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RESUMEN

El presente estudio se enfocó en identificar y mitigar las deficiencias existentes en el procedimiento de administración 
disciplinaria del sector educativo; el objetivo del estudio fue desarrollar una propuesta de modelo de optimización ins-
titucional, que permitiría abordar la cuestión de la equidad, la eficiencia y la transparencia en la administración discipli-
naria de los servidores públicos. El tipo de investigación fue aplicada, con un diseño no experimental y transeccional, 
utilizando métodos cuantitativos y cualitativos. La muestra estuvo conformada por 56 sujetos, todos ellos servidores 
de la Gerencia Regional de Educación. Como resultado, el proceso administrativo disciplinario, es considerado defi-
ciente por el 64 % de los sujetos; en particular, las dimensiones reguladora, procedimental, probatoria y sancionadora 
se observaron con carencias significativas. Al respecto, estos resultados deslizan la necesidad urgente de intervenir 
mediante estrategias integrales que aborden estas limitaciones para optimizar los procedimientos administrativos dis-
ciplinarios en el sector educativo. A partir de los hallazgos obtenidos, se diseñó un modelo integrado compuesto por 
cinco componentes clave: la reingeniería de procesos administrativos, la incorporación de tecnologías, la capacitación 
del personal, la estandarización de protocolos y el uso de indicadores de desempeño. Al respecto, esta investigación 
concluyó que la implementación de este modelo no solo optimiza los procedimientos administrativos disciplinarios 
dentro del sector educativo, sino que también establece un marco replicable en otros sectores públicos, favoreciendo 
la eficiencia administrativa y fortaleciendo la confianza en las instituciones.

Palabras clave: Procedimiento administrativo disciplinario, Optimización institucional, Reingeniería de procesos, Efi-
ciencia administrativa.

ABSTRACT

This study focused on identifying and mitigating the existing deficiencies in the disciplinary administration procedure 
of the education sector. The objective of the study was to develop a proposal for an institutional optimization model that 
would address the issue of equity, efficiency, and transparency in the disciplinary administration of public servants. The 
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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, la corrupción sigue siendo uno de los 
principales desafíos para la gobernanza y el desarrollo 
económico. En ese sentido, por ejemplo, en España, son 
pocos los municipios que entre sus competencias brin-
dar la transparencia (Rodríguez-Martín et al., 2020). Por lo 
que, es necesario que los municipios puedan desarrollar 
entre sus ciudadanos sitios web y portales de transpa-
rencia con sentido efectivo de gestión municipal, en el 
que se permita valorar cada etapa del desarrollo. Como 
se puede observar la corrupción es uno de los mayores 
problemas que enfrenta el desarrollo social y económi-
co en el Perú, especialmente en el ámbito de las muni-
cipalidades. De acuerdo con Transparency International 
(2023), el país se encuentra en el puesto 121 de 180 en 
el índice de corrupción, con un preocupante 33%, lo que 
indica un retroceso respecto a años anteriores. Esta si-
tuación debilita la confianza de los ciudadanos en las ins-
tituciones y provoca el mal uso de recursos que deben 
destinarse a mejorar la calidad de vida de las comuni-
dades. En este escenario, la transparencia se presenta 
como una herramienta clave para combatir la corrupción. 
Su aplicación fomenta la rendición de cuentas y fortale-
ce el control ciudadano, aspectos esenciales para lograr 
una gestión pública más eficiente y sostenible. Esta in-
vestigación analiza cómo la transparencia en la gestión 
municipal puede ayudar a reducir las prácticas corruptas 
y mejorar la gobernabilidad, con el objetivo de alcanzar 
un desarrollo más justo y equitativo. La principal variable 
de estudio es la relación entre la transparencia en la ges-
tión pública y el nivel de corrupción en las municipalida-
des del Perú, explorando mecanismos que permitan una 
mayor supervisión y participación de la ciudadanía en la 
administración local.

En Indonesia, ocurre un panorama similar, toda vez que 
existe un flujo insuficiente de información desde los nive-
les superiores de los gobiernos locales hacia los niveles 
inferiores en relación con los recursos disponibles y los 
resultados obtenidos. Esta falta de fluidez en la informa-
ción contribuye a una transparencia deficiente, ya que los 
ciudadanos y las partes interesadas no reciben datos cla-
ros y completos sobre las actividades y decisiones de sus 
líderes locales (Kessy, 2020). Ahora bien, en comparación 
al panorama que ocupa el nivel internacional, en el Perú, 
la Defensoría del Pueblo (2023), refiere que el 41% de los 
casos registrados en la gestión local están relacionados 
con la desviación de recursos destinados al desarrollo de 
las comunidades. Además, prácticas como el peculado y 
la colusión representan el 45% de las denuncias en este 
ámbito, lo que impide el progreso hacia un desarrollo 
sostenible. La falta de transparencia y la presencia de la 
corrupción deterioran la calidad de los servicios públicos 
y agravan las brechas sociales, lo que genera una crisis 
de confianza en las instituciones gubernamentales. En 
este contexto, promover la transparencia y fortalecer los 

mecanismos de control son pasos fundamentales para 
combatir la corrupción y garantizar una administración 
pública más eficiente y justa.

Por otro lado, en América Latina, la corrupción es uno de 
los mayores problemas que frenan el desarrollo social y 
económico, especialmente en la administración munici-
pal. Según Transparencia Internacional (2023), la corrup-
ción afecta directamente el bienestar de la población, ya 
que desvía recursos públicos destinados a áreas impor-
tantes como la salud, la educación y la infraestructura. 
En 2023, la Contraloría General de la República calcula 
que el costo de la corrupción en el país fue de S/ 24,468 
millones. Este desvío no solo impacta la economía, sino 
que también genera desconfianza en las instituciones pú-
blicas. De hecho, el 41% de los casos están relacionados 
con el uso indebido de recursos en los municipios. La fal-
ta de transparencia, la ausencia de controles efectivos y 
la impunidad son factores que mantienen este problema, 
debilitando la democracia y el desarrollo sostenible. Por 
eso, es fundamental promover la transparencia y la par-
ticipación de los ciudadanos en la gestión pública para 
eliminar la corrupción y asegurar una administración más 
justa y eficiente.

En el Perú, la corrupción se ha convertido en una de las 
mayores barreras para el desarrollo social y económi-
co, especialmente en el nivel municipal. Esta situación 
no solo frena el desarrollo sostenible, sino que también 
agrava las desigualdades sociales y perjudica sectores 
clave como la salud, la educación y la infraestructura. La 
falta de transparencia en la gestión municipal fomenta las 
prácticas corruptas, disminuye la participación de los ciu-
dadanos y reduce la calidad de los servicios públicos, 
creando un círculo vicioso de desconfianza y estanca-
miento para la sociedad y la economía.

La corrupción en las municipalidades peruanas se ha 
convertido en un gran obstáculo para el desarrollo social 
y económico, afectando especialmente a las comunida-
des locales. Para enfrentar este problema, es fundamen-
tal aplicar políticas claras y transparentes, impulsar la 
participación de la ciudadanía y fortalecer las institucio-
nes responsables de supervisar el uso de los recursos 
públicos.

Por último, es menester advertir que diversos estudios 
han planteado soluciones para enfrentar la corrupción 
en la gestión municipal, destacando la importancia de la 
transparencia como elemento clave. Según la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 
2020), la corrupción debilita la democracia y el Estado de 
derecho, mientras que la transparencia fortalece la con-
fianza en las instituciones públicas.

En este sentido, autores como Bauhr y Grimes (2024) se-
ñalan que los sistemas transparentes ayudan a reducir 
la corrupción al permitir que la información pública esté 



3 Vol 17 | No.4 | julio-agosto |  2025
Publicación continua
e5321

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

al alcance de todos. De manera similar, Ferraz y Finan 
(2008) demuestran en Brasil que las auditorías públicas 
son herramientas efectivas para disminuir las irregulari-
dades, ya que fomentan una mayor vigilancia por parte 
de la ciudadanía. Por otro lado, Meijer (2013) destaca 
que el uso de plataformas digitales mejora la rendición de 
cuentas y promueve la participación de las personas en 
la gestión pública. Finalmente, el Banco Mundial (2021) 
concluye que los países con altos niveles de transparen-
cia logran una administración más eficiente y reducen 
la corrupción, contribuyendo a un desarrollo más justo y 
sostenible.

MATERIALES Y MÉTODOS

Debido a la complejidad de la investigación se utilizó un 
enfoque mixto que se basa en la parte cualitativa y cuan-
titativa, pues, profundiza la parte literaria necesaria para 
permitir un complemento de fácil entendimiento a través 
del enfoque cualitativo (Creswell y Plano Clark, 2017).

Se evaluaron casos de informes del INEI, CGR, y del Portal 
de Transparencia Estándar del Gobierno de Perú en mu-
nicipalidades peruanas entre 2015 y 2023. Asegurando 
una muestra crucial para el universo contextual de la in-
vestigación (Contraloría General de la República, 2023; 
INEI, 2023).

Se adicionaron informes de auditoría y transparencia con 
el fin de lograr contenido más detallado sobre niveles 
transparentales y casos de corrupción en las municipa-
lidades evaluadas. Siendo ventajoso para la recopilación 
de información objetivo y comprobables (Bowen, 2009).

Se tomaron 109 encuestas estructuradas con funciona-
rios y/o servidores de un municipio local Chiclayo. Las 
encuestas permiten una examinación de las percepcio-
nes y experiencias de los entrevistados, favoreciendo la 
detección de asuntos clave (Kvale, 2007).

Se sondearon las respuestas a estas personas que fue-
ron encuestadas para examinar su perspectiva sobre la 
transparencia y la corrupción en la administración del go-
bierno local. Las encuestas ofrecen indicativos cuantitati-
vos que permiten comprender tendencias y patrones de 
la perspectiva ciudadana (Fowler, 2014).

Para corroborar la relación entre transparencia y corrup-
ción se empleó la regresión múltiple, que, según Kutner et 
al. (2014) sirve para detectar y cuantificar el resultado de 
varias variables independiente sobre una variable depen-
diente, lo que permite un entendimiento más específico 
entre las variables conectadas. A su vez, para la identifi-
cación de patrones y temáticas frecuentes se examinaron 
las encuestas a través de un análisis temático, que, como 
dice Braun y Clarke (2006) es una técnica de enfoque 
cualitativo que proporciona una organización y descrip-
ción de forma detallada la información de los datos.

RESULTADOS-DISCUSIÓN 

La investigación en el Municipio La Victoria-Chiclayo 
(2024) detecta prácticas de corrupción como sobornos, 
favoritismo y malversación de fondos, lo que afecta la cre-
dibilidad y eficacia de la gestión municipal (CGR, 2023). 
Según el INEI (2023), las municipalidades con mayor co-
rrupción ven reducidos sus niveles de transparencia en 
un 20%, limitando el acceso a información pública y la 
supervisión ciudadana.

El análisis (Figura. 1), muestra que por cada 10% de au-
mento en corrupción, la transparencia disminuye un 15%, 
confirmando que la corrupción debilita la administración 
municipal y la confianza en los gobiernos locales. El grá-
fico refleja esta relación inversa: a medida que crece la 
corrupción, los niveles de transparencia descienden sig-
nificativamente, evidenciando el impacto negativo en la 
gestión pública.

La CGR (2023) menciona que, la detección de incidentes 
de prácticas corruptas registradas implica el predominio 
de la corrupción en las municipalidades peruanas, en las 
que, los sobornos, favoritismos y desviación de fondos 
son las practicas más habituales en casos con elevadas 
tasas de corrupción. Las prácticas corruptas en las mu-
nicipalidades implican una desviación de las arcas públi-
cas y del abastecimiento de los servicios públicos, acre-
centando problemáticas de carencia y desigualdad.

Fig. 1: Relación entre prácticas corruptas y niveles de 
transparencia en municipalidades.

Fuente: Elaboración propia.

Es importante pues la transparencia cuenta como el eje 
principal del buen gobierno. Asimismo, se tiene que los 
niveles de transparencia disminuyen, se amenoran los 
dispositivos de control y rendición de cuentas, lo que fa-
cilita aún más la corrupción (INEI, 2023).

El estudio de regresión múltiple proporciona certeza 
empírica fuerte entre la corrupción y la transparencia 
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municipal. La correlación negativa reveladora indica que 
los acrecentamientos en la corrupción están coligados 
con menguas en la transparencia. Este hallazgo es co-
herente con la teoría de la agencia, que sugiere que, sin 
mecanismos adecuados de control y rendición de cuen-
tas, los agentes (funcionarios públicos) tienden a actuar 
en su propio interés en lugar del interés público (Jensen 
y Meckling, 1976). 

Smith (2021) argumenta que la corrupción mina la eficien-
cia en la administración y disminuye la confianza pública, 
traduciéndose esto en una menor capacidad de los mu-
nicipios para balancearlas con las necesidades locales, 
creando un entorno propenso a la impunidad en que los 
funcionarios malversadores no enfrentan consecuencias 
suficientemente significativas por las acciones cometidas. 

Los descubrimientos de esta investigación son conse-
cuentes con estudios anteriores hechos en otros países, 
verbigracia, en Brasil y México, se logra comprobar como 
las prácticas corruptas en los gobiernos municipales 
menguan la eficacia en la gestión y en la transparencia 
(Transparencia Internacional, 2023). En Brasil, Ferraz y 
Finan (2008) encuentran que la divulgación de auditorías 
públicas redujo significativamente la corrupción en los 
municipios, lo que resulta en una mejora en la transparen-
cia y la eficiencia administrativa. La implementación de 
auditorías periódicas y la publicación de sus resultados 
aumentan la presión pública y política para actuar contra 
la corrupción. En México, Guerrero (2011) demuestra que 
la implementación de sistemas de transparencia y acce-
so a la información es efectiva para reducir la corrupción 
a nivel municipal. Estas estrategias han sido fundamen-
tales para mejorar la rendición de cuentas y aumentar la 
confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Para aumentar la transparencia que combata la corrup-
ción en la administración municipal en el Perú se dan las 
siguientes recomendaciones:

La implementación de auditoria no dependientes y for-
talecer la CGR. La autonomía es primordial para el des-
cubrimiento y precaución de prácticas corruptas, lo que 
implica una mejor redistribución de las arcas del estado 
de mayor eficiencia (Contraloría General de la República 
del Perú, 2023). A su vez, las medidas correctivas y pena-
lizadores son cruciales al momento de descubrirse prácti-
cas corruptas en las auditorías, que, yendo de la mano de 
órganos instruidos a través de la CGR que tengan como 
fin la inspección de prácticas corruptas que acrecienten 
de manera eficaz el control estatal. 

Así mismo, establecer comités de monitoreo por parte de 
los actores de la sociedad civil que inspecciones la admi-
nistración de los municipios. La participación ciudadana 
de manera activa como supervisores de la administración 
pública significa acrecentar la justificación de cuenta y la 
reducción de las probabilidades de prácticas corruptas. 

Sobre ello, Fowler (2014) indica que los comités son ca-
paces de actuar como supervisores y son adicionadores 
de mecanismos de control. Siguiendo esta idea, la ca-
pacitación ciudadana a los comités deben ser cruciales 
para que logren junto a la asistencia institucional un des-
empeño más efectivo, que, junto a lugares de dialogo ciu-
dadano con los funcionarios de los municipios puedan 
robustecer la credibilidad de esta y la ayuda mutua.

Del mismo modo, establecer estrategias de instrucción 
de la integridad, ética y transparencia para los agentes 
públicos. La instrucción, según Kaufmann et al. (1999) 
puede asistir a los agentes públicos a comprender el sig-
nificado de integridad en la administración municipal y 
mejorar las capacidades requeridas para la aplicación 
de medidas transparentales y responsables. Las agen-
das de instrucción deben ser concomitantes con talleres, 
cursos y seminarios con temáticas que traten la ética pro-
fesional, integridad, normas y políticas anticorrupción, y 
formas más prácticas de transparencia. A su vez, la in-
clusión de códigos de ética y conducta que funcionen 
como referencia para los trabajadores municipales en la 
actuación esperada (figura 2). 

Fig. 2: Impacto de medidas anticorrupción en la transpa-
rencia municipal.

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico circular (Figura. 3), representa estas estrategias 
evidencia su distribución prioritaria. El 40% del enfoque 
se dirige a la implementación de auditorías independien-
tes y al fortalecimiento de la CGR, subrayando su relevan-
cia en el control estatal. El 35% se asigna a los comités de 
monitoreo ciudadano, destacando el papel fundamental 
de la sociedad civil en la supervisión de los gobiernos 
locales. Finalmente, el 25% corresponde a la formación 
en ética y transparencia, lo que refleja la importancia de 
transformar la cultura organizacional desde sus bases. 
Este enfoque integral combina controles institucionales 
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sólidos, participación ciudadana activa y formación ética, estableciendo un marco efectivo para combatir la corrupción 
y promover la transparencia en los gobiernos locales.

Fig. 3: Distribución de estrategias para combatir la corrupción en la administración municipal.

Fuente: Elaboración propia.

Por ello, se debe implementar una digitalización que acreciente las prácticas transparentales en la administración 
municipal y simplificar la entrada libre a la data pública. Según Meijer (2013) la tecnología de la información es capaz 
de mejorar las prácticas transparentes al mejorar la disponibilidad de la data pública y consentir un monitoreo de ma-
yor eficacia de parte de la ciudadanía. Los espacios digitales deben incorporar portales de transparencia en que se 
difundan los gastos, presupuestos y contratos adjudicados. De igual manera, se deben crear APS móviles capaces de 
reportar prácticas corruptas o anomalías irregulares a la ciudadanía.

Finalmente, la implementación de un plan para prevenir el soborno es crucial para lucha contra la corrupción de formas 
más mecánicas en los municipios. Para ello, esta aplicación debe tener los siguientes planes de acción cruciales: (i) 
Instaurar una normativa concisa y directa frente al soborno que este implementada en todos los estratos del gobierno. 
Asimismo, de acuerdo con la ISO 37001 (2016) debe esbozar las proyecciones de conducta, siendo consecuente en 
caso de transgredir las normas antisoborno; (ii) Materializar talleres especializados de forma regular para los funcio-
narios en base a las practicas integras y éticas junto a una normativa antisoborno, que, como dice Klitgaard (1988) la 
sensibilización prolongada es crucial para respaldar la relevancia del cumplimiento de las normativas y la comprensión 
de estas; (iii) Aplicar mecanismos en base a la confidencialidad del reporte para que la ciudadanía y los funcionarios 
públicos sean capaces de denunciar prácticas corruptas como el soborno sin riesgo a repercusiones, que, como dice 
Rose-Ackerman y Palifka (2016) es preciso que sean fiables y fáciles de usar para asegurar que estas sean posiciona-
das de forma eficaz. (iv) Constituir sistemas de seguimiento e inspección para garantizar la conformidad de las normas 
antisoborno, que, como menciona Pope (2000), esta debe incluir auditorías internas y externas, inspecciones frecuen-
tes y mecanismos que detectes y minen las probabilidades de prácticas corruptas, centrando especialmente en el 
soborno. (v) Aplicar mecanismos que sancionen de manera individual en caso se transgredan las normas antisoborno 
y en contraposición a ello, den alicientes a las personas con una conducta integra y ética excepcional, que, como re-
fiere Transparency International (2023), se pueden condicionar despidos, acciones correctivas y distinciones oficiales.

Tabla 1: Planes para prevenir prácticas corruptas.

Fase 1: Planificación 
para la prevención de 
prácticas corruptas.

Etapa 1. Instauración de 
Políticas de Transparen-
cia. 

Paso 1: Instaurar, implementar y aplicar normas rectas en todos los niveles 
de gobierno, en principal consonancia con el soborno de manera concisa.  
Paso 2: Proyectar normas en paralelo a la conducta, al aliciente y la trans-
gresión de la norma.

Fase 2: Constitución 
de mecanismos.  

Etapa 2. Materialización 
en base a la especiali-
zación.

Paso 1. Diseñar talleres de especialización de forma continua para los fun-
cionarios. 
Paso 2. Integrar en los talleres una formación en base a la ética, prácticas 
integras y normativas antisoborno.
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Fase 3. Aplicación de 
mecanismos.

Etapa 3. Aplicación de 
mecanismos en base a 
la confidencialidad.

Paso 1. Aplicar mecanismos en base a la confidencialidad del reporte de los 
ciudadanos y funcionarios sobre prácticas corruptas.
Paso 2. Integrar en los mecanismos mencionados seguridad suficiente para 
evitar el riesgo de las repercusiones.

Etapa 4. Constitución de 
sistemas de monitoreo.

Paso 1: Aplicar mecanismos de seguimiento e inspección.
Paso 2: Integrar y garantizar en los mecanismos la conformidad de las nor-
mas antisoborno.
Paso 3: Incluir auditorías internas y externas, monitoreos regulares y meca-
nismos detectores.

Etapa 5. Aplicación de 
mecanismos sanciona-
dores y bonificadores. 

Paso 1. Aplicar mecanismos que sancionen de manera individual al trans-
gredir las normas antisoborno.
Paso 2. Aplicar mecanismos que bonifiquen de manera individual o colecti-
va a las personas que denuncien actividades corruptas.
Paso 3. Condicionar estos mecanismos en base a despidos, acciones co-
rrectivas y distinciones oficiales.  

Fuente: Elaboración propia en base a ISO 37001 (2016); Klitgaard (1988); Rose-Ackerman y Palifka (2016); Pope 
(2000); Transparency International (2000). 

CONCLUSIONES

El propósito central de esta investigación es
 entender cómo la corrupción, un problema que afecta 
profundamente a nuestras instituciones, impacta la trans-
parencia y la eficacia en la gestión de los gobiernos mu-
nicipales en el Perú, tomando como caso de estudio el 
municipio de La Victoria. Los resultados dejaron en evi-
dencia que la corrupción debilita la administración pú-
blica, reduce la transparencia y genera desconfianza en 
la población, lo que hace urgente implementar medidas 
para fortalecer la rendición de cuentas y recuperar la au-
toridad institucional.

Los hallazgos revelaron una relación clara: a mayor co-
rrupción, menor transparencia. Esto no solo afecta la ad-
ministración de los recursos públicos y la calidad de los 
servicios, sino que también erosiona la confianza en las 
instituciones. Además, prácticas como sobornos, favori-
tismos y desvío de fondos resultaron ser comunes en con-
textos altamente corruptos, agravando las desigualdades 
sociales y económicas.

Ante esta situación, la investigación plantea propuestas 
concretas: establecer auditorías independientes, crear 
comités de monitoreo ciudadano, capacitar a los funcio-
narios en ética y transparencia, digitalizar procesos admi-
nistrativos y desarrollar planes específicos para combatir 
el soborno. Estas acciones no solo buscan reducir la co-
rrupción, sino también mejorar la gestión pública y recu-
perar la confianza ciudadana, promoviendo un desarrollo 
más justo y equitativo.

Sin embargo, no fue un camino fácil. Hubo limitaciones, 
como la dificultad para acceder a información completa 
de los municipios, restricciones en las auditorías externas 
y una colaboración limitada por parte de algunos funcio-
narios. Esto refuerza la necesidad de un compromiso po-
lítico sólido y mayor apoyo institucional.

En el futuro, sería interesante explorar cómo la tecnología 
puede mejorar la transparencia en las municipalidades, 
realizar estudios que analicen el impacto a largo plazo 
de las políticas anticorrupción y evaluar cómo la partici-
pación activa de la ciudadanía puede supervisar mejor la 
gestión local. También se debería investigar cómo la edu-
cación cívica puede fomentar valores éticos y fortalecer la 
gobernanza en distintos contextos.
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