que debe afrontar 

una sociedad para brindar a la población un adecuado uso de los recursos económicos 

y así, poder seguir luchando contra la corrupción.  

Es así como nace la necesidad de poder realizar un estudio y análisis respecto 

al control interno yante ello, se establece como objetivo general: detectar las 

consecuencias que presenta el control interno frente a la lucha contra la corrupción en 

el estudio de caso y como objetivos específicos: analizar el Modelo COSO del control 

interno frente a la lucha contra la corrupción, analizar los componentes del control 

interno que han sido afectados en la lucha contra la corrupción, analizar las funciones 

de los miembros del control interno para luchar contra la corrupción, analizar las 

causas de la corrupción que debilitan el manejo del control interno y analizar los efectos 

de la corrupción que disminuyan la eficiencia del control interno. Según Yin (1994, 

como se citó en Díaz et. al, 2011), menciona que el estudio de caso es un análisis y 

tratado destinado a argumentar y respondiendo a preguntas como: ¿Por qué?, 

¿Cómo? y ¿Qué? de los hechos a investigar. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se expondrán investigaciones internacionales y nacionales 

respecto a las categorías de estudio. Barros, Guimaraes y Rehbein (2021) realizaron 

una investigación sobre las percepciones sociales sobre la corrupción política en 

Brasil: prácticas corruptas versus desempeño de los órganos de control, cuyo objetivo 

es realizar un arduo análisis sobre ambas variables con el propósito de consolidar la 

democracia en dicho país, para ello el estudio fue a base de encuestas web aplicadas 

en el año 2017 bajo dos enfoques analíticos (evaluar las prácticas de corrupción y 

percepción de acciones por parte de los organismos de control) donde los resultados 

muestran que en su mayoría con (95,67%) perciben a la corrupción como una práctica 

habitual. 

Garcia y De Sousa (2020) analizan los límites de los sistemas de control y 

contabilidad pública brasileños para abordar el problema de la corrupción sistémica: 

lecciones de los casos sueco e italiano, la cual tuvo como objetivo determinar los 

motivos sobre la duración de la corrupción del régimen federal Brasil, teniendo consigo 

solidos sistemas en la contabilidad y plan financiero. Se realizó un análisis explorativo 

sobre el caso brasileño contemporáneo; basándose en temas estudiados de la Sueca 

siglo diecinueve e Italia de 1990 donde mencionan que para rebasar la corrupción será 

necesario más que un método de control. 

Garces (2020) realizó una investigación sobre el control, la discriminación y 

corrupción en Cuba con el objetivo de realizar una investigación cuya relación se da 

entre la legalidad e ilegalidad en el sistema político cubano y cómo el mismo da efecto 

de discriminación propiciando delitos y corrupción. Como método de estudio, la 

autoetnografia y la observación participante para la recopilación de datos cuyo análisis 

se llevó a cabo a partir del método comparativo con el caso peruano. Donde la 

corrupción no es un problema apartado, sino más bien es el fruto de la burocracia 

socialista cubana. 

Palacio, Calderón y Revelo (2019) realizaron la investigación sobre la 

colaboración ciudadana e instrumentos administrativas como mecanismos para prever 
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y vigilar los sobornos, cuyo objetivo ofrece un plan donde, no solo se proyecte la 

variación institucional o normativa sino, abordar una alternativa más efectiva que 

anticipe y pueda vigilar la corrupción desde la raíz y como método se planteó un arduo 

análisis con fuentes documentales bibliográficos. Por otro, lado los resultados de este 

estudio proponen abrir líneas de disputa indicando que las comisiones deben actuar 

bajo un método con los siguientes pasos: valoración del organismo estatal, 

articulación, control de riesgos, planificación, mayor comunicación interna, inspección, 

mejoras y medición. 

Alarcón y Torres (2017) basados en la valoración de la inspección interna y 

dirección de riesgo bajo el modelo coso 1, 2 y 3; en los procesos de gestión  financiera 

y administrativa de las organizaciones gubernamentales donde  su objetivo fue mejorar 

el desarrollo del control interno y así evitar los riesgos y perdidas, por ende, se realizó 

el método analítico con una propuesta de medición rotativa basado a la adaptación, 

ejecución y el acompañamiento de los sistemas de control en la administración estatal 

comprometiendo la labor de cada servidor o colaborador, teniendo como resultado un 

estudio de los elementos del modelo COSO I, II, y III en relación a las necesidades 

institucionales y su ámbito legitimo por restablecer la dirección financiera y de gestión, 

estableciendo un instrumento que permita detectar e identificar  los  efectos 

desfavorables . 

En las investigaciones nacionales Hennings (2020) realizó un estudio basado 

en el soborno de sus contrataciones: el funesto cí rculo de la construcción en el Estado 

peruano quien busco analizar los problemas que se suscitan en la corrupción, la 

reflexión sobre los efectos y sus causas que provoca en las distintas actividades del 

mercado, basándose a revisiones documentales, como también teorías e hipótesis, 

análisis de los hechos y entrevistas, a todo ello, se concluye que este fenómeno es un 

problema, pero no en relación a lo político, sino social; falta de valores. 

Valeriano (2020) en su análisis sobre la inspección de gobierno en el Perú y su 

efecto en el crecimiento corporativo cuyo objetivo es contrarrestar a la corrupción y 

mejorar la gestión en las compañías públicas y privadas articulando a los sistemas de 
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control para garantizar su total transparencia, la cual su estudio está basado en un 

análisis de las cuatro últimas décadas donde se requiere actualizar la Constitución del 

Perú y fortalecer el sistema de control con un perfil sin antecedentes y adecuado a sus 

funciones de tal forma que, todos los procesos efectuados deban ser confiables. 

Albán (2019) investigo el cuestionable sistema de comprobación Interna para 

exterminar actos corruptos en el Estado peruano, cual objetivo es evidenciar los 

defectos del sistema de vigilancia para suprimir decisivamente los impactos a 

consecuencia de la corruptela en los sectores públicos tomando notas estadísticos de 

hechos reales y otorgados por el centro nacional de estadística e informática (INEI) 

como el de la Contraloría, cuyos descubrimiento indicaron que el mayor problema del 

país hasta hace tres años, es la corrupción con 53,9%, donde los grupos políticos 

carecen de confiabilidad por parte de la comunidad, sólo un 17,6% ha logrado asentar 

su avance de establecer ajustes de control en el modo informático SISECI. 

Soto y Quiñones (2016) con su análisis sobre las compras del Estado y ciencias 

aplicadas de información: caso del método electrónico de los contratos que se dan en 

el estado peruano, haciendo mención el restaurar la práctica de gestión para 

ejecutarlas de forma más eficiente, transparente y en merced a los ciudadanos 

aplicando el procedimiento, explicativo, analítico y descriptivo con técnica de 

exploración directa, inspección bibliográfica y conversación con los versados agentes 

del estado, y como resultado se pudo conocer que si se detectaron cambios relevantes 

en su desarrollo.  

Rojas (2016) con su investigación sobre las delimitaciones para la inspección 

de la corrupción en los actos de interdicción de narcótico en el VRAEM plantea delinear 

las prácticas de corrupción que se suscitaron en los operativos requiriendo establecer 

las medidas de anticorrupción para un mejor control en acción y las causas de sus 

limitaciones con un planteamiento de análisis descriptivo y explicativo sobre la 

corrupción con corte cualitativo, asimismo también se aplicó entrevistas 

semiestructuradas a los personajes más pertinentes, como consecuencia se detectó 
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una división entre la medida y prácticas sobre este fenómeno llamado corrupción 

reflejando la baja celeridad de las sanciones y problemas burocráticos. 

A continuación, se presentará las definiciones conceptuales de las categorías y 

subcategorías que posteriormente nos brindaran soluciones ante los pequeños, 

medianos y grandes problemas que aquejan a la sociedad vinculado al conocimiento 

de la administración gracias al respaldo de las teorías de la modernización y 

gobernanza. 

Según el autor Fonseca (2011) el concepto de control interno surge con el 

trabajo de los contadores quienes estaban a cargo de los estados financieros de las 

compañías de los Estados Unidos; era una manera de asegurar que sus patrimonios 

se encontraban seguros y que no se halle alguna irregularidad o fraude, teniendo como 

su primer antecedente en su estudio “Verificación de Estados Financieros” plasmada 

por el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) en 1929, para luego 

considerar a la inspección interna como un sistema de tres elementos: organización, 

sistema y sus procedimientos, el personal y su supervisión, bajo un enfoque tradicional 

cuya finalidad es controlar las actividades administrativas y contables de la compañía. 

De esta manera define al control interno como la acción de cautelar adecuadamente 

los bienes, fondos y recursos públicos buscando así, que los gobiernos actúen bajo un 

mismo lineamiento, por ende, las organizaciones internacionales en los años 90 han 

impulsado para que se modernice la administración financiera en Latinoamérica. 

La Contraloría General de la República (2014) definió al control interno como 

una técnica integrada y ejecutada por el personal fijo, el funcionario y los colaboradores 

de una organización, preparados para afrontar los peligros y dar garantías razonables 

de que en la consecución de la delegación se logren alcanzar los objetivos propuestos, 

dirigida a disminuir los riesgos, por eso mismo para el año 2020 se modifica e 

implementa los sistemas de control. Cabe mencionar que, durante las investigaciones, 

existen diferentes países que han presenciado informes fraudulentos, la cual trae 

consigo graves consecuencias para el desarrollo social, económico y cultural de un 
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estado, viéndose expuesto a los diferentes tipos de corrupción que hasta el momento 

sigue siendo asunto de indagación. 

El Control interno, ha sido y seguirá siendo para muchos autores de suma 

importancia puesto que su entorno social, político y cultural ante los constantes 

cambios y avances de la ciencia, también se ve envuelta las variaciones en la 

implementación, ejecución y evaluación del sector administrativo, la contabilidad y la 

operatividad financiera de las organizaciones. Asimismo, se requiere aplicar un 

enfoque contemporáneo para el control, siendo vista como un proceso la cual sea 

ejecutado por un conjunto de integrantes de la directiva correspondiente a dicha 

entidad con el fin de brindar seguridad razonable y confiabilidad (Estupiñan, 2015).  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2006), indico 

que la modernización de los sistemas de control de los gobiernos ha ido variando 

durante todos estos años a causa de las innovaciones, tecnologías y, sobre todo en la 

transformación de las estructuras de un estado, siendo los gobiernos quienes deben 

mantener esta inspección sobre las operaciones de los presupuestos por resultados y 

la gestión del rendimiento. 

En un artículo escrito por Toscano y Silva  (2006) se realizaron un estudio sobre 

un programa de modernización del control interno del Estado de Paraíba, una 

comparación entre las actividades de auditorías y aplicando una gestión del control a 

posteriori. Se sabe que la gestión y la administración pública deben responder a las 

demandas de la población y que los servicios brindamos sean de mayor calidad en 

base a las necesidades de la comunidad y, ante ello lo conlleva a desarrollar una 

modernización de los sistemas de vigilancia y rendición de contable como lo establece 

la OCDE. Otro estudio sobre la evaluación en la calidad de las praxis de la inspección 

interna mostrados en los datos de gestión de la superintendencia del Estado Brasileño 

(Mauro De Souza y Zanievicz, 2016) y el caso de la implementación en Paraná (Costa 

de Souza et. al, 2007). 

Este tema es cada vez más exigente para una compañía, y más aún para las 

instituciones estatales, puesto que, se involucran actividades primordiales al sector 
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administrativo y hacia toda una sociedad, he aquí la importancia con contar con un 

eficaz control, cuyo proceso debe estar dado de manera integral para así fortalecer y 

detectar a tiempo las negligencias que lo único que ocasionan es el decrecimiento del 

desarrollo económico del país. 

Posteriormente se definirá la primera subcategoría del: El Modelo COSO. 

Este modelo cuyas siglas significa Comité de Organizaciones Patrocinadoras 

de Treadway, es una asociación conformada en el año 1985 por 5 grupos del sector 

privado: Asociación Estadounidense de Contabilidad (AAA), Instituto Americano de 

Contadores Públicos Certificados (AICPA), Instituto Ejecutivo Financiero (FAI), 

Instituto de Auditores Internos (IIA) e Instituto de Contadores de Gestión (IMA), vista 

como sistema de control de riesgo más integral, puesto que cada compañía sea del 

sector privado o público es quien va a establecer su sistemas de vigilancia en función 

a sus necesidades; donde la responsabilidad recae a todos los miembros que lo 

conforman y su objetivo está basado en 3 aspectos; “Efectividad y eficiencia en las 

operaciones: se refiere a los controles internos diseñados por la gerencia, para 

asegurar que sus operaciones son ejecutadas con efectividad” (Fonseca, 2011, p. 42), 

“Confiabilidad de la información financiera: se refiere a las políticas, métodos y 

procedimientos diseñados por la entidad, para asegurar que la información financiera 

es válida y confiable” (Fonseca, 2011, p. 43), “Cumplimiento de leyes y regulaciones 

aplicables: se refiere a las políticas y procedimientos específicos establecidos por la 

entidad, para asegurarse que los recursos son ejecutados de conformidad con las 

leyes y regulaciones aplicables” (Fonseca, 2011). Es así entonces como el autor define 

al modelo como método de vigilancia interna para los salvaguardar la economía, 

evitando los riesgos de una organización y obtener una gestión cada vez más eficaz y 

eficiente. Más adelante con los cambios y modificaciones pasa a ser auspiciado con el 

nombre de “Marco Integrado de Control Interno” quien toma un valor fundamental 

como medida para los sectores financieros, contables y gubernamentales. Asimismo, 

Fontes (2009) realizo un estudio de caso de evaluación del entorno de control interno 

utilizando el modelo PECI basado en el prototipo COSO donde se pudo apreciar el 

valor de esta herramienta. Por otra parte, Luiz y Vieira (2020) realizaron un estudio 
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sobre el uso del modelo COSO en la administración pública, el caso fue en los 

municipios de Santa Catarina, cual objetivo es medir y comprobar la aplicación de sus 

componentes mediante el alfa de Crombach.  

A continuación, se abarcará la segunda subcategoría. Los componentes del 

control interno según Fonseca (2011) son: 

Ambiente de control: componente más importante, siendo la primordial línea de 

protección de las organizaciones, que envuelve a toda ella promoviendo atributos 

individuales como las aptitudes éticas, la integridad y capacidad que todo integrante 

debe cumplir en sus responsabilidades establecidas. Evaluación del riesgo: este 

componente combate diversos peligros tanto dentro y fuera en la cual son valorados 

para distinguir y estudiar los riesgos más resaltantes para la consecución de lo 

planificado. Actividades de control: este componente contiene dos elementos; las 

políticas y los procedimientos donde se deba asegurar que, se elija la precaución más 

necesaria para poder controlar los riesgos relacionados a los fines ya planificados por 

las organizaciones como también las aprobaciones, verificaciones, análisis de 

resultados de intervenciones e inspecciones físicos para resguardar activos. 

Información y comunicación: está constituido por un sistema diseñado por la 

organización para procesar, examinar, abreviar y comunicar sobre las maniobras 

contables de forma efectiva para obtener un entendimiento claro con la debida 

responsabilidad de quienes estén involucrados. Monitoreo: este componente también 

conocido como supervisión, este proceso evalúa la calidad del control interno 

conjuntamente con los otros componentes ya mencionados proporcionando una 

estabilidad legitima de la cual se estén cumpliendo el objeto fundado. 

Estos componentes generan y conforman un sistema integrado que deben 

responder de forma activa y dinámica a la variación que se situé en el ambiente.  

Como tercera subcategoría se mencionará a las funciones y responsabilidades. 

Según Fonseca (2011) el modelo ya mencionado brinda una orientación para 

establecer el cargo a los participantes, quienes deben de garantizar la eficiencia y 

eficacia de las inspecciones internas en las instituciones. Entre ellas son: 
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Director ejecutivo: Global responsabilidad sobre el SCI, establece la filosofía de 

las operaciones, junto a la gerencia se realiza las revisiones del control interno 

asumiendo con sus responsabilidades mutuamente. Gerencia: Instaura los métodos 

de vigilancia de forma más específica, observa y comunica la validez del control. 

Gerente financiero: Posee el cargo del diseño, implantación y seguimiento del plan de 

información financiera de la institución, también apoya en el diseño de las finalidades 

y las valoraciones de riesgo. Comité de auditoría: Brinda pautas para controlar los 

movimientos realizados por la gestión, establece los objetivos con alto nivel y la 

preparación estratégica, también indaga asuntos que considere relevante. Auditor 

interno: se encarga de examinar las vigilancias internas, recomendando los cambios y 

mejoras. Otras personas: realizan la vigilancia de las actividades con el sumo cuidado 

e informan a sus superiores sobre algún suceso en las intervenciones, infracción del 

código de comportamiento, vulneración a las políticas o hechos ilícitos. 

A todo lo mencionado Garrochategui (2019) indico que los organismos 

internacionales desde el año 1980 manejan el termino gobernanza, donde cada estado 

debe comprometerse en realizar una regulación pública transparente, que garantice el 

buen manejo de las prestaciones públicos de manera eficiente para así liderar un 

crecimiento económico. Ahora bien, la gobernanza moderna es quien destaca la 

capacidad de gobernar de una forma colaborativa, participativa donde se planteen 

mecanismos con conocimiento transdisciplinario entre los actores sociales y el estado 

presentando actos de transparencia, ética, eficacia y eficiencia  de manera continua.  

De esta manera se condiciona que todos los miembros involucrados deben 

establecer las condiciones básicas para que, el control interno logre obtener los 

resultados planificados detectando oportunamente las desviaciones que son 

significativas según los objetivos trazados, y eso será posible si todos cumplen con las 

funciones y responsabilidades, para ello es necesario fomentar la práctica de valores, 

ética y moral para asumir un cargo de tal magnitud. 

Seguidamente, se conceptualizará la segunda categoría, corrupción.  
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Desde ya, podemos apreciar que la corruptela es un problema complejo 

relacionado al poder, dado así se presentan diferentes conceptos.  

Según Castro (2017) este término proviene por factores sociales e históricos, 

económicos, políticos e institucionales, razón por la cual que han realizado estudios 

de: sociología, criminología, psicología, ética y de derecho, definiéndolo en tres 

grupos: la primera conlleva al quebrantamiento del provecho público en aras de la 

complacencia de un interés individual, la segundo está basado en el comportamiento, 

y el tercero a la vulneración de un compromiso posicional realizada con el fin de 

obtener un aprovechamiento extraposicional, eso quiere decir que la corruptela está 

en vínculo con un funcionario público en relación a sus actos o hechos deshonestos. 

De esta manera se define que la corrupción es el desvió de la atención pública, que 

se fomenta a través de la opresión del cargo, con la finalidad de percibir un lucro 

extraposicional en el régimen público o en las compañías privadas. Por su parte Quiroz 

(2013) describe que la corruptela es el uso inadecuado del poder político burocrático, 

cuyos funcionarios poseen intereses mezquinos para obtener beneficios económicos 

o políticos opuestos al incremento social como desarrollo mal gastando y desviando 

los recursos públicos y sus políticas. Mientras para Rincón (2005) hablar de la 

corrupción significa habilidad para controlar al Estado, a la humanidad y su economía 

con la finalidad de sustraer ciertos beneficios a favor de un sector privado a costa del 

interés en universal. En la investigación de Romeiro (2015) quien elaboro un artículo 

haciendo mención, de cómo la corrupción es vista en el periodo moderno, sus 

conceptos y desafíos metodológicos desde un contexto histórico mostrando su 

evaluación y el significado que se da en tiempos contemporáneos e indicando que la 

corrupción es el resultado de las malas prácticas o acciones y, quien las comete es 

llamado corruptor. 

Como se ha podido apreciar líneas arriba, la complejidad por definir esta 

categoría se encuentra sujeta por diferentes enfoques, aspectos y escenarios, el 

termino corrupción se correlaciona con la autenticidad política y dentro de ella con las 

manipulaciones electorales lo que hoy en día está suscitándose en el Perú, causando 

un gran defecto en las gestiones administrativas y, como consecuencia la presencia 
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de muchos sectores que no tienen acceso a los servicios públicos básicos, puesto que 

no se abastece para la cantidad de ciudadanos con un bajo presupuesto, promoviendo 

de esta forma un desequilibrio social y una división política, la cual está en contra de 

lo que establece la teoría de la gobernanza y de la modernización Garrochategui 

(2019).  

Ahora definiremos la primera subcategoría, causas. Se dividirá en tres puntos 

según Castro (2017): 

Causas que facilitan el desvió de intereses (fase interna): la motivación del 

sujeto hacia la corruptela. La irregularidad social frente al soborno: El individuo viene 

al mundo bueno y el circulo lo echa a perder, se basa a las normas socioculturales 

como la personalidad, la familia y amistad, donde la ausencia de la consciencia lo 

conllevaría a interés individuales de forma egoísta y egocéntrica. Mala posición de los 

servicios públicos: se ve reflejado por el bajo salario y la inestabilidad de los servicios 

públicos a su cargo, ante la situación surge la estrategia de supervivencia como 

solución a ella. Financiamiento irregular de los partidos políticos: es una motivación 

muy frecuente en los funcionarios públicos que se determina en la inversión privada 

de los partidos políticos. 

Causas que facilitan la fase externa de la corruptela: son situaciones que 

posibilitan el exceso de poder. La concentración del poder: el autoritarismo es vista 

como una enfermedad que convierte al gobierno en una dictadura, ocasionando 

desprestigiar a toda costa con tal de destruir el Estado de derecho. Ineficiencias de la 

administración: los sobornos se presentan para poder agilizar los trámites 

administrativos por las entidades públicas ante las ineficiencias de la administración. 

Causas que facilitan el estado material de la corruptela: se refiere al desvió de 

los bienes públicos, como el capital que debe emplearse a la realización de un contrato, 

se vea legalizado en elegantes facturas. Esta última causa de la corrupción tiene 

mucha consecuencia con la labor de los mecanismos del control interno que al parecer 

existe una debilidad y ausencia que debe ser reforzada por las instituciones bajo los 
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documentos y lineamientos de las normas de la inspección interna y proseguir con sus 

respectivas sanciones. 

Los individuos deben mostrar una actitud sólida y autosuficiente para saber 

tomar decisiones correctas, consigo mismo establecer una buena organización social 

cuya responsabilidad y ética este por encima de todo ante la activación de alguno de 

estas causas. Las implementaciones de mecanismos de control son de vital 

consideración en tiempos de era digital para afrontar los fraudes o sobornos 

Garrochategui (2019). 

Ahora definiremos la segunda subcategoría, los efectos. Según Castro (2017) 

se manifiestan en tres aspectos: 

Efectos del desvió de bienes (fase interna): es la vulneración de la libre 

competencia, de tal forma que el soborno se transforma en un instrumento de 

conquista. Limitación de la inversión: representa la escasez de libre contienda, donde 

las inversiones internacionales, el comercio y del crecimiento del desarrollo, el 

mercado de valores se ve obstruido y reduce la confiabilidad del estado económico del 

país, un ejemplo es en la década de los 90 que vivió Argentina y Brasil envuelta en 

escándalo de corrupción durante el gobierno de Hernrique Cardozo Fernando. 

Aumento de bienes y valores en servicios: el incremento de los precios y 

adicionalmente el valor del soborno reduciendo el volumen y la calidad, afectando 

directamente a la población. Limitación de competencia de las corporaciones: la 

eliminación de competitividad, no produce inversiones en otros proyectos, tecnología 

y modernización. 

Efectos del exceso de autoridad (aspecto adjetivo de la corruptela): es el 

quebrantamiento de la licitud del democrático sistema, donde se crea una 

desconfianza por parte de los ciudadanos nacionales.  

Efectos del aspecto material de la corrupción: La vulneración de la eficiencia, 

está implicado a un beneficio extraposicional, quiere decir beneficio a cambio de una 

estafa, que la población es quien se ve perjudicada en los sectores salud y educación 

primordialmente y su desarrollo económico; El aumento de la desigualdad, la 
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eliminación de las reglas de un estado crea favoritismo a un sector que se va 

enriqueciendo, de forma que a los otros sectores los desprotege y es así donde 

aumenta la desigualdad.  

La idea de una administración más abierta (transparente) e integridad se inclina 

a la democracia en lucha contra la corrupción lo cual conllevaría a una mayor 

seguridad, aumento en la productividad y reducción de la desigualdad por parte del 

Estado brindando confianza y accesibilidad (OCDE, 2018). Asimismo, Pedrosa, 

Carvalho y Nuno (2017) en su investigación sobre el impacto de la distancia de la 

corrupción en las estrategias de propiedad de las empresas multinacionales españolas 

y portuguesas donde se indica cuanto mayor sea la corruptela es mayor la tierra 

controlada. 

Ante estos efectos la Transparency International (2020) muestran una 

preocupación por América Latina quien ubica a Venezuela con 15/100 puntos caso 

alarmante a nivel mundial. Por otro lado, se hace mención que el Perú con 38/100 

puntos se han estancado desde el año 2012 la cual no se ha visto cambios 

significativos incluso hace mención que, el país frente a las elecciones presidenciales 

muestra una clara evidencia del poder de la corruptela que ha ido adquiriendo en todos 

estos años, mientras Dinamarca y Nueva Zelanda con 88/100 puntos muestran que 

son los países con menos corrupción. 

Es preciso mencionar la importancia y el mayor desafío que el país ha estado 

atravesando por muchos años, y ya es momento de poner un frente manteniendo el 

compromiso de todos los miembros que contribuyan a las mejoras estableciendo 

acciones que incrementen la efectividad y su transparencia. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación: La actual investigación es de tipo básica, cuyo paradigma 

es interpretativo de enfoque cualitativo y método inductivo, según Hernández y 

Mendoza (2018) este estudio científico social es, explorar y describir los fenómenos 

en relación al entorno, las masas sociales y sus sistemas, permitiendo recopilar datos 

sin medición numérica enriqueciendo el conocimiento teórico. 

Diseño de investigación: es de diseño documental fenomenológico, puesto que, 

el universo es un junto total de los propósitos de la comprobación y cognición empírica, 

de los objetos que sobre la base de experimentos son identificables en un pensar 

teorético legítimo Husserl (1992; citado por Soto y Vargas 2017), fundamente en el 

paradigma interpretativo, porque explora contenidos, describe y comprende los hechos 

y experiencias abordados sobre algún fenómeno (Ricoy, 2006) cuyos resultados se 

indicarán en base a las definiciones y teorías que serán abordadas. 

• Para el estudio de caso según Hernández y Mendoza (2018) puede ser 

abarcado respecto a un individuo, objeto, sistema, organización, hecho 

histórico, desastre natural, comunidad, estado o nación, donde se analizan a 

profundidad para responder a los problemas ya planteados. Por otra parte, Yin 

(1984; citado por López 2013) indicó que este método de estudio es un 

instrumento con mucho valor, ya que, su valor radica en registrar y describir las 

conductas que se hallan sobre lo estudiado y la indagación de diversas fuentes. 

Por eso mismo el estudio será de caso simple de tipo holístico Martínez (2006). 

3.2 Categorización 

Definición conceptual del Control interno 

Es la acción de cautelar adecuadamente los bienes, fondos y recursos públicos 

buscando así, que los gobiernos actúen bajo un mismo lineamiento con un nivel de 

seguridad razonable sobre la acción, información y desempeño de lo que se está 

consiguiendo (Fonseca, 2011). 
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Definición operacional de control interno 

Es el desarrollo global elaborado para afrontar los peligros, promoviendo 

eficiencia y transparencia, asegurando que los objetivos se lleguen alcanzar (Khoury, 

2010). 

Definición conceptual de corrupción  

Es el desvió de la atención pública, que se fomenta a través de la opresión del 

cargo, con la finalidad de percibir un lucro extraposicional en el régimen estatal o en 

las compañías privadas (Castro, 2017). 

Definición operacional de corrupción  

Mal uso del poder y control a cambio de un beneficio personal con carácter 

económico y político (Rincón, 2015). 

A. Categoría 1: Control interno.  

Sub categoría A1: Modelo COSO 

Sub categoría A2: Componentes del control interno 

Sub categoría A3: Funciones y responsabilidades del control interno 

B. Categoría 2: Corrupción  

Sub categoría B1: Causas 

Sub categoría B2: Efectos 
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Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 1 

Matriz apriorística: Control interno y Corrupción  

Problema general Objetivo 

general 

Objetivos 

Específicos 

Categoría Sub 

categorías 

Fuente 

documentaria 

¿Por qué es importante 

el control interno y 

lucha contra la 

corrupción: ¿Estudio 

de caso? 

 

Detectar las 

consecuenci

as que 

presenta el 

control 

interno frente 

a la lucha 

contra la 

corrupción en 

el estudio de 

caso. 

Analizar el Modelo 

COSO del control 

interno frente a la 

lucha contra la 

corrupción. 

Analizar los 

componentes del 

control interno que 

han sido afectados 

en la lucha contra la 

corrupción.                                                        

Analizar las 

funciones de los 

miembros del 

control interno para 

luchar contra la 

corrupción.  

 

Analizar las causas 

de la corrupción 

que debilitan el 

manejo del control 

interno.                                

Analizar los efectos 

de la corrupción 

que disminuyan la 

eficiencia del 

control interno. 

 

 

 

 

 

Control 

interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrupción 

Modelo COSO 

 

 

 

 

Componentes 

 

 

 

 

Funciones y 

Responsabilidad

es de los 

miembros 

 

 

Causas 

 

 

 

Efectos 

Fonseca (2011) 

Sistemas de 

control interno 

para 

organizaciones 

guía práctica y 

orientaciones 

para evaluar el 

control interno 

 

Castro (2017) La 

corrupción pública 

y privada: causas, 

efectos y 

mecanismos para 

combatirla. 
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3.3 Escenario de estudio 

El ambiente físico donde se lleva a cabo el presente caso de estudio es los 

diversos espacios del ámbito nacional, regional y local, donde los involucrados son 

entidades públicas del Estado y, ciudadanos peruanos durante la emergencia sanitaria 

del Covid-19. 

Caso: “Vacunagate”, la compañía china Sinopharm envió al Perú 3200 vacunas 

anti COVID-19 adicionales para ser administrados al equipo de investigación y 

personal relacionado al estudio, de las cuales 487 personas, donde solo 122 de ellas 

son trabajadores del sector público, 19 funcionarios públicos como también miembros 

de sus familiares han sido vacunados de manera irregular, incluso ciudadanos que no 

están registrados en Reniec, dentro de los funcionarios está el expresidente Martin 

Vizcarra y la ex ministra de Salud Pilar Mazzetti (Shack, 2021). 

3.4 Participantes 

Para el análisis de la presente se aplicó diversos documentos y artículos: Marco 

conceptual del control interno (Khoury, 2014), Sistema de Control Interno bajo el Marco 

Coso 2013 (Taboada Bormiol y Taboada Allende, 2017), cálculo del tamaño de la 

corrupción y la inconducta funcional (Shack, Pérez y Portugal, 2020), corrupción en la 

emergencia sanitaria Covid-19 (Procuraduría General del Estado, 2020), Control en la 

pandemia por la Covid-19 (Shack, 2021), guía para la implementación y fortalecimiento 

del sistema de control (El Peruano, 2020). Ante los hechos, también se mencionará 

los casos paralelos que se han suscitado en Argentina, Brasil y Colombia (La Gestión, 

2021). 

3.5 Técnicas e instrumentos de datos 

La técnica aplicada estará en función a la observación, revisión bibliográfica y 

el análisis de los documentos, cuya recolección será seleccionada. Para este diseño 

según Hernández et. al, (2006) los documentos escritos personales o grupales como; 

reportes, libros y artículos periodísticos nos ayudan a comprender los fenómenos de 

estudio, que al tratarse de seres humanos; los datos más resaltantes son las creencias, 

percepciones, interacciones, emociones, pensamientos, experiencias y vivencias de 
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manera individual o grupal, con el fin de obtener datos para analizarlos y 

comprenderlos y, por ende, responder a las preguntas que se quiere dar a conocer  

3.6 Procedimiento 

Se recogerá la información a través de los documentos escritos personales o 

grupales, entre ellos publicaciones de reportes y artículos periodísticos enmarcados 

en la emergencia sanitaria del Covid-19 y lo que se relaciona, que nos permitirá 

analizar los hechos que se manifestaron en el caso de estudio: “Vacunagate”, 

posteriormente se realizara la triangulación de todo lo recopilado: reportes, noticias, 

teorías, antecedentes y artículos científicos nacionales e internacionales para 

finalmente realizar la discusión sobre el tema. 

3.7 Método de análisis 

La investigación aplicará el método inductivo, permitiendo comprender la 

realidad partiendo de la observación y la experiencia en el espacio y tiempo con la 

finalidad de obtener el conocimiento de hechos o fenómenos de estudio, para luego 

interpretarlo bajo un análisis en relación a lo que se haya recolectado como dato 

(Hurtado y Toro, 2007), para ello, se realizará la triangulación, cuya acción será juntar 

y realizar un cruce dialectal con la información obtenida previamente seleccionada en 

relación a los objetivos de estudio para luego triangular con la base de datos 

recolectada y con el marco teórico Martínez (2006). 

 

 

 

  
Triangulación  

Base de datos 

Marco Teórico Discusión  
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3.8 Rigor científico 

Los datos mencionados cuentan con sus respectivas citas y para esta 

investigación se requiere probar que el estudio tenga credibilidad (validez), y refleje el 

grado de confianza (confiabilidad), por eso mismo, la aplicación de la triangulación es 

quien facilitara el proceso de corroboración Martínez (2006). Asimismo, se desarrollará 

las normas dentro del contexto legal bajo la línea de investigación considerando como 

referente a los modelos de Estados Unidos, Brasil, México y Argentina. 

3.9 Aspecto ético 

Respecto a la difusión de información obtenida en el presente estudio, se 

encuentra con valor confiable bajo el juicio de los especialistas en la temática y 

metodología, creando confiabilidad en las informaciones obtenidas dentro de las 

normas establecidas. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se hará presente los análisis de los resultados: Control interno 

y lucha contra la corrupción: Estudio de un caso. Como también la de sus categorías: 

control interno, corrupción; y sus respectivas subcategorías: modelo COSO, 

componentes, funciones y responsabilidades de los miembros; causas y efectos. 

Descripción de resultados de objetivos específico 1: 

Se tiene como objetivo específico 1: Analizar el Modelo COSO del control 

interno frente a la lucha contra la corrupción. Según el documento de la Contraloría 

(Khoury, 2014) existen otros modelos de control; El ACC (Australia), Cadbury (Reino 

Unido), Coco (Canadá), de los cuales señalo que en la actualidad el prototipo COSO 

(Comité de Organizaciones Patrocinadoras de Treadway) de Estados Unidos es 

considerado como el punto referente en el cual se debe tomar de forma obligada si se 

tratase de una vigilancia interna sea de una compañía, entidad pública y centros de 

investigación. Cuyo propósito es favorecer en la dirección hacia un óptimo control, la 

cual incluye; identificar los riesgos que se presentan en los aspectos internos y 

externos presente a los cambios que se den, recalcar el interés de una buena 

organización, fiscalización y estructura correlacionada que forma sus componentes, 

pues el predominio y la aceptación sobre este modelo es de grado internacional. Por 

otro lado, según Taboada Bormial y Taboada (2013) menciono que este modelo desde 

2013 se impulsó e implemento con el efecto de dar mayor seguridad razonable y el 18 

de enero del 2017 se fomentó la implementación de los SCI y control de riesgo bajo 

este marco. 

Existe una coincidencia para considerar a este prototipo como una técnica de 

control adecuada que, conlleva a una mayor eficiencia en las gestiones administrativas 

por su reconocimiento internacional en las emisiones de información operacional lo 

cual, los autores Fonseca, 2011; Estupiñan, 2015 y Coopers & Lybrand, 1997 

coinciden con ello. Por otro lado, el autor Carneiro do Nascimento (2018) bajo su 

estudio de la vigilancia interna en una pequeña empresa familiar, aplica este modelo 

cuyo estudio tuvo como objetivo demostrar y remarcar los procedimientos aplicados a 
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ella, utilizando fuentes bibliográficas y cuestionario aplicado a los propietarios y 

empleados, teniendo como resultado más del 89% de cumplimiento y la diferencia del 

porcentaje indican que es necesario actualizar y mejorarlo. Lo que sabemos es que, 

en la parte práctica, ello nos llevará a concretar decisiones que sean lo más factible y 

confiable, ya que, siempre habrá un margen de error, por ende, estos errores servirán 

para cada vez mejorar. Por lo consiguiente podemos afirmar que este modelo es el 

más apropiado para prever negligencias en los procesos que se lleva a cabo en una 

entidad pública. ¿Por qué entonces no hace efecto en el Estado peruano? De por si 

se ha podido apreciar mediante la técnica de observación y el análisis de diversos 

documentos que, se posee una escasa articulación y poca transparencia entre sus 

procesos, en sus documentos está muy claro y detallado, el cual a muchos engañaría, 

pero ante los hechos, la historia es otra. Pues los relatos en diferentes espacios 

estudiados reflejan diversas modificaciones en el pensamiento, por ende, en la 

consciencia del hombre (Husserl, 1992). Asimismo, las modernas organizaciones son 

cada vez exigentes lo que conlleva a que las entidades deben ser más competitivas; 

dicha figura dependerá de cómo este organizada y desarrollada la sociedad (OCDE, 

2006) lamentablemente en el presente existe una desigualdad social y una de las 

principales causas es la corrupción. De esta forma se pueda dar respuesta a la 

pregunta ¿Cómo el Modelo Coso del control interno interviene en la lucha contra la 

corrupción? Lo más cautivante es saber que tras ciertas modificaciones e 

implementaciones aún se persiste en fallas de inspección interna lo cual, se carece de 

avance en el desarrollo de la economía debido a la falta de importancia y vista más 

como un mecanismo burocrático mas no integral. 

Asimismo, según el marco conceptual el enfoque tradicional genera cierto grado 

de influencia sobre los resultados de la institución, donde se debe cuidar los activos y 

resguardar los bienes, pero sabemos que más no en su totalidad, ya que, con el pasar 

de los años los riesgos varían y las necesidades también, la sociedad y su cultura 

frente a la innovación, implementación y avances científicos, a todo esto se requieren 

de un enfoque contemporáneo, el cual ha sido superado por su efecto sustancial en 

los resultados por su muestra de efectividad y eficiencia en las áreas contables, 
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operativas y de auditoria, según Gorrochategui (2019) menciona que los análisis de 

las entidades públicas están basados en objetivos pragmáticos, cual sentido es 

proporcionar soluciones en las gestiones, por ende, a los problemas que aqueja la 

comunidad y ante ello debemos enfocar un novicio paradigma llamado “paradigma de 

la sustentabilidad” la cual nos permitirá obtener un conocimiento más claro y amplio 

para proponer nuevos instrumentos de gestión. 

Descripción de resultados de objetivos específico 2: 

Se tiene como objetivo específico 2: Analizar los componentes del control 

interno que han sido afectados en la lucha contra la corrupción. Según los documentos 

de la Contraloría del 2014 y 2016 el país presenta 5 componentes: Ambiente de 

control, conjunto de sucesos, reglas y estructura (misión, visión, reglamentos, código 

de ética, manuales de perfil, TUPA, etc.) basadas para la adecuada inspección interna 

de la organización; Evaluación de riesgos, desarrollo invariable (matriz de riesgos, 

lineamientos, política, inventario, reportes, etc.) con finalidad de preparación para 

afrontar diversos eventos; Actividad de control, referentes a la política y los procesos 

establecidos por la organización (autorización, aprobación, matrices, reportes, etc.) 

para reducir los peligros que afecten a los objetivos; Información y comunicación, 

dialogo externo e interno (políticas, procedimientos, boletines, revistas, portal de 

transparencia, etc.) para el manejo de las funciones que sustenten los objetivos; 

Supervisión, conjunto de actividades de vigilancia (lineamiento de diseño y 

metodología, registros reportados y de medidas adoptadas, etc.) en relación a las 

operaciones de inspección y procesos para evaluar e ir mejorándolo. Por otro lado, El 

Peruano (2017) público el modelo de implementación de los SCI (Anexo 10), que hasta 

la actualidad se está ejecutando.  

Ante lo mencionado hay una coincidencia con lo mencionado por el autor 

Fonseca (2011) la cual respalda dicha información, cuyos componentes contienen 

funciones específicas, pero eso no quiere decir que será ejecutado de manera 

separada, por ende, la deficiencia de uno de ellos contrarresta al otro. ¿Cómo los 

componentes del control interno se ven afectados en la lucha contra la corrupción? 
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En respuesta a ello, es fundamental resaltar al “ambiente de control” como la 

base de toda organización que debe contener para establecer una estructura 

consistente en función a las disciplinas y responsabilidades para la ejecución de los 

objetivos sobre la vigilancia interna como también lo menciono el autor en su marco 

teórico. Entonces, como es posible mencionar que la principal línea de resguardo para 

lidiar la corruptela de una institución, es fortificar la inspección interna, cuando en plena 

emergencia sanitaria el contralor Shack (2021) menciono que esta crisis ha resaltado 

la ineficiencia de los sistemas de controles, cuya muestra es el caso “Vacunagate” 

implicando a funcionarios públicos, inclusive al expresidente y la ex ministra de salud. 

Una vergüenza para el país claramente, donde no solo se afronta problemas de salud 

y economía, sino de moral y ética, con esto; el método fenomenológico según Husserl 

(1992) aplicado a nuestra investigación, nos ayuda a conocer, analizar e identificar los 

requisitos aplicados al conocimiento con justificación fundada para un mejor 

desenvolvimiento. En Costa Rica consideran ciertos principios de los componentes de 

este modelo para poder configurar la estructura en su sistema de control, en Colombia 

buscan establecer mejoras en su gestión y control en base a este prototipo donde 

adecuan e interpretan sus diseños de control, en Argentina el Banco Central de la 

Republica también acoge un cuadro idéntico al modelo ya mencionado para 

complementar su estructura, por otro lado la compañía financiera internacional (Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o Comisión Europea) establece como 

requisito aplicar este modelo en actividades de consultarías o auditorias para los 

procesos en diversas entidades estatales latinoamericanas (Laski, 2006). Asimismo, 

los autores Guerra de Sousa, Diógenes y Moreira (2017) en su publicación de la 

Revista Contabilidad Contemporánea con su investigación titulada “En un mundo de 

incertidumbre: una encuesta sobre el control interno desde una perspectiva pública y 

privada” realizan este estudio desde una posición entre lo práctico y teórico referente 

al régimen del control considerando como cimiento la forma del prototipo COSO del 

2013, cuya relevancia es como las compañías han implementado los conceptos y 

dimensiones y que desafíos se han involucrado, ejecutando una encuesta bajo la 

escala de medida Likert donde como resultado muestra que el concepto de control se 
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identifica en su mayor parte con su modo funcional y respecto a las dimensiones 

coinciden de una implementación relativa en relación a la inspección.  

Descripción de resultados de objetivos específico 3: 

Se tiene como objetivo específico 3: Analizar las funciones de los miembros del 

control interno para luchar contra la corrupción. La contraloría (2014) menciono como 

elemento fundamental hacia la visión de la inspección interna, la contribución de la alta 

dirección del titular y de todos los colaboradores cuyas funciones se basan en 

implementar estrategias, recursos e intervenciones orientados al buen cumplimiento 

de la realización de lo ya planificado: el gerente, director, ministro, alcalde o presidente 

regional, responsables naturales de las ocupaciones de un organismo; auditores 

internos, responsable de inspeccionar y cooperar con la efectividad de las medidas y 

sugerencias; personal, responsable de contribuir  a la vigilancia interna, del mismo 

modo menciona que existen otros colaboradores externos que deben apoyar en 

orientar el mejor desarrollo para un mejor control como: los Órganos de Control 

Institucional, la Contraloría General y las Sociedades de Auditoria, ya para el año 2016 

consideran como únicos responsables del control interno al; titular, personal y 

colaboradores.   

Desde años atrás hay evidencias que varios personajes públicos involucrados 

en casos de corruptela, fraudes, robos como lo indica en sus textos (Quiroz, 2013) y, 

en las contrataciones e inversiones son aún mayores (anexo), ya que, en gastos chicos 

son más fácil de contabilizar, pues durante la pandemia también se han observado 

estos casos de violación a las leyes y a la constitución, debido a que existen ciertos 

grupos de poder que mutuamente se tapan sus negocios turbios, caso Vacunagate, 

para lo cual no coincido que los únicos responsables sean los ya mencionaos por la 

contraloría. En el documento de la procuraduría (2020) indico que, por el tema de la 

pandemia, para realizar las contrataciones públicas se autorizó transferencias 

económicas la cual, han sido de provecho para varios servidores públicos al cometer 

actos funestos en contra de la administración estatal como en la adquisición de 

equipos médicos, productos de limpieza y aseo, servicios alimenticios entre otros 
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(Anexo). Los peruanos están cansados ya de escuchar día tras día en las noticias 

sobre estos temas entonces ¿Cómo las funciones de los miembros conformados por 

el control interno podrían luchar contra la corrupción? Las funciones y 

responsabilidades para el control deben darse en conjunto, el autor Fonseca (2011) 

planteo una estructura bajo el marco del modelo, la cual propicie una mayor efectividad 

y eficiencia para organizar las inspecciones de las entidades tanto públicas como 

privadas, OCDE (2006) hace mención que, para una mayor legitimidad, estabilidad y 

dirección de todos los miembros hacia un mismo objetivo es utilizar como herramienta 

a las tecnologías de información y comunicación (TIC). De esta manera se obtendría 

una organización más transparente considerante la estructura conformada por el autor 

Fonseca. Por otro lado, se requiere de modificar y fortalecer las funciones de los 

fiscales, la justicia y leyes para sancionar penalmente y que no solo quede archivado. 

¿En qué porcentaje se calificaría el buen cumplimiento de los miembros de control? 

antes los hechos ¿Qué paso con los controles durante la pandemia? Al parecer se 

encuentra una debilidad la cual nos traería como consecuencia a futuro este fenómeno 

denominado corrupción. Recordemos que Gorrochategui (2019) nos menciona, el 

buen trabajo participativo entre los miembros de la sociedad y las autoridades son la 

fórmula para plantear nuevas ideas en busca de soluciones para una mayor 

organización. Una administración moderna se requiere contar con un control interno, 

puesto que, lo hace altamente competitivo, transparente y confiable para el avance de 

los organismos estatales y privadas en todos los campos y jerarquía en las distintas 

áreas administrativas, haciéndolo así cada vez más exigente a nivel mundial (Toscano 

y Silva Leitão, 2006).   

Descripción de resultados de objetivos específico 4: 

Se tiene como objetivo específico 4: Analizar las causas de la corrupción que 

debilitan el manejo del control interno. Durante la circunstancia del acontecimiento 

nacional del día 11 de marzo, bajo el Decreto Supremo Nº008-2020-SA. la 

Procuraduría (2020) indica que son 724 procesos que se manifestaron solamente 

hasta el día cuatro del mes de junio, considerado con un 51% sobre el total en 7 

regiones; Lima, Ancash, La Libertad, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y Junín. Para la 
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Procuraduría del 2013 hasta fines del 2017, son más de 35 mil casos inscritos, de los 

cuales 405 son emblemáticos indicando que los departamentos con elevados casos 

de soborno son Lima, Ayacucho, Áncash, Cusco, Junín (Tabla N° 1) y en el marco de 

la pandemia desde el once de marzo de 2020 se viene ejerciendo el alegato de los 

intereses del Estado en 724 sucesos en curso por presunto acto delictivo de corrupción 

(Tabla N° 1 y 2). 

Por otro lado, según la Proética (2019) la corrupción ocupa el segundo lugar 

mientras la inseguridad ciudadana mantiene el primer lugar en la encuesta realizada a 

los ciudadanos. Para ello se muestra una medición dado desde el 2002 hasta el 2019 

de las actitudes, percepción y experiencias frente a este fenómeno. (Figura 1) 

Figura 1:  

Encuesta Nacional sobre la Percepción de la Corruptela en el Perú 

Nota: Transparencia Internacional Proética 2019  

  



  29 

Tabla 1:       Tabla 2:  

Casos de corrupción registrados    Casos de corrupción registrados en 
del 2013 al 2017     el 2020 
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Respecto a las denuncias registradas desde los inicios durante de la 

emergencia sanitaria hasta el mes de junio en el primer orden de tipo de corruptela 

está dado el peculado con un 36% posteriormente la colusión con 20.60% de las 724 

denuncias en total (Tabla N° 3). 

Tabla 3: 

Tipos de delito de corruptela en emergencia sanitaria 

 

Durante la pandemia se muestra que las instituciones más implicadas en temas 

de corrupción son las municipalidades de distrito con un 44.30% y provincia con 

17.50% (Tabla N° 4). 
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Tabla 4:  

Relación de entidades afectadas en emergencia sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se sabe, ante esta pandemia es necesario salvaguardar la salud y el 

bienestar de la población, por ende, las organizaciones públicas deben responder a 

ello con claridad, sin embargo, sucedió lo contrario; empleados públicos y funcionarios 

están involucrados en actos de corruptela poniendo en peligros la salubridad de los 

ciudadanos y de la administración pública para sus propios beneficios y, por las 

muestras se puede coincidir que en tan poco tiempo se haya alcanzado esa cifra. Este 

hecho se detalló en el estudio Vacunagate implicando a la ex Ministra de Salud Pilar 

Mazzetti, la cual renuncio a su cargo luego de salir esta noticia a luz de toda la 

población, hecho que se aplaude, pero que no debe dejarse de lado puesto que tiene 

que responder penalmente y todos los involucrados sobre este caso, el cual es un 



  32 

hecho similar a lo que sucedió en Argentina; en Colombia con la desaparición de 

vacunas y cargamentos ilegales; en Brasil con el caso vacunas de aire (La Gestión, 

2020), todos estos hechos son realmente fuera de sí, jugar con la salud es algo que 

no puede quedar impune. Según la OCDE (2006) las contrataciones de los servicios 

prestados solucionan las alteraciones que se presenten, pero las gestiones de los 

acuerdos o convenios es tradición y fuente de una inadecuada administración y por 

ende corrupción. Por otra parte, la investigación sobre la transparencia, corrupción y 

mala gestión: un análisis de los municipios brasileños estudiado por Batista y Alves 

(2020) hacen mención sobre la mala gestión y los sobornos respecto a su claridad 

pública. Su Ley de Acceso a la Información (LAI) disminuye los costos de acceso al 

informe público y, por ende, su control, el estudio fue realizado de manera lineal a 320 

municipios obteniendo como respuesta que la aceptación es aún muy baja, su 

transparencia no guarda relación con su desempeño, la calidad burocrática y el 

crecimiento económico poseen una correlación perjudicial. ¿Cuáles son las causas de 

la corrupción que debilitan el manejo del control interno? Para Castro (2017) este 

fenómeno está arraigado en la sociedad, donde los comportamientos delictivos son 

aprendidos, donde el privilegio injusto, las amistades, el dinero fácil estar por encima 

de la eficiencia, ética e interés público. De tal manera concuerdo con el autor, los 

valores, principios afectan directamente a los individuos, el comportamiento del 

hombre es cambiante al igual que su pensamiento, conducta e ideología y lo más 

rescatable es poder analizar mediante el estudio fenomenológico estos hechos en la 

sociedad, lugar donde se desenvuelve el cual, será tentado ante cualquier propuesta 

y más aún si se tratase de aspecto económico. La ética y la moral son piezas claves y 

más aún en tiempos de emergencia sanitaria como lo indico Shack (2021), para asumir 

un cargo de tan alto rango, pero si damos una mirada a todos aquellos que hoy están 

tomando estos cargos, encontraremos que muchos de ellos están en falta con la 

justicia. Un personaje muy reconocido a nivel mundial en la historia de la corruptela; 

Alberto Fujimori implicando a más de 1,600 ciudadanos en redes de soborno apoyado 

por su asesor Vladimiro Montesinos (Quiroz, 2013). Es preciso indicar que la encuesta 

ya realizada por la Percepción de Corrupción de Proética (2010) según sus resultados 

muestran que el 51% de soborno encabeza los principales problemas que transita el 
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Estado peruano. Ahora en la actualidad según el IPC (2020) frente al Covid-19 señala 

que estos actos corruptos hieren trágicamente a la condición de las prestaciones 

sanitarias donde hay una mayor mortalidad, agregando el comentario de Delia Ferreira 

Rubio, Presidenta de Transparency International que, el país está atravesando una 

política inestable, ya que en estos 5 años se ha negado a 4 presidentes, de los cuales 

3 de ellos son investigados por soborno. Lo mencionado es cierto y, al parecer somos 

tendencia internacional con lo que hoy en día el país está envuelto (casos de soborno) 

a tal extremo que aún no se hace público al ganador de las elecciones 2021. 

Descripción de resultados de objetivos específico 5: 

Se tiene como objetivo específico 5: Analizar los efectos de la corrupción que 

disminuyan la eficiencia del control interno. Según Shack, Pérez y Portugal (2020) 

menciona que muy aparte de los gastos que emite un soborno, paralelamente se 

presentan gastos en términos de eficiencia en la macroeconomía de la compañía y de 

los programas estatales como en otros que, de alguna manera afectan en las 

actividades del ciudadano. Según Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2019 del 

CAF - Banco de Desarrollo de América Latina; se manifiesta de forma negativa daños 

en el patrimonio del Estado, dificultando los procesos de aumento económico y el 

mejoramiento de la calidad en las provisiones de servicios, obras y bienes públicos, 

como también sea el caso en que, los sobornos conllevan a las inversiones hacia 

proyectos no favorables. Asimismo, el SNC pone en evidencia el plan de inversión que 

han sido involucrado con el presunto comité de delitos contra el régimen pública y 

lavado de activos, la cual se haya en proceso de estudio en el Sistema de Justicia, 

revelados por los sobrecostos en dichos proyectos y gastos no sustentados (Anexo). 

Cabe señalar que la Contraloría (2017) estableció prototipos de riesgos para fortalecer 

la planificación de sus servicios de vigilancia y de intervención aumentando su 

eficiencia en las gestiones, como también se ha potenciado la fabricación de equipos 

multidisciplinarios en los sistemas de control, con ello se percibiría un mayor control, 

la cual disminuiría la corruptela apoyado de los controles externos. 
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Según lo mencionado coincido en que no solo se vea la pérdida monetaria sino, 

sobre la sobrevaloración de los servicios. Como se puede ver en el aspecto social, el 

soborno en su mayoría está involucrado con funcionarios públicos y, estas personas 

no poseen baja economía, puesto que disponer de altos cargos operacionales y, en el 

aspecto político, crean deslealtad y desconfianza por sus muestras de inconductas 

funcionales, la poca transparencia es quien ha estado alimentando a la corruptela. 

¿Cuáles son los efectos de la corrupción que disminuye la eficiencia del control 

interno? Coincido con el autor Castro (2017) cuyos efectos de la corrupción afectan 

directamente a los objetivos, decisiones que se hayan planificado en la administración, 

los servicios públicos, la legitimidad de los sistemas, sobre todo el desarrollo cultural y 

económico del país, por eso, desde años atrás la comunidad no se encuentra conforme 

con el trabajo que se viene realizando, debido a baja calidad con que se presta los 

servicios: la salud, educación y seguridad que más se han visto afectados en el 

presente año, el alza de precios en los productos de primera necesidad, como también 

un efecto grande es la privatización de algunas compañías que a lo largo de los años 

brinda incentivos y deja de lado la competitividad en el mercado. El estudio realizado 

por Pereira et. al (2018) acerca de la influencia de los sobornos en los gastos de las 

empresas estatales buscando analizar sus efectos y cómo pueden ser perjudiciales en 

las practicas con la ayuda de su base de datos y la técnica de diferencias, obtuvieron 

más de 96 mil observaciones de 41 naciones entre los años del 2002 y 2011 

demostrando que una elevada corruptela, los funcionarios políticos usan su influencia 

para percibir utilidades privadas. ¿A quién o quienes afecta directamente? La 

respuesta es muy clara, al que menos tiene; la población. Hoy el abuso de mando 

político sirve para beneficios personales como: la compra de votos y cargos. Por otro 

lado, los autores Akaishi y Melo (2018) sobre la corrupción gubernamental en los 

mercados de capital brasileños: un estudio sobre la investigación de lava jato (lavado 

de coches) cuyo escenario atraviesa una política y económica crisis producto de una 

red de corrupción en su gobierno, haciendo mención que por un lado se piensa que 

los sobornos tienen resultados benéficos y otros perjudiciales, aplicando su análisis 

con el modelo GARCHX-in-mean que le permite conocer el impacto sobre dicho 

fenómeno donde sus resultados indican que se presentó un gran desvaloro en casi 
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todas las compañías públicas concertadas en la bolsa de valores y también su Recibo 

de depósito americano (ADR).  

Descripción de resultados de objetivos general: 

Se tiene como objetivo general: Detectar las consecuencias que presenta el 

control interno frente a la lucha contra la corrupción en el estudio de caso. Según Shack 

(2020). Las consecuencias durante la emergencia sanitaria estimo una baja sobre las 

actividades económicas, pero lo más resaltante ha sido las controversias en aspectos 

de salud y política en tiempos de pandemia involucrando a diferentes funcionarios y 

entidades estatales: Ministerio de Salud, de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional 

de Salud, UNMSM entre otros durante el periodo practico de la vacuna Sinopharman, 

por haberse inmunizado de modo ilícito (Figura 2). Ante ello, se inició una investigación 

por parte del Congreso de la Republica contra el ex presidente Martín Vizcarra, la ex 

ministra, Pilar Mazzeti, y Elizabeth Astete.  En la actualidad este caso prosigue en la 

Fiscalía y la Contraloría General bajo la comisión de inspección (Shack, 2021). Por 

otro lado, el Director Ejecutivo de Proética Rotta (2021) ante el presente caso hace 

mención que los laboratorios son quienes forjan a que los contratos deban ser 

reservados, de inmediato la comisión europea hace notorio uno de los contratos tras 

un escándalo por falta de celeridad en la entrega, de tal modo que se solicitó al MINSA 

una copia sobre los convenios suscritos en la adquisición de vacunas y el respaldo de 

los registros (Anexo). 
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Figura 2:  

Registro de los hechos preliminares sobre el cumplimiento de funciones del Estado 
en investigación 

Nota: Contraloría General de la República del 2020 

El hallazgo de la vacunación ilícita evidencia el comienzo de diversos servicios 

de inspección. Para el cual coincido con Shack, pero debemos reconocer y no olvidar 

que se ha dejado de lado otros aspectos; la educación. Para Castro (2017) este hecho 

coincide respecto al efecto de la vulneración sobre la eficiencia, los sobornos conllevan 

a obtener un bien extraposicional, quiere decir que el beneficio personal que se ha 

dado por parte de los implicados en el caso, ha sido a cambio de una falacia que 

perjudica a la sociedad llevándolo a una desviación en sus presupuestos públicos y, 

por ende, una disminución en las inversiones. El estudio sobre la reflexión del control 

interno y COSO de Comisión Treadway para la auditoría y el gobierno corporativo a 
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partir de una investigación exploratoria por los autores Vásquez y De Freitas (2015) 

demuestran su efectividad para garantizar la constancia de una institución que brinde 

confiabilidad y seguridad a los miembros, anunciando la estimación de la inspección 

interna y sus consecuencias conjuntamente con el trabajo de las auditorias para los 

principios de la gobernanza obteniendo como respuesta mayor información, inversión, 

control y sobre todo gestión. El trabajo en conjunto y correlacionado con los sistemas 

de gobierno y la democracia son el resultado de un Estado moderno, de tal manera 

que su cultura se ve influenciada en el funcionamiento de la organización como su 

administración, lo cual para muchos países aún está en curso de adaptación debido a 

las competencias de las entidades (OCDE, 2006). Ello respondería a la pregunta ¿Por 

qué es importante el control interno y lucha contra la corrupción? Los controles 

requieren mecanismos vitales y eficaces para dar efectos positivos en el bien común 

de la sociedad respecto a sus servicios con la participación de todos los sistemas para 

contrarrestar los riesgos de forma efectiva y oportuna y, para ello, debemos enfatizar 

las normas que se establecen en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción 2018-2021, norma que el mismo ex presidente Martin Vizcarra a pactado 

(El Peruano, 2018) y, ha violado al involucrarse en el caso Vacunagate, ni que decir 

acerca de los ciudadanos que pese a no estar registrados en al RENIEC y que no 

cuentan con ningún cargo oficial también han sido envueltos en este escándalo. Según 

el contralor Shack (2021) durante la inspección en la pandemia una mayor demanda 

de vigilancia para el 2020 (11495 informes) y hasta el 15 del 2021 (12286 informes), 

donde nuevamente la corrupción sigue protagonizando una vez más los primeros 

lugares como problemática que aqueja al país con un 61% y como segundo lugar la 

delincuencia con 46% en plena pandemia por Covid-19 (Tabla 5). 
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Tabla 5: 

Opinión sobre los principales problemas que en la actualidad atraviesa el país. 

 

Ante los hechos y el análisis se puede apreciar que aún hay un arduo trabajo 

para planificar e implementar mejoras posibles considerando la importancia que radica 

en el trabajo del control interno en las diversas organizaciones y con ella, enfrentar la 

lucha contra la corruptela considerando las reformas, la gobernanza, los cambios 

estructurales en todos los sistemas de gobierno. 
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V.    CONCLUSIONES 

El presente estudio revelo que, el control interno es marcadamente afectado por 

la corrupción y esto se viene dando ya desde gobiernos anteriores donde los sobornos, 

el poder adquisitivo a favor de unos cuantos son muestras que, el desarrollo 

económico, las inversiones y la cultura de una organización sea cada vez más pobre. 

La modernización y la gobernanza son piezas claves para una buena gestión, cuyo 

proceso de ser de forma progresiva acercándose cada vez más a lo que una sociedad 

busca y necesita. 

El primer objetivo específico concluye que, tomar en cuenta un modelo de 

control para prevenir riesgos en el perjuicio de los bienes públicos y su rendimiento es 

de vital soporte que toda entidad estatal o privada necesita, orientado a la función 

administrativa donde muestre eficiencia y efectividad en sus acciones el cual, será una 

de las formas de frenar los sobornos. 

Para el segundo objetivo específico se concluyó que, cada componente 

conformado hacia una inspección interna tiene una función específica y a la vez 

interrelacionada de manera integral en sus sistemas la cual, si una de estas se ve 

afectada, eso conllevará a grandes consecuencias puesto que, la corruptela estará a 

la espera de ello y así obtener lucros extrapersonales o hacia un grupo de ellos.  

Asimismo, en el tercer objetivo se concluye que, las funciones y 

responsabilidades de cada miembro no es suficiente para inspeccionar los diversos 

casos que se presenten, el cual, se requiere fortalecer con más colaboradores 

competentes como lo menciona el autor Fonseca (2011) como lo menciona líneas 

arriba del texto. De esta forma los corruptores lo pensaran más de una vez teniendo 

en cuenta que existe un mayor control por parte de la institución. 

En el cuarto objetivo específico se concluyó que, la baja colocación laboral y las 

anomalías sociales que, cada vez son peores debido a la presencia y avance de la 

tecnología tiene aspectos positivos como negativo como lo que se está suscitando en 

la actualidad sobre las finanzas ilícitas de la coalición política, donde estas causas 

están afiliadas a los factores económico y, políticos que se ven involucrados al 
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incumplimiento del interés estatal para complacer su tendencia personal como lo hace 

mención (Castro, 2017). 

Por otro lado, en el quinto objetivo específico se concluyó que, la corrupción 

presenta efectos principales en las áreas administrativas; casos como en las compras 

y contrataciones por parte del Estado donde más son las ganancias para él o los 

corruptores, cuyo presupuesto público es cada vez más limitado para el servicio de la 

comunidad debido a que, dichos montos económicos se desvían en el trayecto. 

Dentro del objetivo general se analizó que las consecuencias afectan 

directamente a la población y sus servicios por las deficiencias, negligencias y, abusos 

de un grupo minoritario en busca de beneficios individuales a costa de las carencias 

de otros.  
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VI.    RECOMENDACIONES 

A raíz de la presente investigación, los sistemas de control tienen un arduo 

trabajo aun por implementar medidas o mecanismos estratégicos que se adapten a la 

realidad social para dar respuesta frente a los actos de corruptela. 

El modelo de control sigue y seguirá siendo una herramienta de prevención, la 

cual debe ser cada vez más eficaz y eficiente, pero también rigurosa y minuciosa 

acorde a la realidad que los rodea, puesto que, a lo largo de la historia se han 

presenciado diferentes casos que involucran al rol de los Sistema de Control Interno y 

muestra clara son los actos presentados durante la pandemia, donde en tan poco 

tiempo existen varias denuncias según la PPEDC.  

Asimismo, se puede apreciar que el Estado peruano contiene deficiencias 

desde muchos años atrás para para salvaguardar los riesgos, por más que en este 

último año se haya modificado la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG es necesario que 

sus componentes del control deben responder a los objetivos que se quiere llegar a 

dar sobre todo establecer la importancia del primer componente para salvaguardar los 

riesgos que se pudiese presentar mostrando más confianza y transparencia en sus 

funciones operativas y financieras. 

 Los integrantes quienes conforman e integran al trabajo de la vigilancia interna 

deben ser servidores con compromiso que, muestren eficiencia, vehemencia, 

responsabilidad y claridad con su labor, tener presente por encima de todo sus valores 

y principios para asumir funciones que respectan a la administración pública, donde 

no se reprima los servicios públicos, ni mucho menos se favorezca a un sólo sector o 

a intereses personales a costa de las carencias de otros. 

La corrupción conlleva a la recepción de dinero fácil, cargos, fraudes de manera 

ilícita promoviendo la malversación y mala gestión con el abuso de los recursos 

estatales poniendo en riesgo la salud, educación y seguridad de todos los ciudadanos 

para beneficiar a un grupo y poder controlar al resto. Ante ello se deben tomar medidas 

de sanciones y penalidades que realmente se apliquen en su totalidad buscando la 
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integridad entre la sociedad y los sistemas de gestión, donde aquel individuo 

involucrado de por si no debe ejercer ningún otro cargo público por el bien del Estado. 

Ante los efectos es dable seguir reforzando e implementando medidas más 

acertadas a la necesidad de la población con mayor información viable donde se 

evalué en cumplimiento y su rendimiento. 

Sensibilizar a la comunidad dando a conocer las consecuencias que conlleva la 

deficiencia de los controles; propiciando una mejor cultura en valores y promoviendo 

programas de anticorrupción en los diferentes sectores para una mejor comunicación 

e información. 
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Anexo 2: Matriz Apriorística   

Título de la Tesis: “Control interno y lucha contra la corrupción: Estudio de un caso” 

 Autor: Lira Fabian Ana Rosa 

Ámbito 

temático 

Problemas de 

Investigación 

Pregunta 

general 

Preguntas Especificas 

 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 

 

Categorías Sub 

categorías 

Fuentes 

documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

interno en 

el Perú 

La presente investigación 

ha detectado las 

deficiencias y 

consecuencias que se 

presentan en el control 

interno de las entidades 

del estado a nivel nacional, 

regional y local, cuya 

finalidad es prevenir los 

riesgos irregulares que se 

han estado suscitando por 

muchos años a lo largo de 

la historia a causa de la 

corrupción, la cual dificulta 

la lucha contra si misma 

trayendo consigo 

problemas económicos, 

sociales y políticos. No se 

puede callar ni cruzar de 

brazos ante los hechos 

público en los diferentes 

gobiernos, y más aún en 

una emergencia sanitaria, 

conllevándolo a una crisis, 

donde los más vulnerables 

son los perjudicados y los 

principales servicios 

brindados como; la salud, 

educación, seguridad 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué es 

importante 

el control 

interno y la 

lucha contra 

la 

corrupción: 

caso de un 

estudio? 

 

¿Cómo el Modelo COSO 

del control interno 

interviene en lucha contra 

la corrupción?                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detectar las 

consecuenci

as que 

presenta el 

control 

interno 

frente a la 

lucha contra 

la 

corrupción. 

Analizar el Modelo 

COSO del control 

interno frente a la 

lucha contra la 

corrupción. 

 

Control 

interno 

 

 

Modelo 

COSO 

 

 

*Fonseca (2011) Sistemas de control 

interno para organizaciones guía 

práctica y orientaciones para evaluar 

el control interno. 

 

-Khoury Zarzar, F. (2014). Marco 

conceptual del control interno. La 

Contraloría General de La República-

Perú. 1-62. 

 

¿Cómo los componentes 

del control interno se ven 

afectados en la lucha 

contra la corrupción?                                                                    

 

Analizar los 

componentes del 

control interno que 

han sido afectados 

en la lucha contra la 

corrupción.                                                        

 

 

Componente

s 

 

 

¿Cómo las funciones de 

los miembros conformados 

por el control interno 

podrían luchar contra la 

corrupción? 

Analizar las 

funciones de los 

miembros del control 

interno para luchar 

contra la corrupción.  

Funciones  y 

Responsabili

dades de los 

miembros 

¿Cuáles son las causas de 

la corrupción que debilitan 

el manejo del control 

interno? 

 

Analizar las causas 

de la corrupción que 

debilitan el manejo 

del control interno.                                 

 

 

 

 

Corrupción 

 

Causas 

 

*Castro (2017) La corrupción pública 

y privada: causas, efectos y 

mecanismos para combatirla. 

 

*Shack Yalta, N (2021). Control en la 

pandemia por la Covid-19. 

Contraloría General de la República - 

Perú. 1–303 

 

* Procuraduria General del Estado. 

(2020). Corrupicón en la Emergencia 

Sanitaria Covid19. Boletin 

Informativo de La Procuradoria 

General Del Estado, 1(4), 1–15 



   

Anexo 3: Proyectos de inversión donde algunos empresarios admiten  la entrega de soborno



   

Anexo 4:  



   

Anexo 5: 



   

 Anexo 6: 



   

  Anexo 7:



   

 Anexo 8 

Fuente: Órgano de Control Institucional - Seguro Social de Salud – EsSalud 



   

Anexo 9: 

Fuente: Órgano de Control Institucional del Ministerio de Salud (Minsa) 



   

Anexo 10 

Fuente: Proética, capitulo peruano de Transparencia Internacional 2021



   

Anexo 11: Modelo de Implementación del SCI 

Fuente: Directiva N° 013-2016-CG/GP 

 

 

1. Suscribir acta de 
compromiso. 

2. Conformar Comité 
de Control Interno. 

3. Sensibilizar y 
capacitar en 
Control Interno. 

4. Elaborar el 
programa de 
trabajo para 
realizar el 
diagnóstico del 
SCI. 

5. Realizar el 
diagnóstico del 

SCI. 

6. Elabora el 

plan de trabajo 

con base en los 

resultados del 

diagnóstico del 

SCI. 

 

 

7. Ejecutar las 

acciones 

definidas en el 

plan de 

trabajo. 

 

 

 

8. Elaborar reportes 

de evaluación 

respecto a la 

Implementación 

del SCI. 

9. Elaborar un 

informe final. 

10. Retroalimentar el 

proceso para la 

mejora continua 

del SCI.  

Acciones preliminares 

Identificación 

de brechas 

Elaboración del 

Plan de trabajo 

para el cierre de 

brechas 

Cierre de brechas 

Reportes de 

evaluación y mejora 

continua 

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN 

Etapa I 

Etapa II 

Etapa III 

Etapa IV 

Etapa V 

Modelo de Implementación del SCI 



   

Anexo 12: Validez y confiabilidad de la investigación cualitativa 

 

Sección Elementos integrantes 

 

Planteamiento 

problemático 

 

Su campo temático esta dado en el control interno del Perú, cuyo objeto es detectar las consecuencias que se presenta en el control interno frente 

a la lucha contra la corrupción debido a la precariedad de los servicios brindados por la entidad estatal. Como antecedentes podemos mencionar 

a Garces (2020) con el análisis sobre el control, la discriminación y corrupción en Cuba, Hennings (2020) con su estudio basado en soborno de 

las contrataciones del Estado peruano, entre otros, ante los hechos se proponen las siguientes preguntas: ¿Cómo el Modelo COSO del control 

interno interviene en lucha contra la corrupción? ¿Cómo los componentes del control interno se ven afectados en la lucha contra la corrupción? 

¿Cómo las funciones de los miembros conformados por el control interno podrían luchar contra la corrupción? ¿Cuáles son las causas de la 

corrupción que debilitan el manejo del control interno? ¿Cuáles son los efectos de la corrupción que disminuye la eficiencia del control interno? 

Cuyos objetivos son: analizar el Modelo COSO del control interno frente a la lucha contra la corrupción, analizar los componentes del control 

interno que han sido afectados en la lucha contra la corrupción, analizar las funciones de los miembros del control interno para luchar contra la 

corrupción, analizar las causas de la corrupción que debilitan el manejo del control interno, analizar los efectos de la corrupción que disminuyan la 

eficiencia del control interno. El control interno; herramienta elaborada para detectar y prevenir los riesgos en las finanzas y, la corrupción; 

apropiación de lo ajeno e incumplimiento por la atención pública en beneficio extraposicional bajo la línea de la reforma y modernización del 

Estado. 

 

Marco teórico 

 

Para el marco teórico de la primera categoría se tomará en cuenta a los autores Fonseca (2011). Sistemas de control interno para organizaciones 

guía práctica y orientaciones para evaluar el control interno, Estupiñan Gaitán, R. (2015). Control interno y fraudes: análisis de informe Coso I, II y 

III con base en los ciclos transaccionales Como también la de Khoury Zarzar, F. (2014). Marco conceptual del control interno. La Contraloría 

General de La República del Perú. Para la segunda categoría a los autores Castro Cuenca, C. G. (2017). La corrupción pública y privada: causas, 

efectos y mecanismos para combatirla, Rincón Patiño, R. (2005). Corrupción y derechos humanos. Estrategias comunes por la transparencia y 

contra la impunidad. Como también Shack Yalta, N (2021). Control en la pandemia por la Covid-19. Contraloría General de la República y 

Procuraduría General del Estado. (2020). Corrupción en la Emergencia Sanitaria Covid-19. Todo ello bajo las teorías de los autores: Gorrochategui 

Nora et al. (2019). Gobernanza moderna: Teoría y aplicaciones y OCDE (2006). La modernización del Estado: el camino a seguir. 

 

Diseño 

metodológico 

 

El tipo de investigación para este estudio es cualitativo (Hernández et, al 2006) basado en la unidad de un estudio de caso afectando a la sociedad 

(Martínez, 2006) con un diseño documental fenomenológico (Husserl, 1992), cuya técnica e instrumento será la observación, revisión bibliográfica 

y el análisis de los documentos bajo una recolección de datos para la categoría control internos; medida para afrontar los peligros y sus sub 

categorías: modelo COSO, componentes, funciones y responsabilidades de los miembros. La corrupción; mal uso del poder y sus sub categorías: 

causas y efectos. Todo ello será recopilado y analizado en función a la emergencia sanitaria con el método inductivo (Hurtado y Toro, 2007) para 

luego aplicar la triangulación (Martínez, 2006). 

 Existen coincidencias para aun seguir contando con este modelo, puesto que acredita la eficiencia y eficacia en las gestiones administrativas, de 

la misma forma respecto a sus componentes, puesto que, cada uno de ellos guarda relación en función a las acciones de operación que se requiero 



   

Presentación 

de resultados 

 

para el logro de los objetivos. Por otro lado, no se coincide respecto a las funciones y responsabilidades de los miembros, según el prototipo COSO 

como lo menciona Fonseca (2011). Respecto a las causas que debilita el buen trabajo del control, se coincide debido a los documentos analizados 

gracias a los estudios realizados por la Procuraduría Publica Especializada de Corrupción (2020) y respectos a sus efectos también existe 

coincidencia, puesto que, se ha revelado documentos de dichos proyectos aplicando sobrecostos contra el régimen público, deficiencia en los 

servicios públicos, privatización de empresas, etc. A todo ello, como consecuencia durante la emergencia sanitaria se ha reflejado que aún 

prevalece la debilidad por las inspecciones internas sobre los recursos públicos y, muestra de ello son las denuncias registradas y el caso de 

estudio “Vacunagate”.  

 

Discusión de 

resultados 

 

Según el estudio de algunos documentos analizados establecen relación bajo el modelo y sus componentes que se requiere adaptar a la realidad 

y llevar a cabo el plan para cautelar y prevenir los riesgos sobre los recursos y servicios brindados y, por otra parte, durante la ejecución e informes 

y hechos que se acontecen desde años hasta la actualidad, no guardan relación, incluso se crea contradicción ante los comportamientos de 

diversos funcionarios y servidores públicos involucrados en casos de soborno, privilegiando a un cierto grupo minoritario creando desigualdad, 

menor desarrollo económico, pobreza cultural, inseguridad ciudadana, poca inversión y servicios de baja calidad. 

 

Conclusiones 

 

Se debe fortalecer el modelo de control interno, mantener una conexión entre los componentes de forma integral en todos los sistemas con el 

compromiso de todos los miembros, cuya función debe prevalecer en brindar un mejor servicio a toda la comunidad sin ningún interés de por 

medio, por ende, es necesario recalcar el valor de la ética y la moral como también implementar nuevas normas y leyes para erradicar este 

fenómeno denominado corrupción y poder cumplir con todos los objetivos en beneficio a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Anexo 13: Base de datos 

Título: Control interno y lucha contra la corrupción: Estudio de un caso 

Documentos Datos Objetivos Categor

ía  

Sub categoría  

-Khoury Zarzar, F. (2014). Marco conceptual del control 

interno. La Contraloría General de La República-Perú. 1-62. 

-Contraloría General de la República (2016). Control interno. 

Departamento de estudios e investigaciones. Perú. 

-El Peruano (20 de enero de 2017). Guía para la 

implementación y fortalecimiento del sistema de control 

interno en las entidades del Estado. Contraloría General de 

La República – Perú. 

-Importancia de contar con ciertos parámetros que faciliten las funciones de las 

entidades para poder hacer un seguimiento efectivo y evaluación del Control e 

informar los resultados con lenguaje sencillo. 

-Las entidades deben iniciar o complementar su Modelo de implementación 

observando en qué etapa y fase se encuentra. 

-Orienta el desarrollo de las actividades para la aplicación del modelo de 

implementación del SCI en las entidades del Estado en los tres niveles de 

gobierno. 

Analizar los componentes del 

control interno que han sido 

afectados en la lucha contra la 

corrupción.      

 

C
o
n
tr

o
l 
in

te
rn

o
 

 

 

 

 

Componentes 

 

- El Peruano (7 de mayo de 2020). Modifican la Directiva N° 
006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de 
Control Interno en las entidades del Estado. Perú.  
-Khoury Zarzar, F. (2014). Marco conceptual del control 

interno. La Contraloría General de La República – Perú. 1-62. 

-Ley N° 28716, de Control Interno de las entidades del Estado, tiene por objeto 
establecer normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, 
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno. 
-Una herramienta de gestión debe ser implementado por las 
propias entidades del Estado; el titular y  los funcionarios en sus procesos, 
actividades, recursos y operaciones, orientando su ejecución al cumplimiento de 
sus objetivos. 

Analizar las funciones de los 

miembros del control interno 

para luchar contra la 

corrupción. 

Funciones y 

Responsabilidad

es de los 

miembros 

Taboada Bormiol, D. A. y Taboada Allende, V. L. (2017). 

Sistema de Control Interno en las entidades públicas del Perú 

bajo el Marco Coso 2013. Colegio de Contadores públicos de 

Lima. 35-43. 

Finalidad de coadyuvar a una mayor comprensión y familiarización por parte de 
los funcionarios públicos, referido a la implementación del SCI; norma que inserta 
el Marco del 2013. 
 

Analizar el Modelo Coso del 

control interno frente a la lucha 

contra la corrupción. 

 

Modelo Coso 

Shack Yalta, N., Pérez Pinillos, J., & Portugal Lozano, L. 

(2020). Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta 

funcional en el Perú: Una aproximación exploratoria. La 

Contraloría General De La República - Perú, 1–68. 

Los costos de ineficiencia que generan este tipo de conductas, paso para 

determinar los efectos de la corrupción. Propone una metodología de cálculo. 

Analizar los efectos de la 

corrupción que disminuyan la 

eficiencia del control interno. 

 

 C
o
rr

u
p
c
ió

n
 

    

 

Efectos 

Procuraduria General del Estado. (2020). Corrupicón en la 

Emergencia Sanitaria Covid19. Boletin Informativo de La 

Procuradoria General Del Estado, 1(4), 1–15.  

Casos que se originaron por presuntos actos de corrupción evidenciados durante 

la crisis sanitaria. 

 

Analizar las causas de la 

corrupción que debilitan el 

manejo del control interno.                                 

 

Causas 

Shack Yalta, N (2021). Control en la pandemia por la Covid-

19. Contraloría General de la República - Perú. 1–303. 

Precariedad de los servicios de salud, débiles e impotentes ante una pandemia 

que develó la ineficiencia de la gestión pública para 

proyectarnos y enfrentar escenarios en riego, caso de estudio Vacunagate. 

Detectar las consecuencias 

que presenta el control interno 

frente a la lucha contra la 

corrupción en el estudio de 

caso. 

Control 

interno y 

corrupci

ón 

Causas 

 y 

Efectos 



   

 


