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Resumen 

Este artículo investigó los retos operacionales y las posibles mejoras del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA) de México. La investigación adoptó una metodología cualitativa, analizando 

documentos legislativos, retroalimentación pública y tendencias tecnológicas para conceptualizar la 

corrupción de manera sistemática. Los hallazgos clave destacaron las iniciativas estratégicas del 

SNA, como la Política Nacional Anticorrupción, que busca sincronizar los esfuerzos anticorrupción en 

diversos sectores. El estudio identificó acciones críticas para fortalecer el SNA, incluyendo el avance 

de auditorías internas, la elevación de la transparencia pública, el compromiso con procesos de 

contratación claros y la integración de tecnologías como blockchain en operaciones administrativas. 

El estudio concluyó los pasos accionables para la mejora legislativa, el aumento de la participación 

cívica y la integración tecnológica para reforzar la efectividad del SNA en fomentar una estructura de 

gobernanza transparente y equitativa en México. 

Palabras clave: sistema anticorrupción, transparencia, participación ciudadana, innovación 

tecnológica, reforma legislativa 

 

Abstract 

This article investigated the operational challenges and potential improvements of Mexico's National 

Anti-Corruption System (SNA). The research adopted a qualitative methodology, analyzing legislative 

documents, public feedback, and technological trends to systematically conceptualize corruption. Key 

findings highlighted the SNA's strategic initiatives, such as the National Anti-Corruption Policy, which 
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seeks to synchronize anti-corruption efforts across various sectors. The study identified critical 

actions to strengthen the SNA, including the advancement of internal audits, the elevation of public 

transparency, the commitment to clear contracting processes, and the integration of technologies like 

blockchain in administrative operations. The study concluded with actionable steps for legislative 

improvement, increased civic participation, and technological integration to enhance the SNA's 

effectiveness in promoting a transparent and equitable governance structure in Mexico. 

Keywords: anti-corruption system, transparency, civic participation, technological innovation, 

legislative reform 
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INTRODUCCIÓN 

El SNA de México es un marco institucional creado para combatir la corrupción en el país, este sistema 

se estableció mediante un paquete de reformas a la constitución y diversas leyes en 2015 y 2016, en 

respuesta a la indignación social por los altos niveles de corrupción (Morris, 2020). El SNA tiene como 

objetivo coordinar los esfuerzos de diversas instituciones estatales y organizaciones autónomas en 

todos los niveles de gobierno, así como de la sociedad civil y la población en general. 

El SNA tuvo un comienzo difícil, con varios estados careciendo de fiscales y magistrados 

especializados en la lucha contra la corrupción (Animal Politico, 2017). Sin embargo, en los últimos 

años, el sistema ha experimentado cambios significativos, un ejemplo de esto es que, en enero de 

2019, se aprobó la primera Política Nacional Anticorrupción (PNA), documento estratégico basado en 

tres dimensiones fundamentales: teórica, metodológica y política.  

En la dimensión teórica, se nutre de información y evidencia especializada para entender la corrupción 

como un fenómeno sistémico que repercute en todos los sectores de la sociedad. Metodológicamente, 

prioriza la coordinación entre diversas instituciones y actores sociales, estableciendo “40 prioridades 

de política pública alineadas a cuatro ejes” (Salgado, 2020) temáticos. Políticamente, la PNA busca 

fortalecer las capacidades del Estado mexicano en la prevención, detección y sanción de la corrupción, 

implicando un compromiso multisectorial para su implementación y seguimiento. 

A pesar de los avances, el SNA ha enfrentado críticas por su falta de eficacia y claridad en su agenda. 

Se ha señalado que el sistema necesita lineamientos, criterios y espacios de colaboración más claros 

para abordar los problemas asociados con la corrupción estructural. Además, recientemente, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma para que el SNA opere con menos 

estructura y recursos, lo que ha generado preocupaciones sobre el futuro del sistema (Rosas, 2022). 

El SNA representa un esfuerzo significativo para combatir la corrupción en México, pero aún enfrenta 

numerosos desafíos, incluida la necesidad de una mayor claridad en su agenda y la posibilidad de 

recortes en su estructura y financiamiento. 

IMPORTANCIA DE ABORDAR LOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA SU CONTINUIDAD 

La continuidad del SNA en México es esencial para mantener la integridad, transparencia y rendición 

de cuentas en el país. Abordar sus desafíos y oportunidades es crucial para garantizar su eficacia y 

adaptabilidad a las cambiantes circunstancias políticas y sociales. 

Navegando a través de la complejidad y multifacética naturaleza de la corrupción, el SNA se encuentra 

en una lucha constante que demanda una respuesta igualmente coordinada y variada. Diversos 

obstáculos, tales como la falta de sincronización entre las distintas entidades gubernamentales, la 

resistencia proveniente de ciertos sectores y una carencia de recursos, emergen en el horizonte de este 

sistema. La percepción pública acerca de la corrupción y un déficit de confianza hacia las instituciones 

también tienen el potencial de minar las iniciativas anticorrupción. 

Aun frente a los desafíos, emergen oportunidades cruciales para robustecer el SNA. La pujante 

demanda pública por una mayor transparencia y una fiscalización efectiva, junto con la dedicación de 

ciertas facciones dentro del gobierno y la sociedad civil, tienen el potencial de catalizar reformas de 

peso. Asimismo, las posibilidades derivadas de la cooperación internacional y la adopción de prácticas 

ejemplares pueden arrojar luz sobre nuevas perspectivas y soluciones. 

Asegurar la continuidad del SNA se revela fundamental para cimentar los avances alcanzados y para 

asegurar que las labores contra la corrupción se materialicen en impactos perdurables. Cualquier 

interrupción o merma del sistema amenaza con revertir los logros obtenidos y conceder a la corrupción 
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un terreno fértil para enraizar de nuevo. Abordar los desafíos y oportunidades del SNA es esencial para 

su continuidad y éxito. A través de la colaboración, innovación y compromiso, México puede fortalecer 

su lucha contra la corrupción y construir un futuro más transparente y justo. 

DESAFÍOS ACTUALES 

Falta de transparencia y rendición de cuentas 

Este aspecto representa uno de los desafíos más críticos para su eficacia y legitimidad. A continuación, 

se describen los aspectos más relevantes de este desafío: 

Resistencia a la Implementación: A pesar de los avances en la creación del SNA, ha habido resistencia 

en su implementación, incluidos los vicios u omisiones en los nombramientos de fiscales y 

magistrados anticorrupción. Esta resistencia ha sido criticada por diversas ONGs y representa un 

obstáculo para la transparencia y la rendición de cuentas (Morales, 2017). 

Se destaca un episodio particularmente polémico en la implementación del SNA con el nombramiento 

de María de la Luz Mijangos Borja como fiscal anticorrupción en México, suscitando notable 

controversia. En febrero de 2019, Mijangos Borja fue designada por el fiscal general Alejandro Gertz 

Manero, proceso que se llevó a cabo sin la emisión de una convocatoria pública, sin sesiones de 

comparecencia, sin justificar la aptitud y sin una evaluación de si sus vínculos con el Presidente de la 

República y Morena podrían influir en el desempeño de sus funciones. Esta designación fue desafiada 

por la organización Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM), que recurrió a un juicio 

de amparo; sin embargo, un juez federal finalmente decretó el sobreseimiento del mismo (Guerrero, 

2020). Este caso ilustra palpablemente las deficiencias y resistencias en el proceso de implementación 

y refuerza la imperiosa necesidad de transparencia y responsabilidad en las designaciones 

relacionadas con el SNA. 

La falta de coordinación entre diversas entidades gubernamentales ha emergido como un problema 

constante, precipitando que varios estados sean calificados como reprobados en la implementación 

del SNA. Esta situación ha ejercido un impacto adverso en la transparencia y rendición de cuentas a lo 

largo del territorio nacional, exacerbando la problemática de corrupción y erosionando la confianza 

pública en las instituciones. Esta debilidad estructural en la coordinación interinstitucional ha 

establecido un terreno fértil para críticas y evaluaciones desfavorables respecto al desempeño del 

SNA. 

Consecuentemente, el SNA no ha sido inmune a críticas, especialmente por parte del presidente López 

Obrador, quien ha señalado los gastos excesivos en los que ha incurrido la entidad, suscitando 

cuestionamientos acerca de la eficiencia en la utilización de recursos y la transparencia en la 

asignación de fondos (Rosas, 2022). Estas interrogantes no solo aluden a la integridad fiscal del SNA, 

sino que también enfatizan la importancia de un manejo financiero coherente y transparente, 

especialmente en una entidad que se erige como pilar en la lucha contra la corrupción. 

Esta situación ha propiciado que se considere la posibilidad de reformas, y recientemente se ha 

propuesto una que busca operar el SNA con una estructura y recursos mermados. Aunque la intención 

subyacente podría estar vinculada a la optimización de la eficiencia y a la mitigación de gastos, esta 

reconfiguración podría comprometer la capacidad del sistema para ejecutar sus funciones con la 

transparencia requerida y asegurar una rendición de cuentas apropiada (Rosas, 2022). Es imperativo 

considerar que la viabilidad y efectividad de la lucha contra la corrupción requieren no solamente de 

estructuras sólidas, sino también de recursos adecuados. 

Por otro lado, los índices de riesgo de corrupción evidencian una persistente falta de transparencia y 

rendición de cuentas, marcando un problema preponderante en México y subrayando la urgencia de 
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enfrentar estos desafíos en el SNA de manera integral. La profundización y amplificación de estrategias 

que mitigan la corrupción se tornan esenciales, y la sociedad civil desempeña un papel crucial en este 

proceso. 

Aunque la participación de la sociedad civil es esencial para robustecer los procesos de transparencia 

y rendición de cuentas, se han generado críticas acerca de la falta de una incorporación efectiva de 

estos actores en el SNA. La contribución de la sociedad civil no solo aporta diversas perspectivas y 

expertise, sino que también fortalece la vigilancia ciudadana y la legitimidad de las acciones 

emprendidas por el SNA. 

Finalmente, es crucial reconocer que los compromisos internacionales establecidos por México en la 

lucha contra la corrupción pueden estar en peligro debido a la transparencia deficiente y la inadecuada 

rendición de cuentas presentes en el SNA. Cumplir con tales compromisos no solo implica la 

consecución de objetivos internos, sino también la proyección de una imagen de coherencia y 

compromiso en el escenario internacional en materia anticorrupción. En este sentido, el fortalecimiento 

del SNA se vuelve imperativo tanto en el contexto nacional como internacional, consolidando su 

función y optimizando su desempeño en pro de un México más transparente e íntegro. 

LIMITACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES 

El SNA de México, a pesar de ser una iniciativa ambiciosa para combatir la corrupción, enfrenta retos 

sustanciales en su implementación y en la coordinación interinstitucional. Mientras se ha trabajado 

arduamente para consolidar un marco legal y operativo robusto, el SNA no ha sido inmune a críticas, 

particularmente en lo que respecta a su transparencia y eficacia. 

Uno de los obstáculos más palpables es la escasez de recursos y una estructura adecuada para su 

operación. Un claro ejemplo de esto, se manifestó en enero de 2022, cuando el presidente Andrés 

Manuel López Obrador planteó una reforma para que el SNA funcione con una estructura más austera 

y con menos recursos. Si bien dicha propuesta podría tener como intención la optimización del sistema, 

ha suscitado inquietudes en cuanto a la habilidad del SNA para desempeñar sus funciones de manera 

efectiva y eficiente con menos presupuesto. 

La transparencia en el proceso de nombramiento de altos cargos en el SNA también ha sido un tema 

de debate. En algunas ocasiones, se han llevado a cabo designaciones sin el aval de la sociedad civil y 

sin un proceso claro y abierto de selección, lo cual resta credibilidad y confianza al sistema. 

Adicionalmente, si bien el SNA se concibió como un mecanismo holístico, que engloba la participación 

de múltiples entidades, la armonización y coordinación entre estas sigue representando un desafío. 

Como ilustración, diversos sistemas locales anticorrupción han expresado su preocupación de que 

ciertas reformas, en lugar de fortalecer, podrían socavar los esfuerzos anticorrupción en los estados. 

Por último, aunque la intervención activa de la sociedad civil es fundamental para el éxito y legitimidad 

del SNA, esta participación ha sido parcialmente eclipsada. Organizaciones civiles han cuestionado la 

legitimidad de ciertos nombramientos y han exigido una mayor transparencia y rendición de cuentas. 

Si bien el SNA simboliza un avance relevante en la lucha contra la corrupción en México, es imperativo 

abordar estas limitaciones para garantizar su efectividad y consolidar la confianza pública en el 

sistema.   
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OPORTUNIDADES 

Reformas legislativas y políticas 

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se encuentra ante múltiples obstáculos, pero 

simultáneamente presenta oportunidades propicias para emprender cambios en la legislación y 

políticas públicas que pueden aumentar su efectividad y expansión. Existe un potencial considerable 

en la cooperación entre diversas agencias del gobierno y entidades de la sociedad civil. Iniciativas 

como las promovidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México 

han lanzado invitaciones para intensificar la colaboración de las organizaciones civiles en la 

implementación de políticas anticorrupción a nivel estatal y nacional (Naciones Unidas, 2020). 

Por otro lado, se ha incentivado la implicación de los ciudadanos mediante el Comité de Participación 

Ciudadana, el cual promueve la inclusión de la comunidad en procesos de decisión. Tales esfuerzos 

podrían servir como catalizadores para avances legislativos que institucionalizan la contribución de 

los ciudadanos dentro del SNA, asegurando una metodología más democrática y transparente en el 

combate a la corrupción. 

Por último, el contexto político actual también ofrece una ventana para la reforma. Con el cambio de 

administración y la revisión de políticas, existe la posibilidad de introducir cambios legislativos que 

fortalezcan la autonomía y la eficacia del SNA, garantizando que se cumplan los requisitos legales para 

los nombramientos y asegurando un proceso transparente y participativo. 

Participación ciudadana y sociedad civil 

La participación ciudadana y la sociedad civil desempeñan un papel crucial en la efectividad de los 

sistemas anticorrupción. Estas entidades pueden actuar como vigilantes, ofreciendo una capa 

adicional de supervisión y responsabilidad que puede ser especialmente útil en entornos donde la 

corrupción es sistémica. Aquí se exploran algunas de las oportunidades que se presentan en este 

ámbito: 

Desde 2019, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México ha estado 

ejecutando un proyecto llamado "Accountability, Civic Participation, and Corruption Prevention for 

Sustainable Development", que se extenderá hasta 2023. El enfoque del proyecto abarca la supervisión 

por parte de los ciudadanos, la transparencia a nivel de gobiernos locales, la cooperación de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), la ética en la administración pública, la identificación y 

manejo de riesgos asociados a la corrupción y la integridad en el ámbito empresarial (Naciones Unidas, 

2023). 

Además, el PNUD de México ha colaborado con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SESNA) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 

invitando a las OSC a presentar iniciativas que se alineen y coadyuven con las Políticas Estatales 

Anticorrupción (PEA) y la Política Nacional Anticorrupción (PNA). Estas invitaciones tienen como meta 

mejorar el diseño y ejecución de las PEA y PNA, fomentar la implementación de mecanismos y 

estrategias de gobierno transparente, y reforzar la implicación de los ciudadanos en la gestión pública 

(Naciones Unidas, 2020). 

Modelos de participación 

En naciones como Colombia, se ha establecido y puesto en práctica un esquema que permite la 

participación de los ciudadanos en la gestión de proyectos de inversión financiados por ingresos de 

regalías. Dicho esquema incorpora la ejecución de un programa educativo dirigido a la población, con 

el fin de incentivar la supervisión ciudadana sobre el uso de dichos fondos, y la implementación de 
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auditorías abiertas al público y revisiones realizadas por los mismos ciudadanos (Opengovpartnership, 

2015). 

Impacto en sistemas anticorrupción 

La investigación académica sugiere que la participación ciudadana y la sociedad civil pueden tener un 

impacto significativo en la efectividad de los sistemas anticorrupción. Estas entidades pueden 

contribuir a la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la administración pública, lo que 

a su vez puede llevar a una reducción de la corrupción. 

Innovaciones tecnológicas para la transparencia 

En el ámbito de los esfuerzos anticorrupción, las innovaciones tecnológicas ofrecen una gran cantidad 

de oportunidades para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. La tecnología blockchain 

está siendo utilizada en España, Colombia, Perú y Argentina para combatir la corrupción y mejorar la 

transparencia en diversos sectores gubernamentales. Desde la validación de títulos académicos en 

España hasta la mejora de la contratación pública en Colombia y Perú, y la creación de una plataforma 

multiservicios en Argentina, la blockchain está demostrando ser una herramienta eficaz para garantizar 

la trazabilidad y la transparencia de las transacciones, lo que podría ser un paso significativo hacia un 

gobierno más transparente y eficiente (Martínez, 2021). 

De manera similar, los procesos de digitalización a nivel municipal en Italia tienen como objetivo reducir 

las cargas administrativas y aumentar la transparencia como medida anticorrupción (Simona, 2023). 

Estas soluciones tecnológicas no son solo constructos teóricos, sino que se están implementando 

activamente en diversos sectores. 

La investigación sugiere que la transparencia puede reducir significativamente la prevalencia de la 

corrupción (Strímbu & González, 2018). Sin embargo, la transparencia por sí sola no es suficiente; debe 

ir acompañada de medidas que fortalezcan la capacidad de los ciudadanos para actuar sobre la 

información disponible (Lindstedt & Naurin, 2010). Las innovaciones tecnológicas pueden cerrar esta 

brecha al proporcionar plataformas donde los ciudadanos puedan acceder, interpretar y actuar 

fácilmente sobre la información. Por ejemplo, las plataformas de datos abiertos pueden hacer que las 

transacciones gubernamentales sean más transparentes, reduciendo así las oportunidades para la 

corrupción. 

Además, la calidad de la gestión presupuestaria y los sistemas de auditoría afecta positivamente la 

percepción de la corrupción. Los avances tecnológicos en estas áreas, como los sistemas de auditoría 

impulsados por inteligencia artificial, pueden mejorar aún más la transparencia y reducir la corrupción. 

Estos sistemas pueden señalar automáticamente irregularidades en las transacciones financieras, lo 

que facilita la identificación y el enjuiciamiento de prácticas corruptas. 

Además, no se debe subestimar el papel de la participación ciudadana. La tecnología puede empoderar 

a los ciudadanos al proporcionarles plataformas para denunciar la corrupción, participar en la 

gobernanza y responsabilizar a los funcionarios públicos. Por ejemplo, las aplicaciones móviles que 

permiten a los ciudadanos denunciar casos de corrupción directamente a las autoridades pertinentes 

pueden ser una herramienta poderosa en la lucha contra la corrupción. 

Las innovaciones tecnológicas ofrecen una amplia variedad de oportunidades para mejorar la 

transparencia y combatir la corrupción. Sin embargo, la efectividad de estas tecnologías depende de 

varios factores, incluido el marco legal, la calidad de la implementación y el nivel de participación 

ciudadana. A medida que avanzamos, será crucial aprovechar estas tecnologías de manera juiciosa, 

teniendo en cuenta el contexto sociopolítico más amplio en el que operan. 
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El INEGI en la centralización de estadísticas, el uso de Big Data e Inteligencia Artificial en la detección 

de corrupción. 

La lucha contra la corrupción en México vista a través del prisma de la seguridad nacional, adquiere 

una dimensión crítica que va más allá de la mera recuperación de fondos malversados o el castigo a 

los infractores individuales. Se convierte en un esfuerzo vital para garantizar la estabilidad y el bienestar 

del estado y sus ciudadanos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), bajo su estatuto 

y la amplitud de sus responsabilidades, tiene un papel crucial en este combate, que engloba una gama 

de temas desde la seguridad pública hasta el bienestar social, elementos todos que son fundamentales 

para la seguridad nacional. 

Considerando la seguridad nacional, la corrupción se posiciona como un riesgo que puede 

desestabilizar la gobernanza y socavar la confianza en las instituciones públicas, aspectos que son 

esenciales para la integridad de un país. La corrupción afecta no solo la asignación de recursos, sino 

también la efectividad de políticas cruciales en áreas como la salud, educación y seguridad pública. 

Así, el INEGI, en su mandato de recopilación y análisis de datos, tiene la capacidad de identificar áreas 

de riesgo y debilidad institucional que pueden ser explotadas a través de actos corruptos. 

La implementación de tecnologías avanzadas como el big data y la inteligencia artificial por parte del 

INEGI no solo es esencial para la modernización de sus operaciones, sino también para la detección y 

prevención de la corrupción. Estas tecnologías pueden analizar patrones de datos en los sectores 

mencionados por el estatuto del INEGI, revelan inconsistencias o anomalías que pueden ser indicativas 

de corrupción. Un sistema de big data bien estructurado puede cruzar información de diferentes 

ámbitos gubernamentales, como los gastos en salud y los resultados en términos de cobertura y 

calidad del servicio, para identificar discrepancias que podrían señalar malversación o fraude. 

La IA tiene el potencial de llevar estos análisis un paso más allá, proporcionando no sólo una 

instantánea del estado actual, sino también predicciones y simulaciones de cómo las decisiones 

políticas, la asignación de recursos y los cambios en la legislación pueden afectar la incidencia de la 

corrupción. Esto es especialmente relevante para la seguridad nacional, ya que permite una 

planificación proactiva y la implementación de medidas de salvaguarda antes de que el daño se 

materialice. 

Además, el big data y la IA pueden ayudar al INEGI a cumplir con su misión de apoyar el diseño y la 

evaluación de políticas públicas de alcance nacional. Al detectar y prevenir la corrupción, se asegura 

que las políticas públicas estén libres de influencias indebidas y se ejecuten de manera eficaz y 

eficiente, lo que es crucial para la seguridad nacional y el bienestar de la población. 

El INEGI, al utilizar metodologías científicamente sustentadas para el análisis de datos, proporciona 

una base objetiva y confiable para la toma de decisiones en la lucha contra la corrupción. La 

transparencia y la rigurosidad en la recopilación y el análisis de datos son esenciales para mantener la 

integridad de los procesos y para la implementación de políticas basadas en evidencia. 

La transparencia, impulsada por las capacidades analíticas del INEGI, también juega un papel crucial 

en la rendición de cuentas, permitiendo que la ciudadanía y las instituciones de supervisión evalúen el 

desempeño del gobierno y sus funcionarios. Esto, a su vez, refuerza la seguridad nacional al promover 

un entorno de confianza y estabilidad. 

Es importante destacar que mientras el INEGI asume este papel vital, también debe navegar los 

desafíos relacionados con la privacidad y la protección de datos personales. La implementación de 

estas tecnologías debe ser balanceada con un marco legal y ético sólido que asegure el respeto a los 

derechos individuales y evite el abuso de la vigilancia. 
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En suma, la integración de tecnologías de big data y IA por parte del INEGI no es solo una mejora técnica 

para la institución, sino una estrategia esencial para abordar la corrupción como un asunto de 

seguridad nacional. Al proporcionar análisis de datos detallados y predictivos en tiempo real, el INEGI 

puede ayudar a prevenir la corrupción antes de que socave la estabilidad y la integridad de la nación. 

En última instancia, estas tecnologías empoderan al INEGI para que actúe como un centinela avanzado 

en la protección de la estructura democrática y la cohesión social de México. 

OPINIÓN PÚBLICA Y PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

El estudio de cómo la corrupción es percibida y su interacción con la opinión pública ha sido explorado 

en diferentes entornos y regiones. En el caso de España, se ha examinado cómo la frecuencia con la 

que los medios de comunicación reportan sobre la corrupción afecta la percepción pública de este 

fenómeno como una preocupación social. Los resultados indicaron que una mayor cantidad de 

reportajes sobre actos de corrupción conlleva a una mayor conciencia de la corrupción como un 

problema grave (Palau & Davesa, 2013). Asimismo, se ha detectado que la percepción de la corrupción 

política puede estar sesgada por la identificación con determinados partidos políticos (Garrido & Mora, 

2021). 

Por otro lado, en el contexto mexicano, el estudio examina la interacción entre corrupción y desigualdad 

económica, con un enfoque particular en cómo estos factores afectan a diferentes estratos 

socioeconómicos. El autor establece que la corrupción tiene un impacto desproporcionado en los 

segmentos más pobres de la sociedad, exacerbando la desigualdad económica. En contraste, los 

individuos más ricos tienden a ser más tolerantes o incluso beneficiarios de un sistema corrupto. 

Segundo, las políticas gubernamentales, aunque no afectan significativamente los ingresos de los 

ricos, sí tienen el potencial de reducir la pobreza cuando son efectivas y de alta calidad. Tercero, la 

desigualdad económica, medida a través del índice de Gini, tiene un impacto más severo en los pobres 

en comparación con los ricos. Estos hallazgos subrayan la importancia crítica de abordar la corrupción 

como un medio para fomentar un desarrollo económico más inclusivo y equitativo (González & 

Sánchez, 2019). 

La percepción de la corrupción y su relación con la opinión pública es un tema complejo que involucra 

múltiples factores, desde la cobertura mediática hasta las predisposiciones políticas individuales. Es 

crucial abordar este tema desde una perspectiva multidisciplinaria para comprender plenamente sus 

implicaciones y cómo puede influir en la toma de decisiones políticas y en la confianza del público en 

las instituciones. 

CONCLUSIÓN 

El SNA de México enfrenta una serie de desafíos y oportunidades que requieren una atención 

meticulosa y una acción decidida. A pesar de los avances en la implementación de políticas y 

estrategias anticorrupción, las limitaciones en la coordinación entre entidades y las barreras legales y 

políticas persisten como obstáculos significativos. Sin embargo, la reforma legislativa y la 

participación ciudadana emergen como oportunidades viables para fortalecer el sistema. 

Las innovaciones tecnológicas, en particular la tecnología blockchain, ofrecen posibilidades notables 

para incrementar la transparencia y la eficiencia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La 

habilidad de blockchain para asegurar la transparencia y la trazabilidad en tiempo real en las 

operaciones financieras y de gestión podría representar un avance significativo en el combate a la 

corrupción. No obstante, para que la implementación de estas tecnologías sea efectiva, se requiere de 

un enfoque holístico que contemple la educación y concienciación tanto de los servidores públicos 

como de los ciudadanos. 
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La perspectiva pública y la percepción de la corrupción en México reflejan un escepticismo hacia las 

instituciones del estado, resaltando así la urgencia de emprender proyectos que fomenten la inclusión 

de la sociedad civil en procesos decisorios. La implicación de la ciudadanía no sólo es un derecho, sino 

que también constituye un mecanismo potente para promover la transparencia y la responsabilidad 

gubernamental. 

Respecto a las recientes acciones gubernamentales, aunque existen iniciativas para fortalecer la 

transparencia y luchar contra la corrupción, estas se enfrentan a menudo a desafíos de coordinación y 

escasez de recursos. La implementación efectiva del SNA demanda una planificación estratégica y 

sostenida que aborde estos retos de forma global. 

Las sugerencias planteadas en este documento delinean un enfoque para superar los obstáculos y 

capitalizar las oportunidades en el corto, mediano y largo plazo. Desde la realización de auditorías 

internas hasta la introducción de reformas legislativas y la integración de nuevas tecnologías, cada 

medida es un avance hacia un sistema más íntegro y operante. 

Es fundamental reconocer que la batalla contra la corrupción es un proceso constante que necesita la 

participación activa de diversos sectores, incluyendo al gobierno, la sociedad civil y las empresas. La 

cooperación y la determinación política son esenciales para el triunfo de las iniciativas anticorrupción. 

El SNA tiene el potencial de ser un pilar en la lucha contra la corrupción en México, pero alcanzar ese 

potencial requerirá superar desafíos significativos y aprovechar diversas oportunidades. A través de 

una estrategia bien planificada y ejecutada, que incluya la adopción de tecnologías emergentes y la 

participación activa de la sociedad civil, México puede dar pasos significativos hacia la erradicación 

de la corrupción y la construcción de un sistema más justo y transparente. 

RECOMENDACIONES 

Acciones a corto plazo 

Auditorías Internas: La implementación de un sistema de auditorías internas en todas las instituciones 

gubernamentales es crucial para evaluar la eficacia de las políticas anticorrupción existentes. Estas 

auditorías deberían ser realizadas por entidades independientes y sus resultados deben ser públicos, 

lo que no solo aumentaría la transparencia, sino que también permitiría la identificación temprana de 

áreas problemáticas que requieren intervención. 

Capacitación y Sensibilización: La capacitación de funcionarios públicos y miembros de la sociedad 

civil es esencial para cambiar la cultura organizacional. Programas de formación que aborden la ética, 

la transparencia y las prácticas anticorrupción pueden ayudar a crear un ambiente en el que la 

corrupción sea menos probable. Además, la sensibilización pública a través de campañas puede 

aumentar la presión social contra la corrupción. 

Transparencia en Contrataciones: Publicar todos los contratos gubernamentales y licitaciones en 

plataformas en línea accesibles al público puede reducir significativamente las oportunidades para la 

corrupción. Al hacer que esta información sea fácilmente accesible, se permite un escrutinio público 

más efectivo y se fomenta la competencia leal en las licitaciones. 

Acciones a mediano plazo 

Fortalecimiento: El SNA necesita ser fortalecido tanto en términos de estructura como de recursos. 

Esto implica no sólo una asignación de fondos adecuada sino también la creación de mecanismos 

eficientes para la rendición de cuentas y la toma de decisiones. 
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Participación Ciudadana: La inclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones gubernamentales 

es vital para el éxito de cualquier política anticorrupción. Mecanismos como consultas públicas, foros 

de discusión y observatorios ciudadanos pueden ofrecer plataformas efectivas para la participación 

pública. 

Reforma Legislativa: La legislación actual necesita ser revisada y fortalecida para hacer frente a los 

desafíos emergentes en la lucha contra la corrupción. Esto podría incluir la introducción de sanciones 

más severas para actos de corrupción y la creación de nuevas leyes que aborden formas de corrupción 

previamente no reguladas. 

Acciones a largo plazo 

Cultura de Integridad: Fomentar una cultura de integridad y responsabilidad es un objetivo a largo plazo 

que requiere la colaboración de sectores tanto públicos como privados. Programas educativos y 

campañas de sensibilización pueden jugar un papel crucial en la formación de una sociedad que valora 

la transparencia y la honestidad. 

Tecnología y Transparencia: La adopción de tecnologías avanzadas como blockchain puede 

revolucionar la forma en que se realizan y registran las transacciones gubernamentales. Al garantizar 

un alto nivel de transparencia y seguridad, estas tecnologías pueden reducir significativamente las 

oportunidades para la corrupción. 

Monitoreo y Evaluación Continua: Un sistema robusto de monitoreo y evaluación es esencial para medir 

el impacto de las políticas anticorrupción. Este sistema debe ser capaz de recopilar y analizar datos de 

manera continua, permitiendo ajustes y refinamientos a las políticas en función de su eficacia.  



 

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay. 

ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2023, Volumen IV, Número 5 p 1371. 

REFERENCIAS 

Animal Político. (Julio de 2017). Estados reprobados, sin fiscal ni magistrados: así arrancó el Sistema 

Nacional Anticorrupción. Obtenido de https://www.animalpolitico.com/2017/07/sistema-nacional-

anticorrupcion 

Garrido, A., & Mora, A. (2021). Corrupción política y opinión pública. Dykinson. 

González, J., & Sánchez, E. (2019). Corrupción para los ricos y los pobres en México: ¿Quién la soporta 

aún más? El trimestre económico, 86 (344), 1033-1055. 

Guerrero, C. (enero de 2020). Omisiones alrededor del nombramiento de la fiscal anticorrupción. 

Obtenido de https://anticorrupcion.nexos.com.mx/omisiones-alrededor-del-nombramiento-de-la-

fiscal-anticorrupcion/ 

Lindstedt, C., & Naurin, D. (2010). Transparency is not enough: Making transparency effective in 

reducing corruption. International political science review, 31(3), 301-322. 

Martínez, J. (marzo de 2021). Blockchain vs corrupción política: 4 casos reales en España, Argentina, 

Colombia y Perú. Obtenido de https://es.beincrypto.com/blockchain-vs-corrupcion-politica-4-casos-

reales-espana-argentina-colombia-peru/ 

Morales, A. (Julio de 2017). ONG critican falta de fiscal y magistrados anticorrupción. Obtenido de 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/07/18/ong-critican-falta-de-fiscal-

y-magistrados-anticorrupcion/ 

Morris, S. (marzo de 2020). Mexico 's New Anti Corruption Struggle. Obtenido de Baker Institute: 

https://www.bakerinstitute.org/research/mexicos-new-anticorruption-struggle 

Naciones Unidas. (octubre de 2020). Segunda Convocatoria de Corresponsabilidad de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil con las Políticas Estatales Anticorrupción y la Política Nacional 

Anticorrupción. Obtenido de https://www.undp.org/es/mexico/news/segunda-convocatoria-de-

corresponsabilidad-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-con-las-pol%C3%ADticas-estatales-

anticorrupci%C3%B3n-y-la 

Naciones Unidas. (enero de 2023). Proyecto Rendición de cuentas, participación ciudadana y 

prevención de la corrupción para el desarrollo sostenible. Memoria 2019-2023. Obtenido de 

https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/proyecto-rendicion-de-cuentas-participacion-

ciudadana-y-prevencion-de-la-corrupcion-para-el-desarrollo-sostenible-memoria-2019 

Opengovpartnership. (2015). Citizen Participation in Transparency and Royalties (CO0046). Obtenido 

de https://www.opengovpartnership.org/members/colombia/commitments/CO0046/ 

Palau, A., & Davesa, F. (2013). El impacto de la cobertura mediática de la corrupción en la opinión 

pública española. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 97-126. 

Rosas, T. (enero de 2022). AMLO propone reforma para que el Sistema Nacional Anticorrupción opere 

con menos estructura y recursos. Obtenido de https://latinus.us/2022/01/30/amlo-propone-reforma-

sistema-nacional-anticorrupcion-menos-estructura-recursos/ 

Salgado, R. (febrero de 202). Hacia una agenda de Estado para el combate a la corrupción. Obtenido 

de Nexos: https://anticorrupcion.nexos.com.mx/hacia-una-agenda-de-estado-para-el-combate-a-la-

corrupcion/ 



 

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay. 

ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2023, Volumen IV, Número 5 p 1372. 

Simona, M. (2023). A new composite index for measuring corruption risk at the Italian municipality level. 

Obtenido de Mercurio: https://iris.uniroma1.it/handle/11573/1672534#?mode=complete 

Strímbu, O., & González, P. (2018). Does transparency reduce political corruption? Journal of Public 

Economic Theory, 20(2), 123-135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicados en este sitio está 

disponibles bajo Licencia Creative Commons . 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

