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CAPITLW 1 

Prefacio 

Este Manual ha sido preparado por instrucciones de la Oficina de Vivienda 
y Procjran-as Urbanos de la Agenci.a e los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional, cono respuesta a la crecience necesidad de 
procedinientx; adecuados para la acministraci&-i financiera de las 
municipalidades en palses en vias de desarrollo. Su prop6sito es ayudar 
a los fiucionarios de las viunicipalidades de estos paises a analizar la 
infoniwaci6n financiera municipal.. 

El an lisis de !a informaci6n finnciera coristituye la base scbre la que
 
se estructuran las mcejoras en la adxministraci6n financiera de los
 
municipios. 
 Todo tiyo de intervenci6n en la admninistraci6n financiera 
local se basa en anilisis financieros s6lidos. Mis ain, las t 6 cnicas 
analiticas presentadas en este Manual han extraido de
se experiencias 
obtenidas en el terreno en varios palses en vias de desarrollo. Este 
Manual offrece la oportunidad de agrupar estas experiencias y ponerlas a 
disposici6ri de otras comunidades. 

El Mranual esti destinado a ser algo mas que un manual de referencia para 
los funcionarios municipales. Ha sido disef~ado taibin para usarse en 
cursos de adiestramiento sobre adniinistraci6n y finanzas municipales.
 
Casi todas las aplicaciones y ejercicios de este Manual han 
sido
 
utilizados por el Research Triangle Institute (RnI) en el Programa de 
Adiestrainie-nto en Administraci6n de Finanzas Urbanas. Las tcnicas no 
s6lo han demostrado su buen 6xito en el programa de adiestramiento del 
RTI, sino que tarbi~n muchas de ellas han sido incorporadas por los 
participantes en cursos de adiestramiento en sus propio- paises. 
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Los autores agradecen a todos aquellos que han participado en el 
desarrollo y pulimento lasde tecnicas presentadas en este Manual. 
Estiniamos que el Manual es s6 io e2 ccanienzo del desarrollo de ul ccAljunto
de procedimientos y t~cnicas destinado a] nejoranmieto de .-ts finan'as de
las municipalidades. Confiarros en que e. presente tzeabajo sea 
actualizado a medida que se vayan desarrollando mis estos procedimientos 
analiticos.
 

1.1. El Por Ce 
 del Arialisis Financiero
 

El analisis 
de la informaci6n financiera 
es la piedra angular del
 
mejoramiento de la administraci(on financiera de los niunicipios. 
 Sin la
 
habilidad para cocrprender la situaci6n financiera actual y para proyectar

los futuros 
ingresos y egresos, las milicipalidades no pueden caTenaar a 
mejorar su gesti&n administrativa.
 

Los municipios necesitan mejorar ia administracio'n financiera por muchas 
razones. Primero, 6stos estJn asumiendo cada vez m-as responsabilidades
 
en el suministro de servicios p'olicos. 
 Los gobiernos locales necesitan
 
generar mas ingresos,a finailciar estos 
servicios y para adninistrar
 
los presupuestos en constante aurnento. 

Segundo, las transferencias de los gobiernos centrales, que en el pasado

han servido para pagar muchos de los servicios locales, no pieden crecer 
a la par de las crecientes necesidades. 
 Muchos gobiernos centrales
 
simplemente 
no pueden penitirse sostener 
los servicios ruicipales

locales en expansib'n. Por l contrario, la generacic-n de ingresos y el 
mejoramiento de la eficiencia en la entrega de los servicios estin
 
recayendo sobre las mannicipalidades.
 

Tercero, los moradores exigen servicios de mejor calidad y, en muchos
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casos, estin dispuestos a pagar por ellos. No obstante, estos ciudadanos 
piden buenos servicios a precios razonables, lo que requiere una s6lida 
administraci6n firanciera.
 

La administraci6n financiera s6lida depende mucho del analisis preciso de 
la inforataci I financiera. El anilisis financiero puede ayudar al 
administrador municipal a contestar a 
prequntas ccno las siguientes:
 

- Cu~nto podemos permitirnos tomar a cr6dito para construir un nuevo
sistema de agua potable? Cuanto podriaros pagar anualmente por
dichos prestamos? 

- Debemos aumentar este aio la tasa de impuesto de inmuebles? Eh 
cuinto? 

- Se justifica el costo de recaudaci6n de tarifas a los vendedores 
ambulantes? 

-
 Cuil es en realidad nuestro costo de operaci6n del mercado
 
municipal? Estan las tarifas del mercado a la par del aumento del 
volumen de ventas en dicho mercado?
 

- Estamos recaudando los ingresos que debieramos por impuestos
 
ccmerciales?
 

- Son justas nuestras tarifas por el servicio de agua? Cuinto nos 
esta costando por cada familia y cuanto subsidio se esta dando por
usuario?
 

- Cu~nto podemos recibir afro de lasesperar este transferencias del 
gobierno central?
 

- Cuales son las fuentes locales de ingreso que puedan ser ampliadas
al mALximo? D6nde radica el mayor gasto por mejoras en la recaudaci6n 
de ingresos? 

IAs tecnicas de anlisis financiero presentadas en este Manual ayudarcn a 
dar respuesta a estos tipos de preguntas. El Manual ensenara primero 
c6mo reunir la informaci,-i correcta. La informaci6n bAsica necesaria se 
compcne de la recaudacicn de ingresos y de la informaci'n de los egresos 
de las municipalidades. Afortunadamente este tipo de informaci6n se 
encuentra al dia en forma rutinaria en casi todos los municipios. 
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En muchos de los casos, esta informaci6n es transmitida a los ministerios 
por los gobiernos centrales, normalnente al Ministerio de Hacienda, al 
Ministerio de Gobierno local, o al Ministerio del 
Interior. Esto
 
significa que las tecnicas de anilisis presentadas en Manualeste pueden
usarla 
 tanto las agencias de los gobiernos centrales como las
 
municipalidades.
 

1.2 C mo Usar este Manual 

El prop6sito de este Manual es proporcionar un conjunto de tecnicas para
el an~lisis de la informacicn financiera de los municipios, a fin de 
ayudar a los funcionarios de dichas instituciones a tomar decisiones 
relacionadas con la administracion financiera local. Las tecnicas se han 
obtenido de experiencias actuales en 
varios paises diferentes. Son
 
faciles de aplicar y han sido disefiadas para suministrar informaci6n de 
uso practico en la tcma diaria de decisiones.
 

El Manual esta diseflado principalmente 
como un manual gufa y de
referencia para los funcionarios de las municipalidades. Ademis, se 
puede usar texto deccmo ensefianza en cursos de administracicn financiera 
de los municipios. En el apendice de este Manual incluyese una 
informaci6n especial para instructores de cursos. 

El Manual divide cuatrose en capitulos principales, a continuaci6n de 
este capitulo introductorio. El segundo capitulo presenta al lector los 
conceptos del analisis financiero, describiendo los usos de este tipo de 
analisis. En este capitulo 
 se describen tambien las 
 fuentes de
 
informaci6n necesarias para llevar a cabo el analisis.
 

Los tres capitulos siguientes 
 presentan las tecnicas analiticas, 
relacionkndolas con tres temas principales: 
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- Generaci6n de ingresos locales.
 
- Control de los ec-resos. 
- El balance de ingresos y egresos. 

Cada uno de estos tres capitulos presenta los m~todos analiticos junto a 
estudios de caso y ejemplos para 6demostrar c mo se aplican dichos
 
metodos. Como 
ayuda al lector, se presenta una "Recapitulaci6n" al
 
inicio de los Capitulos 2 al 5, en la que se indican los temas y tecnicas 
tratados en cada sub-secci-n de dichos capitulos.
 

El Manual presenta un gran 
numero de tecnicas analiticas, algunas de las
 
cuales no serin aplicables a todas las situaciones. El usuario de este 
Manual debe, por lo tanto, escoger los anlisis que le ayuden a contestar
 
a las preguntas de mayor interns seg'n la situacici de cada municipalidad
 
y del pais. A fin de seleccionar las t~cnicas apropiadas, se sugiere al 
usuario leer primero todo el Manual, para que observe cc'mo se usan todas 
las tecnicas. La secci6n final del Manual, titulada "C6mo comenzar" 
ayuda al lector a seleccionar un punto de partida para el uso de las 
t6cnicas de analisis financiero. Esta seccion describe tambi6n la forma 
de llevar a cabo un anlisis resumido, tanto a nivel nacional como 
municipal.
 

Se incluye en el apendice un glosario de los t6 rminos de administraci6n 

financiera.
 

1.3 Quienes pueden usar este Manual? 

Las tecnicas analiticas presentadas en este Manual estarn dirigidas no 
s6lo a los administradores de los gobiernos locales, sino tambien al 
personal de la agencia del gobierno central que se ocupa de las finanzas 
locales y de la administracicn municipal. El Manual esta disefiado para 
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ser utilizado tambi~n en de-ursos adiestramiento para la administraci6n 
financiera de los municipios.
 

LOS FUNCIOCARIOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES PUEDEN USAR ESTE MANUAL
 

- Para llevar a cabo evaluaciones de las condiciones financieras
actuales y para proyectar los cambios de la situaci6n financiera en 
el futuro.
 

-
Para ayudar en la tcma de decisiones sobre inversiones de capital y

para evaluar el monto de la deuda que el gobierno puede asumir.
 

- Para identificar fuentes de ingreso sub-utilizadas 
y para evaluar
la potencial recuperacicn por el mejoramiento en la recaudacicn de 
ingresos.
 

- Para evaluar la estructura de 
las tasas de los servicios p6blicos

que se suministran en base a una tarifa por servicio.
 

- Para evaluar el impacto de cambios en las tasas de impuesto y para
prever el queimpacto tendra.n los cambios propuestos en el total de
los ingresos. 

EL PERSONAL DE IA AGENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PUEDE ESIFUSAR MANUAL 

- Para identificar las areas de problema en las finanzas de la
municipalidad que requieren atenci6n a nivel nacional.
 

- Para destacar las necesidades de adiestramiento 
y asistencia
tecnica por 6reas de problemas y por localidades individuales.
 

- Para evaluar la capacidad de los municipios en la participaci6n deprogramas de prestamo y su habilidad para administrar la recuperaci6n
de los costos de los servicios p6blicos. 

- Para determinar la capacidad de las municipalidades para asumir unamayor responsabilidad en la administraci6n y financiamiento de los 
servicios publicos.
 

- Para evaluar el impacto del cambio de las transferencias de pago
del gobien-o central a las municipalidades.
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EL PERS(tNAL DE ADIESrRAMIEM'O ALMINISTRATIVO PUEDE USAR ETE MANUAL
 

- Ccmo texto de 
 curso para ensefiar anallisis financiero de los 
gobiernos locales.
 

- Como una fuente adicional de estudio de casos y de ejemplos de 
cursos ya impartidos sobre administracici municipal y acdninistracic"M 
financiera.
 

- Como modelo para el desarrollo de nuevo material 
de casos y

ejercicios basados en la infonmacimn financiera local.
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CAPITUIO 2 

CONCEPIOS BASIOOS Y NCESIDADES DE INFOACION 

Resumen del Capitulo
 

Este Capitulo sirve como introducci6n a los conceptos bsicos del analisis 
financiero 
y describe los usos de este tipo de an6lisis. los conceptos

presentados en este capitulo establecen el marco dentro del cual se llevarcin a 
cabo las tecnicas analiticas. El capitulo tamnbien describe las necesidades de 
inforrnaci6n para realizar el anilisis financiero.
 

El capitulo esta dividido en tres secciones principales:
 

2.1 Marco del Arli3is Financiero
 

presentaci6n de las relaciones b~sicas entre generaci6n de
 

ingresos, control de los gastos y balance financiero.
 

2.2 
 Usos del Anlisis Financiero
 

para proporcionar ejemplos escogidos de las formas en que el 
analisis financiero municipal puede ser utilizado para
responder a preguntas apremiantes en la administraci6n 
municipal. 

2.3 Necesidad de Informaci6n
 

definici6n de los renglones especificos de informaci6n que 
debera recopilarse, asi comw ejemplos de formularios para
recopilar la informaci6m. Las necesidades de informaci6n se 
agrupan en cuatro categorias:
 
- historia de los ingresos y egresos de determinados
 

municipios
 

- estimados de poblaci6n y de inflaci6n
 

- informacion escogida sobre vivienda, ingresos y servicios 
municipales (disponibles en estudios existentes), y
 

-datos comparativos sobre ingresos y egresos de otros
 
municipios.
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2.1 Marco del Anlisis Financiero 

En este Manual estamos interesados en las relaciones ms esenciales de las
 
finanzas municipales. Estas relaciones se 
 dividen en tres categorias
 
principales:
 

- Generaci6n de Ingresos - c6mo esti aprovechando el gobierno el potencial
disponible de ingresos y los costos de los crecientes ingresos.
 

- Control de Gastos - lo que cuesta brindar los servicios pC blicos y los 
factores que causan el aumento de costos. 

- Balance Financiero  el balance entre ingresos y egresos en la actualidad
 
y las tendencias proyectadas al futuro.
 

Los factores clave en la generaci6n de ingresos, control de gastos y balance 
financiero se muestran en 
el Cuadro 1. Es esencial que se comprenda este 
Cuadro 1 para saber c6mo analizar la informaci6n financiera. 

Al examinar el recuadro de Generaci6n de Ingresos del CLuadro 1, nos interesan 
tanto las FUENTES LOCALES como ]as FUENTES EXWER )Sdel ingreso. Las FUENIES 
LOCALES son aquellas que se originan directamente en la comuo-I iad local, tales 
como las licencias comerciales locales y los impuestos a la pr . iedad o de 
inhnueble. Las FUENTES EXTERNAS son aquellas que provienen de fuera de la 
comunidad local, tales como las transferencias del gobierno central y los 
prestamos.
 

Al observar las fuentes locales de ingresos nos interesa primeramente la 
magnitud de la BASE DEL INGRESO LOCAL. Esto representa el monto de ingresos 
que el municipio tiene derecho a cobrar; 4ste se establece generalmente por 
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ley nacional, la que faculta a la municipalidad para recaudar ciertos tipos de
 
impuesto y otras tarifas. Si el gobierno local fuese 100% eficiente en la 
generaci6n de ingresos locales, recaudarla el 100% de la base del ingreso
 
local. Sin embargo, LOS PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACION, 
 que constituyen el 
segundo componente importante del recuadro de generaci6n de ingresos, nunca 
llegan a ser 100% eficientes, por varias razones. Primero, es probable que 
las municipalidades no traten de cobrar todos los tipos de ingresos que la ley 

6les permite; segundo, a n los mejores sistemas de recaudaci6n pierden algunos 
ingresos. 

Al examinar las fuentes externas de ingreso, nos interesan, en primer lugar, 
las TRASIFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL, que pueden constituir una gran parte 
de algunos presupuestos municipales. Segundo, nos interesan los ingresos 
derivados de los PRESTAMOS, generaimente de una agencia del gobierno central o 
banco. Obtener pr~stamos conlleva la obligaci6n de pago, lo que tambien 
genera un futuro delcosto dentro cuadro de gastos del diagrama. Las 
transferencias del gobierno central tambien pueden crear una futura obligaci6n 
de gastos, si 
la donaci6n se utiliza para una construcci6n importante (como un
 
sistema de acueducto), lo que crea la necesidad de futuros costos de operaci6n
 

y mantenimiento. 

Al mirar el recuadro de egresos 
del Cuadro 1, nos interesa primero la
 
RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS que determina cuiles son los servicios p6blicos 
que, por mandato de la ley, tiene que proporcionar la municipalidad. Esto 
puede variar bastante, dependiendo del pais, y segundo, nos interesa la actual 
CANTIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, ya que los municipios a menudo 
brindan menos servicios de los que legalmente les corresponde. El costo de 
suministro de servicios se deteinnina mediante los FACTORS LOCALES DE COSTOS 
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(costo de mano de obra y materiales) de aquellos servicios en particular, ms 
los COSTS ADMINISTRATIVOS de operaci6n del municipio. AdeTrs, los gobiernos
 
que han contraido pr6stamos en el pasado, tienen que cumplir con la
 
A ORTIZACION DE LOS PRFSTAMOS, los que constituyen una parte de los gastos 
locales de los municipios.
 

Los Ingresos y los Dgresos se presentan jurtos en el recuadro del Balance 
Financiero. El Balance Financiero es simplemente la comparaci6n de los 
ingresos con los egresos. Si los ingresos son superiores a los egresos, hay 
un sup6ravit; si los egresos son mayores que los ingresos, entonces hay un 
d~ficit. Aqui lo que nos preocupa es tanto el saldo actual en cualquier aio, 
couro la TENDENCIA hacia 
el futuro; es decir, el patr&n de super~vits o
 
deficits que pueda predecirse. Tambi~n estamos interesados en la ESTABILIDAD 
del balance financiero afo tras afio y si hay grandes variaciones entre los 
excedentes y los d6ficits y curles son sus causas.
 

Este resumen ha presentado los principales componentes objeto del 
analisis
 
financiero. La pr6xima secci6n describe los usos Ims importantes del anlisis 
financiero, indicando exactamente c&m entran en juego estos componentes.
 

2.2 Usos del Anilisis Financiero 

El arilisis financiero puede utilizarse 
para contestar a una serie de
 
preguntas importantes sobre la administraci6n de la municipalidad. Hemos 
escogido cinco de las aplicaciones principales, para mostrar exactamente 06Mo 
puede utilizarse el analisis financiero.
 

Los cinco ejemplos incluyen
 

- Identificaci6n de las fuentes de ingreso sub-utilizadas, 
- Proyecci-n al futuro de las tendencias de los ingresos y egresos,- Evaluaci6n de la capacidad de endeudamiento de las municipalidades,
- Evaluaci6n del impacto de cambios en las tarifas y licencias
 

locales, y

- Mejora de la eficiencia del costo de los servicios locales. 
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EL Anlisis Financiero Puede Identificar las
 

Fuentes de Ingreso S'ub Utilizadas
 

Un uso importante del anilisis financiero es 
el de destacar cuiles impuestos
 
locales pueden ser aumentados y en cuanto. Esto puede hacerse para un 
municipio o para grupos de municipios. Es mas, las t6 cnfcas usadas pueden 
variar, dependiendo Cel tipo de informacimn que uno tenga. Eh este Manual 
presentamos varios metodos distintos que se describen en detalle en el
 

Capitulo 3.
 

Por ejemplo, en el Capitulo 3 presentamos tecnicas que permiten a una 
municipalidad comparar su recaudaci-n de ingresos con la de otros municipios y
juzgar en cuinto se puede aumentar 6sta razonablemente. Se presentan en 
detalle tecnicas para analizar el rendimiento de fuentes individuales de 
ingreso, tal como el impuesto de inmuebles. A;demrs, hay mrtodos para 
determinar si el bajo rendimiento del impuesto se eebe a un sistema de 
recaudaci6n deficiente o a la falta de actualizaci6n de las listas de 

contribuyentes. 

El Cuadro 2 muestra un ejemplo de uno de los analisis del rendimiento del 
ingreso, comparando las recaudaciones del impuesto de inmueble per cipita de 
una municipalidad con el promedio de tcados los municipios del pais. Este
 
analisis nos permite ver el comportamiento en descenso de la municipalidad X y
 
calcular cuinto debiera estar recaudando ahora dicha municipalidad.
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04 

Cuadro 2
 

Recaudaci6n per Cipita del Impuesto de Inmueble al Cbmparar 
una Municipalidad con todas las otras Municipalidades. 

10IPranedio 
de todos 

los icipios 

4, 5 

Muficipalidad x 

I I I I I 
1978 1979 1980 1981 1982
 

La informaci6n del Cuadro 2 nos dice no s6lo que la municipalidad X tiene una 
recaudaci6n per capita descendente del impuesto de inmueble, sino tambien que, 
comparada con otras ciudades, la municipalidad esta en realidad perdiendo 
terreno a un ritmo acelerado. Mis a6n, vemos que el problena comenz6 en 198]. 
- hasta esa fecha la municipalidad X segula muy de cerca la tendencia de 
otras ciudades, si bien un poco por debajo del promedio. Tambien podremos 
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usar la informaci6n del Cuadro 2 para calcular lo que la municipalidad X ha 
"perdido" en ingreso potencial, al no mantenerse laa par de la tendencia 
ascendente de otras ciudades.
 

El An~lisis Financiero Puede Evaluar las
 
Condiciones Actuales y Proyectar las Tendencias Futuras
 

El anilisis financiero puede ayudar a los funcionarios municipales valorara 
la situaci6n financiera actual y extender 
dicho analisis futuro.
al La
 
importancia de poder evaluar las tendencias 
futuras en las condiciones
 
financieras se demuestra mediante el ejemplo del Cuadro 3.
 

Cuadro 3 

Ejemplo de los Ingresos, Egresos y Balance 
de Una Municipalidad 

(Todas las Cifras en Miles)
 

Ingresos

Imps.y Tari- Dnaciones Total de Total de BalanceAfio fas Locales Gob.Central Ingresos Bgresos (Superavit)

A B C=A+B D E=C-D 
1979 120 150 
 270 
 150 +120
 

1980 130 
 155 285 180 
 105
 

1981 125 
 175 300 
 215 85
 

1982 125 
 190 315 260 
 55
 

1983 130 
 200 330 310 
 20
 

El cuadro 3 muest a los ingresos y egresos de una municipalidad durante cinco 
anos. Un examen superficial de los numeros muestra que todos los afios hay un 
excedente de los ingresos sobre los egresos. Sin embargo, si dibujamos una 
gr'fica de los ingresos y egresos durante el periodo de cinco afios, quevemos 
los egresos han aumentado mas rapidamente que los ingresos (Caadro 4). 
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Tendencias 

Cuadro 4 

de los Ingresos y Egresos 
(del Cuadro 3) 

Egresos 

0 300 

Ingresos 

r 0 

200 
Proyectados 

1479 AB 481 14132 ia3 A18 lies I'a 

Aho 

Si proyectamos en la grafica las tendencias de los ingresos y de los egresos 
para los pr6ximos afios, vemos que el superdvit se convierte en un serio 
d6ficit. M1s a6 n, si miramos en el Cadro 3 la relaci6n entre los ingresos 
locales y las transferencias del gobierno central, vemos que el crecimiento 
del total de los ingresos se debe al aumento en las transferencias del 
gobierno central. Los ingresos locales no crecen en lo absoluto. 
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Podemos usar el analisis de las tendencias para determinar en cuinto hay que 
aumentar los ingresos para cubrir los futuros egresos. odemos0 determinar 
el nivel al cual es necesario mantener los egresos, a de elfin conservar 

balance con los recursos locales. 

Podemos usar tambi~n este tipo de analisis para contestar a algunas preguntas 
condicionantes. Por ejemplo, en el Cuadro 3, cual seria el impacto en las 
necesidades locales de ingreso si las transferencias del gobierno central 
fueran congeladas al nivel actual? Las tecnicas presentadas en los Captulos 
3 y 4 dan respuesta a este tipo de pregunta.
 

Se Puede Usar el AnMilisis Financiero para Evaluar
 
la Capacidad de &deudamiento de la Municipalidad
 

La exposici6n anterior sobre el anlisis de la tendencia financiera puede
extenderse para ver la capacidad del gobierno local para el pago de sus 
deudas. Las municipalidades necesitan ser capaces de proyectar el impacto del
 
pago de la deuda en las finanzas locales, antes de contraer el pr~stamo. A 
menudo las municipalid(des obtienen prestamos para proyectos que parecen ser 
buenas inversiones, s6lo para encontrar que les 
imponen una perdida seria en
 
los recursos financieros de la comunidad. 

Por ejemplo, muchas comunidades contraen prestamos para mejorar los mercados 
municipales, suponiendo que los ingresos provenientes de las tarifas de 6ste 
pagarcn con creces los costos de dichas Sinmejoras. embargo, los costos de 
pago de la deuda pueden hacer subir las tarifas del mercado, provocando que
algunos vendedores tengan que abandonar la plaza. Esto, a su vez, podria ser 
causa de un descenso de los ingresos del mercado a mas que susniveles bajos 
egresos, teniendo que ser cubierta la diferencia con el fondo general del 
municipio. El cuadro 5 muestra el impacto de este encaso los ingresos y 
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Cuadro 5 

Hbja de Balance Simplificada para el Proyecto de 

Egresos
 

Salario de los
 
Cobradores de Tarifas 


Mantenimiento 


Aqua 


Electricidad 


Pago de la Deuda 


TOTAL BGRESOS 


Ingresos
 

N6mero de licencias
 
de venta diaria 


Tarifa por unidad 


TOTAL INGRESOS 


Ingreso Neto 

(Ingreso - Egresos) 

* El Caso A supone 

Mejoras del Mercado
 

Mercado Viejo Mercado Nuevo
 

Caso A* Caso B*
 

1,500 1,500 1,500
 

8,000 8,000 8,000
 

500 2,000 2,000
 

0 3,500 3,500
 

0 7,500 7,500
 

10,000 22,500 22,500
 

600 800 
 450
 

25.00 25.00 
 40.00
 

15,000 20,000 18,000
 

+ 5,000 -2,500 -4,500 

que el n6mero de vendedores de licencias aumentari 
en 1/3 y que la tarifa permaneceri igual. 

El Caso B supone que la tarifa subira y que el n6mero de vendedores 
se reducira en un 25%.
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egresos de un proyecto de mejoras a un mercado municipal. El cuadro muestra 
los egresos e ingresos del antiguo mercado, comparados con los valorescalculados para el nuevo mercado propuesto. Se incluyen tambi6n en el cuadro
dos "casos" que reflejan diferentes supuestos acerca del n~mero de vendedores 
que usaria el mercado segun las diferentes tarifas.
 

Las tecnicas presentadas en este Manual muestran cmo una municipalidad puedeenfrentarse al problema particular de una deuda descrito ma's arriba. Este 
incluye tecnicas para evaluar el impacto de los cambios en las tarifas delmercado, a la vez que analiza el impacto de la disminuci6n de los ingresos del 
mercado en las finanzas municipales. Tambien se incluyen consideraciones

sobre la posici6n del flujo de caja de la municipalidad y el uso de periodo de
gracia del prestamo para diferir el pago de los intereses hasta tanto las 
inversiones comiencen a generar ingresos.
 

El Anlisis Financiero se puede Usar para Evaluar el Impacto de los
Cambios en las Tasas sabre Los Impuestos Locales y Tarifas de Licencias 

Ios funcionarios municipales se 
enfrentan 
a menudo con decisiones sobre el
aumento de las tasas de las licencias e impuestos. Traera el aumento de la
 
tasa de un impuesto un mayor 
 ingreso o simplemente aumentara la evasion dedicho impuesto? Esta cobrando el gobierno tarifas de licencias a todos 
aquellos que deben pagarlas? 

Se puede usar el analisis financiero para determinar el impacto de los cambiosde las tasas sabre los impuestos y tarifas de licencias. Esto resulta 6til aldecidir sobre el establecimiento de una tasa apropiada y al identificar d6nde 
se presenta el problema de recaudacicn.
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Este Manual presenta tecnicas para el analisis del comportamiento anterior de 
las tarifas de las licencias, permitiendonos ver d6nde puede la recaudaci6n 
actual ser inferior a la esperada. Tambi~n se presentan tecnicas que muestran 
el impacto de los aumentos 
de las tasas en el comportamiento de los 
contribuyentes. Por ejeniplo, el Cuadro 6 muestra una grcfica del numero de 
contribuyentes para tres tipos diferentes de licencias de una municipalidad. 
El cuadro muestra grificamente cimo el aumento de 1982 en la tasa de las tres 
licencias tiene impactos diferentes en el comportamiento de los contribuyentes.
 

En el Cuadro 6 vemos que en el caso de los vendedores ambulantes, el aumento 
de la tasa no produjo impacto, ya que el nu'mero de licencias continu6 su 
tendencia ascendente. 
Sin embargo, los otros dos grupos mostraron un marcado
 
descenso en el n6mero de personas que pagan las tarifas. El descenso del 

6n mero de personas que pagan las tarifas de carretilla de mano y de taxi 
significa que, o muchos est.n evadiendo el pago de la tarifa o el aumento de 
la tasa dej6 a muchos fuera del negocio. Si la raz6n es la evasi6n, la 
municipalidad debe poder 
forzar el cumplimiento y aumentar los ingresos. Si
 
la tarifa es demasiado alta, el municipio debe retirar el aumento de la tasa.
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Cuadro 6
 
Grifica que muestra el Comportamiento del Pago de la Tarifa
 

de Licencias como Resultado del Aumento de la Tasa. 

50& 

AUMMM DE 
400- TATASA 

En 
Ve dedores Ambulantes 

300 

Carretillas de Mano 

- 20e 

100s
 

SI I I 

1979 1980 1982
19I1 1983 

Se puede Usar el Anlisis Financiero para 
Evaluar la Eficiencia de los Servicios P6blicos
 

Se puede usar el anilisis financiero para mejorar la eficiencia del suministro 
de los servicios rFblicos. Esto se hace primeramente mediante el analisis de 
los gastos incurridos para la producci6n de servicios p6 blicos.los Segundo, 
para los servicios que operan sobre la base de auto-f inanciamiento, podemos 
analizar los ingresos generados versus los costos de suministro del servicio.
 

El Cuadro 7 nos da un ejemplo de los costos de la recolecci6n de basura de 
tres ciudades. Las ciudades A y B parecen estar gastando la misma cantidad 
mientras que la ciudad C gasta mucho mas, pero tambien recoge mayor cantidad 
de basura. Que podemos aprender de estos cuadros?
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Cuadro 7 

Costo Total de la Recolecci6n de Basura 
de Tres Ciudades, 1982
 

(Todos los Cbstos en $1,000) 
Ciudad A Ciudad B 
 Ciudad C
 

Gastos por 
Recolecci6n de Basura
 

Administraci6n de
 
Departamento 
 200 300 
 500
 

Depreciaci6n de
 
Equipo (camiones) 250 
 240 600
 

Combustible 
 15 20 
 30
 

Mantenimiento 
 10 20 30
 

Mano de Obra 
 400 400 
 600
 

Costo de los Rellenos 25 
 20 30
 

Total de Costos 900 1,000 1,780
 

Toneladas de Basura
 
recogidas por dia 405 
 305 605
 

La manera m~s 
f cil de comparar los costos de suministro del servicio es
 
confrontindolos sobre una base comn. 
Para la recolecci6n de basura es ficil, 
convirtiendo los costos totales en costos por tonelada de basura recogida. El
 
Cuadro 8 muestra este cilculo para las tres ciudades del Cuadro 7.
 

Eh el Cuadro 8 vemos ahora que la Ciudad A tiene el costo total mas bajo por
unidad y la Ciudad B el mas alto. Mis aurn, vemos que los costos de la Ciudad 
B son mas altos porque los gastos administrativos y los costos de mano de obra 
son mayores. Asimismo, la Ciudad B esta gastando, mis en combustible y 
mantenimiento de camiones que las otras dos. La Ciudad C tiene un costo alto
 
por equipo y un costo administrativo superior al de la ciudad A. Un
 
funcionario de la Ciudad B puede usar esta informaci6n para:
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Determinar que su ciudad estA gastando demasiado en la recolecci6n 
de la basura
 

Destacar que componentes 
 del costo no se ajustan a los de otras 
ciudades y
 

Calcular cucinto podria ahorrar su ciudad en los costos de
recolecci~n de basura, si fuese tan eficiente como la Ciudad A.
 

Este tipo de anlisis se puede aplicar a todos los tipos de servicios p blicos 
donde el servicio suministrado se puede medir. Se presenta mas en detalle en 
el Capitulo 4, junto a otras t4cnicas analiticas para mejorar la eficiencia 
del gasto.
 

Cuadro 8
 

Ouparaci6n Estandarizada de los Cbstos de Recolecci6n 
de Basura de Tres Ciudades (del Cuadro 7) 

Costo por Tonelada de Basura Recogida 

Categoria del Gasto Ciudad A Ciudad B Ciudad C 

Administraci6n del Departamento 
 5.00 10.00 8.33
 

Depreciacin de Equipo 6.25 8.00 10.00 

Combustible 
 0.38 0.67 
 0.50
 

Mantenimiento 0.25 0.67 0.33 

Mano de Obra 
 10.00 13.33 
 10.00
 

Costo de los Rellenos 0.63 0.67 0.50 

Total Costos/Tonelada 
 22.50 33.33 
 29.66
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2.3 Necesidad de Informaci6n
 

El tipo de informaci6n necesaria para el analisis financiero es muy sencilla y 
usualmente r~pida de obtener. 
Hay cuatro tipos de informaci'n:
 

1. Informaci6n sobre los ingresos y egresos de la municipalidad
durante los 3 a 5 afios del periodo anterior. 

2. Estimados de la poblaci6n e inflaci6n durante el mismo periodo a 
que se refiere la inforakaci'n de ingresos y egresos.
 

3. Informaci6n secundaria adicional disponible en los estudios de 
vivienda, ingresos y servicios municipales.
 

4. Informaci6n sobre los ingresos y egresos de otras municipalidades 
del pais.
 

Las necesidades de informaci6n 
 esencial estan contenidas en las dos primeras 
categorlas de informaci6n detalladas anteriormente, la informacion de ingresos 
y egresos y los calculos de poblaci6n e inflaci6n. Los demos tipos de 
informacin nos permitir~n hacer mas y diferentes tipos de anilisis, pero no 
son indispensables para comenzar. Sirvase 
 tener en cuenta que esta
 
informaci6n la registran ya rutinariamente agenciaslas locales. Reunirla 
para un analisis financiero no resulta dificil ni toma mucho tiempo. Sin
 
embargo, hay alqunas reglas de sentido comu'n a seguir para asegurarse de que
la informaci6n es exacta y verdaderamente 6til. Estas reglas se discuten en 
las secciones siguientes.
 

2.3.1 Informaci6n de Ingresos y Bgresos 

Dos puntos deben tenerse en al estacuenta reunir informaci6rn. Primero, es 
importante recoger informaci6n consistente cuando estAse reuniendo 
informaci6n de varios afios. Por ejemplo, si usted esta obteniendo el monto 
total del deimpuesto inmueble cobrado en un afio, incluyendo el cobro de los 
saldos morosos, entonces debe asegurarse de que los valores registrados por 
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concepto de impuesto de inmueble de los otroys afios tambien incluyan los saldos
 

morocs.
 

El segundo punto es que en los informes de ingresos y egresos usted debe
 
tratar de usar las mismas categqrias empleadas en los sistemas oficiales de
 
contabilidad y de informaci6n que establece el gobierno central 
de su pals. 
Esto hace que la recolecci6n de informaci(n sea mucho mas facil y le permite 
comparar sus experiencias con las de otras municipalidades de su pals. 

Al extraer la informaci6n de ingresos y egresos de los informes del gobierno, 
se debe tener cuidado en distinguir entre las cuentas "presupuestadas" y 
"cerradas" la primera se refiere laa suma del ingreso o del egreso

calculada al comienzo del aflo presupuestario. La 6itima se refiere a la suma 
real contabilizada al cierre del afio presupuestario. Eh nuestro ani2isis, 
queremos usar informaci6n sobre la cuenta real o cerrada por ser mas exacta 
que los c~lculos del presupuesto. En todo caso, no queremos confundir los dos 
conjuntos de cifras, ya que a menudo estin bastante separados. 

El Ultimo punto al organizar la informaci6n de ingresos y egresos es la 
distinci6n entre los valores "constantes" y "corrientes" de la moneda local. 
Los valores constantes incluyen un ajuste por la inflaci6n y estan destinados
 
a representar el poder adquisitivo actual de una suma de dinero "deflacionada"
 
en un afio base del pasado. Los valores corrientes no reflejan ninguno de
 
tales ajustes. Por ejemplo, el gasto de $100 en 1984 se puede expresar como
 
$75 en d6lares constantes 
de 1980 o como $100 en d6lares actuales - la suma 
registrada. Esto significa que $100 en 1984 deben comprar la misma cantidad
 
de bienes y servicios que lo que habrian comprado t75 en 1980 (el aho base).
 

El uso de valores constantes responde a la inflaci6n y proporciona una lectura
 
mas exacta de los canbios en los egresos e ingresos en terminos de poder 
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adquisitivo. Por otra parte, su uso -equi.ere una transformaci6n adicional de 
la informaci6n registrada, la que se registra s 4empre en valores corrientes. 
Ms a6n, los calculos de la inflaci6n para algunos paises pueden ser muyno 

confiables, en especial cuando la inflaci&n es 
alta. Por estas razones, hemos 
desarrollado nupstro analisis en este Manual empleando valores corrientes, con 
comparaciones especificas hechas contra las tasas de inflaci6n, en vez de usar
 
valores constantes que incorporan ajustes por la inflaci6n. Sin embargo, las 
tecnicas analiticas presentadas pueden hacer igual uso de la informaci6n de 
ingresos y egresos en valores constantes, si el lector asi lo desea.
 

INFOM4ACIC( DEL INGRESO 

Diferentes paises 
permiten a las municipalidades diferentes fuentes 
 de
 
ingreso, de manera que no existe 
una sola lista de fuentes de ingreso y 
categorias. No obstante, podemos - _;r una lista general de fuentes de 
ingreso y describir las categorias principales que han denmstrado ser 6tiles a
 
travs de gran n6mero de paises.
 

El primer rengl6n que hay que ver en las categorias de ingreso es el de 
aquellas que estan destinadas s6lo a usos especificos y aquellas que van a la 
cuenta o fondo general de la municipalidad. Los ingresos del fondo especial 
se deben mantener siempre aparte.
 

El Cuadro 9 muestra las categorias principales de las fuentes de ingreso de 
las municipalidades y las fuentes individuales de ingreso que bajo cadacaen 
categoria. Algunos municipios 
mantienen varias fuentes individuales de
 
ingres , tales como diferentes tipos de licencias, de manera 
que podria ser
 
util agrupar algunas fuentes de ingreso. Un buen numero de categorias de 
fuentes de ingreso para efectos de anlisis es de a diez. Ustedcinco desea 
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evitar el tener muy pocas categorias, lo que hace dificil ver lo que esti 
sucediendo reanlmente; al mismo tiempo, demasiadas categorias le inrpiden ver 
las tendencias principales de la informaci6n. 

Las mis grandes fuenteE individuales de injreso deben tratarse como categorias 
separadas. Las fuentes ms pequefias pueden reunirse en categorias con una 
base comun (tales como "licencias profesionales y comerciales" o "impuestos a 
los procesos agricolas"). 
 El Cuadro 10 muestra una lista de las categorlas de
 
ingreso que se han usado con ma's frecuencia en el analisis del ingreso en las 
municipalidades de paises en vias de desarrollo. Esta lista estA destinada a 
ser s61o ilustrativa -- los municipios individuales tendr'n categorias de 
ingreso que reflejan su propia situaci6n. 
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Cuadro 9 

Principales Fuentes de Ingreso del Gobierno local 
en los Palses en Desarrollo 

1. Impuestos Locales 	 5. Otros Ingresos no Tributarios 

1.1 Inmuebles 	 5.1 Multas
 

1.2 Bienes Personales 5.2 Pago de Servicios a Insti
tuciones de Mis Alto Nivel
 

1.3 Per CApita (Capitaci'n)
 

1.4 Servicios Comerciales y 5.3 Inter6:s Ganado por Inver-

Profesionales 
 siones en Efectivo
 

1.5 Ventas
 

1.6 Consumo 6. Transferencias del 
Gobierno Central 

1.7 Renta, o Impuesto Personal Graduado
 
6.1 Impuesto de Partici

1.8 Producci6n/Procesos gricolas pacin Nacional 

2. Licencias 6.2 Donaci6n mediante 
F6rmulas 

2.1 Profesional 6.3 Donaciones Ad Hoc 

2.2 Miquinas Vendedoras 7. Pr6stamos 

2.3 Locales Comerciales 

2.4 Vehiculos 

7.1 Inversiones de Capital 
a Largo Plazo 

2.5 Sucesos Especiales 	 7.2 Deuda a Corto Plazo
 

3. 	 Patrimonio 7.3 Prestamos del Fondo 
Interno Local 

3.1 Venta de Bienes Municipales
 

3.2 Utilidades de Empresas Municipales
 

3.3 Alquiler de Bienes Municipales
 

4. Cargos al Usuario
 

4.1 Impuestos sobre Mejoras
 

4.2 Cargos al Consumidor de Servicios PGblicos
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Cuadro 10 

Categorias Mis Cbmunes de la Informaci6n del Ingreso 

1. Impuesto de Inmuebles/Propiedad 
 6. Cargos a usarios de Servicios
 

2. Impuesto Comercial 
 7. 	 Transferencias del Gobierno
 
Central
 

3. Otros Impuestos locales 
 8. Pr6stamos
 

4. Tarifas del Mercado 9. MiscelAneos (todas las demnis 
fuentes)


5. Otras Tarifas por Licencias 

Al reunir la informaci6n del ingreso 	 de
resulta 6til disefiar una hoja 

recoleccicn de informaci6n que muestre las categorias de ingresos y los afios 
de los oue se estA reuniendo infonmaci6n. Para el caso de categorlas de 
ingreso que son un conjunto de varias fuentes de ingreso, usted debe anotar 
exactamente lo que contiene cada categoria. El Cuadro 11 da un modelo de hoja 
de recolecci6n de informaci6n para los ingresos locales, a fin de ilustrar 
estos puntos. La informaci6n necesaria para llenar dicha hoja debe 	 estar 
disponible en ia oficina 
 del tesorero del gobierno local. 
 La misma
 
informaci6n usualmente se reporta tambien al ministerio responsable de las 
finanzas del gobierno local, por lo menos una vez al ao. Por consiguiente, 
la informaci6n de afios anteriores se puede recuperar de la agencia del 
gobierno central, aunque se haya extraviado a nivel local.
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Cuadro 11 

Formulario para Recolecci6n de Informaci6n de la Muestra,
 
Ministerio de Gobiernos locales de las Filipinas
 

HOJA DE TRABAJO DEL PERFIL DE INGRESOS Y EGRESOS 

Nombre del Municipio:
 
Afo de la Informacio6n: (Redondear
 
Persona que Prpara la Hoja de Trabajo: al Posci Ma's 

cercano)
 

1. Poblacin .................................................P
 

FONDO GENERAL
 
2. TOTAL INGREOS AL FONDO GENERAL.............................P
 
3. TOTAL EGRESOS DEL FON[X GENERAL..........................P
 

PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO DEL EONDO GENERAL 
4. Impuesto de Inueble - afro actual ...........................P
 
5. Impuesto de Inmueble - afios anteriores ............... P
 
6. Impuesto de Inmueble - multas ..............................P
 
7. Impuesto Comercial . . p................................

8.Impuesto Residencial .......................................p
 
9. Partida para Ingresos Internos ............................. p


10. Permisos de Construccion p........................P
11. Mercados P6blicos .......................................... P
 
12. Mat..deros P6blicos ........................................ p
13. Servicios P6blicos ......................................... P
 
14................ p
 

15............... p

16. .............. p
 

BGRESOS DEL FONDO GENERAL
 
17. Oficina del Asesor ......................................... P
 
18. Oficina del Tesorero ...................................... P
 
19. Mercados y Mataderos Piblicos .......................... p
20. Servicios Pdblicos ..................................... .... p
 
21. Cuenta No. 100: Servicios Personales .......................P
 
22. Cuenta No. 200: Mantenimiento y Cperaci6n...................P
 
23. Cuenta No. 300: Desembolsos de Capital .....................P
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FONDO DE INFRAESTRUCIJP
 
24. TOTAL INGRESOS DEL FONDO DE INFRAESTRLU R
..................
P
25. TOTAL EGRESOS DEL FOND• DE INFRAESJRUCIj 
...................
P
 

PRINCIPALES FUETES DE INGRESO DEL FONDO DE INFRAESTRUCIrURA
 
26. Asignaci6n de un Impuesto Especifico ........................ P
 
27. Ayuda Nacional ............................................. 
P

28. 
 "'"''"''''''''"" 
 ''''............. 
 "P
29.............. 


.... 
0BGRESOS 
DEL FONDO DE INFRAESTRUCIURA
 

30 Cuenta No.100: Servicios Personales .........................P

31. Cuenta No.200: MantenimientoyOperacion ..........
 
32. Cuenta N.300: Desembolsos de Capital .......................P
 

IMPUESTO DE Ihv4UEBLES AL 31 DE DICINBRE
 
33. Valores Gravables ....................
.. .............. p
.j'4. Valores Exonerados ............................... 
....... pP

35. Tasa de Impuesto Municipal ......................... . P
36. Ndmero de Parcelas Gravables (tierra + edificios) ...........p
37. N&nero de Parcelas Exhoneradas (tierra + edificios) 
......... p
 

NUMEItO DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL 31 DE DICIMBRE:
 
38. Fonda General para Permanentes...................... 
... P39. Fonda General para Temporales ............................. P
40. Fond• General Eventuales ............................... 
 P
41. Fonda de Infraestructura para Permanentes 
..................p

42. Fonda de Infraestructura para Temporales 
.......... p

43. Fond• de Infraestructura para Eventuales p.................
 

TRANSFERENCIAS DE FOND•S:
 
44. Exceso de FSE al Fonda General .............. 
 '.......
45. Fonda General al Fbnd• de Infraestructura. .. 

p 
...... P46. Fond• de Infraestructura al Fondo General 
..................P
 

Proyecto de Centro de Servicio Rural, Ministerio de Gobiernos Locales 11/82
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INFORMACION DEL EGRESO 

Resulta mas dificil describir la informaci6n del egreso que la del ingreso, 

debido a que hay mucha nms variacion en las formas que tienen los distintos 
gobiernos de reportar dicha informaci6n. Ya que recolectando
estamos 


informaci6n tal se registradacomo encuentra en los formularios oficiales de 
contabilidad o informe, normalmente tenemos que usar las categorias dictadas 

por cada gobierno central.
 

Generalmente, la informaci6n 
del egreso es clasificada primero segu'n los
 

diferentes fondos. Casi 
siempre hay un FONDO GENERAL (para gastos generales
 
del gobierno local) y varios otros fondos especiales. A menudo hay un FONDO 

PARA GASTOS DE CAPTTAL, destinado a cubrir 
los gastos de construcci6n de
 
proyectos de alto costo. 
Donde hay un Fondo para Gastos de Capital, el Fondo
 

General usualmente se reserva para gastos corrientes de operaci6rn, en cuyo 
caso se le puede llamar CUENTA CORRIENTE o CUENTA DE OPERACION. 

A menudo hay fondos separados para los servicios pblicos que se suministran 
en base a una tarifa-por-servicio, como 
 en los sistemas de agua y
 

alcantarillado. La contabilidad de este fondo especial puede mantener juntos 
los gastos de capital y los gastos corrientes de operaci6n. Ademas, los
 
gobiernos loc;# es pueden mantener registros del desglose de los gastos par 
costos administrativos 
versus costos directos por suministro individual de 
servicios p6blicos. Finalmente, algunos sistemas contables simplemente 
registran los egresos por categoria del gasto, incluyendo salarios, 
materiales, compra de equipo, y adquisici6n de servicios. En este caso, la 
actividad o programa para el cual se hace el gasto puede que no ser 

diferenciable. 

El repago de la deuda causa algunos problemas en el registro de la informaci6n 

de gastos, debido dichos aa que gastos menudo son clasificados de manera 
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Cuadro 12 

Areaz del Programa 

Categorfas de Gastos Ccmunes de los Mmnicipios 

Gastos Corrientes 

Personal Materiales Combustible/ Servicios 
Servicios 

Gastos deCapital* Servicio dela Deuda* 

Administraci6n 

Departamentos 

de Salud 

Agua/Alcantarillado 

Camino/Puentes 

Vivienda 

Bducaci6n 

Bcmberos 

Salud/Sanidad 

Parques/Diversiones 

Mercados/Mataderos 

* Pueden no asignarse a departamentos individuales. 



diferente por los diferentes gobiernos locales. Por ejemplo, puede que se 
considere el repago del prestamo como un gasto corriente de operaci6n, un 
gasto de capital, un gasto del fondo especial o que no se registre en absoluto.
 

El Cuadro 12 muestra las categorlas principalez, de gastos con que uno se puede 
encontrar. Una vez mis, hay que insistir en que el registro de la informaci6n 
debe adaptarse a los tipos de informaci6n disponible en los registros del 
gobierno local. Idealmente, deseariamos tener informaci6n sobre el total de
 
los gastos de cada 
servicio pblico, de los costos administrativos del
 
gobierno local y de los gastos de capital 
versus gastos corrientes. Ademas,
 
es 'til tener informaci6n sobre los 
gastos causados por la recaudaci6n de
 

ingresos, en especial por la recaudaci6n de impuestos locales y de los costos 
del cobro de tarifas. Si no se dispone de los costcs actuales de recaudaci6n,
 
el mejor tipo de informaci6n es el total de gastos 
 de la oficina encargada de 
la recaudaci~n de impuestos.
 

Tal como en el caso de la informaci6n del ingreso, debemos disefiar un 
formulario de recolecci6n de informacin de los gastos. Este debe ser similar 
a la hoja de recolecci6n de informaci6n de ingresos, en las que las categorias 
del gasto sustituyan a las del ingreso (vease la muestra del Cuadro 11). 

2.3.2 Estimaciones de Poblaci6n e Inflaci6n 

Necesitamos estimaciones de toda la poblaci6rn comprendida 
dentro de los
 
limites de la jurisdicci6n del gobierno local, a fin de calcular las tasas per 
cipita para los ingresos y egresos. Ademis, necesitamos conocer tarbien la 
rapidez con que crece la poblaci6n para juzgar el aumento de los gastos y de 
los ingresos. En localidades donde no se recauda el impuesto per capita, 
tambien resulta 6til saber el nu'mero de la poblaci6n adulta a la cual se le 
cobra impuesto.
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En los casos en que no se dispone de las tasas de crecimiento de la poblaci6n 
o las estimaciones para cada municipalidad, debemos usar las estimaciones 
regionales o nacionales. Si se dispone de tasas de crecimiento para las ireas
 
urbanas y rurales como grupo, 
podeRnos usarlas tambien. El Cuadro 13
 
proporciona 	 6un ejemplo, mostrando c mo estimaramos la tasa de crecimiento de 
un gobierno local basandonos en las tasas de crecimiento de la poblaci6n a 
nivel nacional.
 

Cuadro 13
 

Ciculo del Crecimiento de la Poblaci~n del Municipio
 
Usando Estimaciones a Nivel Nacional
 

PASO 1: 	 ESTIMACIONES DE (A) FOBLACION ANTERIOR DEL MUNICIPIO
 
Y (B) TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL.
 

(A) En el censo de 1975, la municipalidad tenia una poblaci6n de300,000 personas, con un tercio de ellas viviendo en el Area urbana 
y los otros dos tercios en las areas rurales. 

(B) Las cifras recientes de la tasa de crecimiento de la poblaci6n
nacional muestran un aunmento del 3% para las ireas rurales y de 5% 
para las areas urbanas, en todo el pals.
 

PASO 2: DESARROLLO DE UNA ESTIMACION DE IA POBIACION ACTUAL 
 DEL MUNICIPIO 

La poblaci6n rural de la municipalidad era en 1975 de 200,000
habitantes y debi6 haber crecido en un 3% anual. Ior lo tanto, lapoblaci6n rural aumenta cada afio en un 3%. En 1975 la poblaci6n
urbana era de 100,000 y debera aumentar cada afio en un 5%. La
tabla siguiente muestra el aumento de la poblaci6n total por afio. 

1975 	 1976 1977 
 1978 1979 1980
 

Rural 200,000 206,000 212,180 225,102
218,545 231,855
 

Urbana 100,000 105,000 110,250 115,762 121,551 127,628
 

Total 300,000 311,000 322,430 334,307 346,653 359,483 

Tasa Ccopuesta de Crecimiento, 1975 a 1980 = (359,483 - 300,000) : 300,000 = 

19.8% 
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Ademis de las estimaciones de poblaci6n, tambi6nnecesitamos estimaciones de 
la inflaci6n de afo a a~io. Estos estimados deben cubrir los mismos arios de la 
informaci6n de ingresos y egresos. Como se menciona anteriormente, se pueden 

usar estimaciones simples de la inflaci6n para ajustar la informaci6n del 
ingreso y del egreso a los valores constantes. Sin embargo, para los fines de 
este Manual, usaremos s6lo los estimados de la tasa simple de inflaci6n y no 
haremos aqui la transformaci6n a los valores constantes.
 

2.3.3 Informaci6n Adicional Obtenida de Estudios Especiales 

Ademas de los tipos de informaci6n listados anteriormente, podemos hacer uso 
de la informaci6n que se encuentra comunmente en estudios de vivienda, 
ingreso, desdrrollo urbano y actividad econ6mica. 
Esta informaci6n cae dentro 

de dos categorlas: 

Informaci6n usada para estimar la base del ingreso del gobierno local
 

Informacion usada para computar las mnvedidas de la eficiencia de
suministro de servicios municipales.
 

Para el primer tipo de inforwci6n, estamos interesalos en informacin que nos 
permita calcular el n6mero o cantidad de rubros por los que se recaudan 

impuestos. Por ejemplo, es 6itil conocer el denumero familias de una 
municipalidad, a fin de calcui r el n6mero de casas por las cuales se recauda 

impuesto de inmuebles. Adems, otros estudios especiales que se hayan llevado
 
a cabo en la comunidad local, nos pueden dar informaci6n 6til adiciornal sobre:
 

- Costo promedio de la vivienda (ya sea valor de la propiedad o del 

alquiler pagado)
 

- Cantidad de la producci6n agricola (si se recauda impuesto agricola) 

- Bienes municipales
 

- Cantidad de ganado (si se cobra impuesto ganadero)
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N6mero de establecimientos comerciales (por tipos de actividad que
sirven como base para el impuesto, 
vr.gr. nf'nero de hoteles,

restaurantes).
 

La raz6n para recolectar este tipo de informaci6n es para tener una base para
estimar el Ingreso Base para cualquier impuesto o tarifa de licencia. Por
ejemplo, conociendo el nmero de establecimientos comerciales, 6 ste puedese 

usar para proyectar el nimnero de 
 licencias comerciales que deben hacerse. Ain
cuando no se conozca el numera preciso para una municipalidad deterninada, 
podemos usar los estimados nacionales. Por ejemplo, si sabemos que hay en el
pals 1.5 automnviles por cada diez personas, podemos hacer un cilculo del 
numero de autcn6viles que debe haber en una ciudad de determinado taalia. 

La informaci6n sobre suministro de servicios municipales se usa para
desarrollar las medidas de la eficiencia del servicio. Para este tipo de 
analisis, necesitamos informacicn sobre la cantidad de servicios suministrados
 
y el nu'mero de familias servidas. Tambien es tener6til inforxraci6n acerca 
del numero de personas empleadas en el departamento local de agua.
 

El Cuadro 14 da una lista de tipos de informacin obtenida de estos estudios 
especiales que se debe tratar de recolectar.
 

2.3.4 Informaci6n Comparativa de Ingresos y Egresos de Otras Municipalidades 

La informaci6n comparativa de otros gobiernos locales muyes til en el
 
analisis financiero como una 
 tabla con la cual comparar su propio
rendimiento. La informaci6n sobre los 
ingresos 
y egresos de los gobiernos
 
locales para afio es
cada fiscal, recopilada 
a menudo por los ministerios 
centrales. Esta informaci6n se puede publicar en forma de informe o bien 
dejarla en archivos para uso interno.
 

Puede ser que este tipo de informaci6n no se encuentre en la forma correcta 
que le permita hacer todas las comparaciones que usted quisiera. Sin embargo, 
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hay muchos tipos de anlisis comparativos que se pueden hacer 
y que se 
presentan en los cap'tulos siguientes. El punto importante que hay que
destacar aqui es que cualquiera informaci6n comparativa puede ser de gran 
utilidad; debemos tomarla en cualquier forma que la encontremos. 

Cuadro 14
 

Informaci6rn Recopilada de Estudios Especiales 

1. Informaci6n para el Cilculo de la Base del Ingreso 

NWmero de familias 

N6mero total de propiedades
 

Nmnero y tipo de establecimientos comerciales
 

Cantidad de bienes personales 
(Autom6viles, bicicletas, ganado)
 

Cantidad de producci6n agricola y procesamiento
 

Promedio de Ingreso, personal o familiar
 

Porcentaje del ingreso dedicado a vivienda
 

Costo promedio de construcci'n de vivienda
 

Promedio de alquiler de vivienda
 

Cantidad de propiedades municipales
 

2. Informaci6n para Calcular las Medidas del Servicio Municipal
 

Cantidad de servicio suministrado por la agencia
 
(vr.gr. cantidad de aqua bombeada)
 

Nmero de familias servidas por cada servicio municipal
 

N6mero de personas empleadas en cada agencia de servicio
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2.3.5 
Nota sobre la Definici6n de TI6rminos 

El glosario 

definiciones 
que 

de 

se 

los 

incluye en 
principales 

el apndice de este 
t6rminos empleados en 

Manual, contiene 
el texto. Debe 

observarse especialmente del uso de tres t 6 rminos comunes: Impuestos, Tarifas 
y Cargos. 

Impuestos son contribuciones aplicadas a renglones de propiedad, a la venta de 
propiedades, a los servicios y a las personas. los impuestos se pueden
aplicar sobre la base de un porcentaje del valor o de una tarifa fija. Las 
Tarifas se distinguen de los impuestos en que las tarifas se aplican a la
concesi6n de una licencia que permite dedicarse a alguna actividad legal. 
Las 
tarifas se aplican generalmente en base a una 
tasa fija. Los Cargos se
relacionan con ingresos recibidos de los consumidores de servicios piblicos a 
cambio del servicio. Los cargos de pueden aplicar mediante una tarifa fija, 
pero normalmente se basan en la cantidad del consumo.
 

Estos tres terminos se usan a menudo con diferentes significados en otros
trabajos escritos sobre 
finanzas municipales. Sin embargo, en el texto
 
siguiente nos aefliremos a las definiciones antes mencionadas, a fin de evitar 
confusiones.
 

Tambien debe observarse el uso de los t~rminos MUNICIPALIDAD y GOBIERNO 
LOJCAL. Para los efectos de este Manual, los dos terminos se usan
indistintamente. Ambos denotan una autoridad local precisa que estc obligada 
a suministrar servicios p6blicos y a la que se le ha dado el poder para 
producir ingresos locales. 
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-- 

-- 

CAPIWIn 3 

ANALISIS DEL IMRESO 

Resumen del Capitulo 

Este capitulo esti dividido en 
dos partes principales. 
 La primera presenta
 
tqcnicas para el anilisis de la informacio'n financiera de una sola
municipalidad o gobierno local. La segunda parte describe tecnicas para 
analizar la informacicn de todo un grupo de municipalidades. A~m cuando 
exista interns s
6lo por un tipo de analisis, se recomienda leer ambas
 
secciones. 
 Las tecnicas presentadas en cada seccion 
se complementan entre si
 
y aumentan la comprensi6n del lector sobre los principios fundamentales del 
analisis de los ingresos en general.
 

Los principales temas que cubre este capitulo incluyen
 

3.1 ANALISIS DE UN SOLO CASO
 

3.1.1 Composici6n y Tendencias Generales del Ingreso
 

-Construcci6n de un analisis total
-Cambios en la importancia de las diversas fuentes de ingreso a
 
travs del tiempo
 

3.1.2 Analisis del Comportamiento de las Fuentes Individuales de
 
Ingreso
 

-<omportamiento del impuesto de inmuebles
 
- componentes del sistema de impuesto de inmuebles 

patrones comunes en el rendimiento del impuesto de inmuebles
tecnicas de calculo del impuesto base 

-Anilisis del crecimiento anual de ingreso por impuesto de inmuebles
 

-Comportamiento del impuesto per capita
colculo de la eficiencia de la recaudaci6n
 
evaluaci~n del comportamiento de otros impuestos basados en
 
la poblaci6n
 

-Comportamiento del ingreso por cobro de licencias 
impacto de los cambios en las tasas sobre los ingresos
medici6n del cumplimiento 
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--

-Comportamiento del ingreso por cargos al usuario
 
-- medici6n de la eficiencia de la facturaci6n y cobro 
-- relaci6n de la recuperaci6n de costos 
-- ciculo del ingreso por unidad de servicio 
-- calculo de los subsidios requeridos debido a la disminuci6n 

de los ingresos
 

3.2 
ANALISIS COMPARATIVO DEL INGRESO ENTRE LAS MUNICIPALIDADES
 

3.2.1 Estandarizaci6n de la Informaci6n del Grupo
 

- Desarrollo de la medici6n per c6.pita 

3.2.2 Analisis de la Tendencia de la Informaci6n Comparativa
 

- Identificaci6n de las tendencias fundamentales
 
--empleando la tecnica de los "promedios variables"
 
--empleando la tecnica de la regresi6n lineal
 

3.2.3 	 Comparaciones del Comportamiento de los Ingresos
 
- Comparaci6n de las tendencias
 

usando la informaci6n de grupo para analizar el comportamiento
 
de una sola ciudad
 

- An~lisis del potencial de ingresos
 
--fijando metas para los ingresos
 
--determinando el potencial de los ingresos por fuente de 6stos
 

3.2.4 Proyecci6n de las Tendencias Futuras de los Ingresos
 

-	 Extrapolaci6n de las tendencias pasadas.
 

- Determinaci6n de las condiciones alternas usando el analisis del
 
potencial de ingresos
 

-
 Fijaci6n de los limites bajos y altos en las expectativas de los
 
ingresos futuros 

3.1 	Anilisis de un Solo Caso 

Esta secci6n presenta tecnicas para el analisis de informaci6n de una sola 
municipalidad o gobierno local. Aqui las tecnicas hacen 6nfasis en el 
anlisis de los cambios de afio-en-afo en la recaudaci6n de ingresos del 
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municipio. La primera parte de esta secci6n se enfoca en la composici6n 
general de los ingresos, cambios en dicha composici6n a travs del tiempo,
las tendencias entre las diferentes fuentes de ingreso. 

y 
La segunda parte de 

esta secci6n se concentra en el anlisis de las distintas fuentes de ingreso,
presentando diferentes tecnicas que son 6 tiles para los distintos tipos de 
ingresos.
 

3.1.1. Composici6n y Tendencias Generales del Ingreso 

Este analisis proporciona un examen rapido para identificar cuiles son las 
fuentes de ingreso ms importantes y qu6 les sucede a esos ingresos con el 
tiempo. Eh esta secci6n usaremos los materiales del estudio de caso de un 
gobierno local del norte de Ghana, a travs del periodo comprendido entre los
 
Aios Fiscales 1979 y 1982.
 

El Cuadro 15 presenta 
el total de ingresos del municipio, por categoria,
 
durante el periodo de cuatro anos. Tambien muestra el porcentaje del total de 
ingresos suministrado por cada categoria de fuente de ingresos.
 

Eh el Cuadro 15 se da la siguiente informacion acerca de lo que esti 
sucediendo con respecto a la composici6n y tendencias generales del ingreso: 

-Las transferencias del gobierno central han perdido mucha importancia 
como fuente de ingreso local (del 39% al 18% del ingreso total)
 

-Los impuestos locales han aumentado su importancia hasta representar casi 
el 40% del total del ingreso local
 

-Las tarifas relacionadas con el mercado representan ahora la mayor fuente 
de ingresos, subiendo del 19% del ingreso total al 20%, un periodoen de 
cuatro aflos, y
 

-Los ingresos por impuesto de licencia han triplicado su importancia con 
un aumento dramatico en las licencias de ocupaci6n. 
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Cuadro 15 

Fuentes de Ingreso del Concejo 
Cantidades Reales de 

Distritorial de Dagcmba 
los Qbbros (Cedis) 

Oeste 

Categorfa de 

Impuestos (Total) 

AO 

1979 

214,736 32% 

ANO 

1980 

471,336 36% 

ARO 

1981 

407,842 30% 

ADO 
1982 

663,901 39% 
Capitaci6n 
Imp. Inmuebles 
Imp. Ganadero 
Imp. Bicicletas 

Tarifas (Ttal) 

132,494 
51,738 
19,242 
11,262 

168,934 25% 

280,777 
138,790 
30,719 
21,050 

264,434 20% 

163,910 
169,716 
47,190 
27,026 

462,961 34% 

35.7,473 
194,075 
65,825 
46,529 

581,976 34% 
Del Ircado 
Produc. Agrfcola 
Sanidad 
Varios 

Licencias (Tbtal) 

127,122 
10,743 
14,280 
16,789 

16,289 02% 

211,908 
16,378 
12,642 
23,506 

39,961 03% 

405,471 
27,583 
14,593 
15,314 

50,174 04% 

490,811 
55,866 
17,606 
17,513 

110,724 07% 
Ocupaci6n 
Transporte 
Camida/Bebida/Hotel 
Varios 

Transferencias del 
Gobierno Central 

MiscelIneos 

'Ibtal 

3,852 
5,441 
5,948 
1,048 

260,117 

12,673 

672,749 

39% 

02% 

9,931 
10,034 
14,336 
6,200 

508,566 

17,107 

1,301,404 

39% 

01% 

6,704 
17,233 
23,677 
3,100 

422,485 

14,995 

1,358,997 

31% 

01% 

56,866 
18,588 
31,065 
4,205 

303,846 

41,229 

1,701,496 

18% 

02% 

NOTA: 	 Toidas las cifras dadas se entienden en cedis actuales. No se dispone de c~iculos exactosde la inflaci6n pcr afio para el perfodo en estudio, con los que se puedan obtenerestimados en cedis constantes. 



Este analisis resumido revela la importancia creciente de las fuentes 
de
 
ingreso ligadas a la actividad econ6mica de la comunidad y una disminuci6n 
general en la dependencia de las fuentes externas de ingreso.
 

indicado, totalA travs del periodo el de ingresos ha aumentado casi en un 
25%. 
 Al mismo tiempo, Ghana ha experimentdo tasas de inflaci6n muy altas, con
 
un promedio del 90% anual durante el mismo periodo. Esto significa que los 
aumentos del ingreso no han ido al ritmo de la inflaci6n. Por lo tanto, en 
terminos de valor constante de la moneda, el gobierno ccal tiene menos poder 
adquisitivo en 1982 que el que tenia en 1979.
 

Durante este el total laperiodo, de poblaci6n del Distrito de Dagomba Oeste 
ha estado aumentando. Como quiera que los ingresos por impuestos y tarifas 
debieran aumentar a medida que crece 
la poblaci6n, deberamos examinar
 
igualmente la recaudaci6n de ingresos per capita. 
 En el Cuadro 16 vemos las
 
cifras de ingreso per capita durante 1979-82. La cantidad per capita se 
obtiene simplemente dividiendo la cantidad del ingreso 
por el numero de
 

poblaci6n estimada para ese ao.
 

En el Cuadro 16 se muestra tambien un aumento triple de los impuestos y tasas 
locales, mientras que las tasas por licencia per capita aumentaron mas de seis
 
veces. 
 El aumento de los impuestos locales se distribuy6 de manera bastante 
equitativa entre cuatro delos tipos grava'menes, siendo siempre la tasa per 
cipita la mayor fuente de impuestos.
 

Las tasas relacionadas con mercadoel siguieron siendo la mayor fuente de 
ingreso tributario, aumentando cerca de un 350% durante el periodo de cuatro 
afios. Entre las categorias de licencias, los ingresos por licencias de 
ocupaci6n se multiplicaron casi 15 veces, correspondi6ndoles la mitad de los 
ingresos por concepto de licencias en 1982. 

Los fondos de transferencias 
per capita del gobierno central fluctuaron
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Cuadro 16
 

Recaudaciones per Cipita, Distrito de Dagomba Oeste
 
(Cedis)
 

Categoria del Ingreso 
 AR 1979 ANO 1980 ANO 1981 ANO 1982
 

Impuestos (Total) 1.75 3.74 
 3.13 4.95
 
Capitaci6n 
 1.08 2.22 
 1.26 2.66
Imp. Inmuebles 
 .42 1.10 
 1.30 1.44
 
Imp. Ganadero .15 .24 
 .36 .49
 
Imp. Bicicletas .09 .16 
 .20 .34
 

Cargos a Usarios 1.38 2.09 
 3.56 4.34
 
(Total)
 

Del. Mercado 
 1.04 1.68 3.12 3.66 
Produc. Agricola .08 .12 .21 .41

Sanida6 
 .11 .10 
 .11 .13

Varios 
 .13 .18 .11 
 .13
 

Licencias (Total) 
 .13 .31 .39 
 .82
 

Ocupaci6n 
 .03 .07 
 .05 .42

Transporte 
 .04 .07 
 .13 .13
 
Comida/Bebida/Hotel 
 .04 .11 
 .18 .23
 
Varios 
 .00 .04 
 .02 .03
 

Trans ferencias del
 
Gobierno Central 
 2.12 4.03 
 3.26 2.26
 

Miscel~neos 
 .10 .13 
 .11 .30
 

Total 
 5.50 10.32 1.46 12.70
 

NOTA: Todas las cifras dadas se entienden en cedis actuales. No sedispone de caiculos exactos de la inflaci6n por afic para el periodo de 
estudios con los que se puedan 
desarrollar estimaciones en cedis
 
constantes.
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considerablemente, terminando en 1982 casi al mismo nivel que tenian en el ao 
fiscal de 1979. Cowo la inflaci'n durante este periodo fu6 tan alta, 4sto 
constituye un enorme descenso en la contribuci6n real del gobierno central a 
los ingresos locales. 

El analisis de la composici6n del ingreso y de los cambios de los ingresos per 
c~~ita a trav6s del tiempo proporcionan un panorama muy 'til de la situaci6n 
del ingreso de un gobierno local. Este panorama nos indica: 

- La importancia variable que tienen a travs del tiempo las fuentes de 

ingreso locales versus las nacionales
 

- La importancia variable de las fuentes de ingreso indi-viduales y
 

- El crecimiento de los ingresos (ajustados por crecimiento de

poblacicn en una base per capita) comparado con el crecimiento de la 
inflaci'n. 

3.1.2 Anlisis del Comportamiento de las Fuentes Individuales de Ingreso
 

Una vez que se cuenta con una 
visi&n general de la composici6n y tendencias
 
del ingreso total, se puede prestar atenci6n al analisis del caromrtamiento de
 
las fuentes de ingreso individuales. 
 Hay una notable variaci6n en las fuentes 
de ingreso que los gobiernos locales deben controlar. En el glosario expuesto 
en el apendice de este Manual, se presenta la descripci6n de las mis comunes. 
Para nuestra presentaci6n de las tecnicas de analisis del ingreso en esta 
secci6n, hemos selcc.&onado cuatro tipos de fuentes de ingreso: 

- Impuesto de inuebles 

- Impuesto per capita (capitaci6n) 

- Impuesto de Licencias 

Cobro de servicios a los usuarios. 
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CCt4PORTAMIEIO DEL INGRESO POR IMPUESTO DE INMUEBLE
 

i!xisten varios sistemas diferentes para gravar impuestos de inmueble que

afectan los tipos de anrlisis que pueden ser usados. 
La diferencia principal
 
se encuentra entre los sistemas de i.mpuestos a la propiedad basados en el
 
valor de alquiler del inmueble y los sistemas basados en el valor de mercado o
 
de venta de la propiedad. No obst~nte, para ciertos tipos de analisis 
relacionados con las tendencias del crerimiento del ingreso por impuestos de
 
inmueble, la diferencia entre los distinto, sistemas de valorizaci6n no afecta
 
el anAlisis. La diferencia entre los dos sistemas se torna critica s6lo en
 
las t6cnicas analiticas relacionadas con los cilculos del impuesto base; 
en
 
ese caso, se presentan metodos de alternativa para el cilculo del mismo.
 

Al examinar eli comportamiento del impuesto de inmueble es importante, primero,
comprender el patr6n particular que tiende a seguir la recaudaci6n de los 
impuestos a la propiedad. 
Eh el Cuadro 17 se muestra el patron de escalera
 
tipico que normalmente se encuentra en la recaudaci6n del impuesto de inmueble
 
a travs de varios a~os. El patr6n es producto del reavalo peri6dico de las 
propiedades, lo que causa un ascenso dramatico en la evaluaci6n total durante 
el afio siguiente al reavaluo. 

Cuadro 17
 

Recaudaci6n de Impuesto de 
Inmueble per CApita 

is 

Pevaluaci6n
 

Revaluaci6n
 

10 Revaluaci6n 

-m4 

1970 
 0 1975 0 1980
 

A-4o 
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Tambi6n en forma tipica, 
la eficiencia de la recaudaci6n tiende 
a decaer
 
despu~s de la revalorizacin, ya que algunos propietarios protestan por el 
monto del reaval6o y otros sencillamente evaden el del
pago aumento. No
 
obstante, 
a pesar de que la eficiencia de la recaudacin 
puede disminuir
 
debido a que la evaluacin base es tanto mayor, el total de los impuestos 

recaudados en general aumentar5 considerablemente.
 

Hay dos Areas de problemas importdntes en la administraci6n del impuesto de 
inmueble: (1) el listado y deaval6o la propiedad, y (2) los procedimientos de 
recaudaci6n del impuesto. 
 (bmo quiera que los gobiernos locales s6lo pueden
 
recaudar los montos de impuestos que estin registrados en las listas, la
 
practica de 
listas y aval6os deficientes limitan la eficiencia hasta de los
 
mejores sistemas de recaudaci6n. El Cuadro 
18 muestra los diferentes pasos
 
del sistema de impuesto de inmueble y la relaci6n entre el listado de valores
 
y procedimientos de cobro con el rendimiento tributario. 
 El ejemplo que se da
 
en el cuadro muestra el impacto de la eficiencia de una valorizaci6n pobre en 

el rendimiento total.
 

El ejemplo del Cuadro 18 muestra una eficiencia de recaudaci6n del 22.2%, lo 
que significa que en realidad s6lo se obtuvo el 22% de lo que debi6 haberse 
recaudado. 
 Debido a que ninguno de los procedimientos empleados la
en 

recaudacin de impuestos es 100% eficiente, debemos esperar una eficiencia de 
cobro algo inferior al 100%. Sin embargo, en muchos paises en desarrollo las 
tasas de eficiencia por concepto de impuestos locales de inmuebles que van del 
25% al 40% son comunes, lo que revela que si es posible lograr un progreso 

considerable dentro de la estructura tributaria existete.
 

No hay regla fija en cuanto a si un determinado nivel de eficiencia de
 
recaudacicn es alto o bajo. Tal como se demuestra en la Secci6n 3.2, Anilisis 
Comparativo de los Ingresos 
entre las Municipalidades, 
la mejor forma de
 
juzgar el comportamiento de una municipalidad es compararlo con otras 
municipalidades similares del mismo pals.
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[a clave para el analisis del comportamiento del impuesto de inmueble para una 
sola municipalidad es contar con un buen calculo de la base del impuesto - es 
decir, el valor total de todas las propiedades gravadas con el impuesto. 
Como
 

se demuestra en 
el Cuadro 18, los aval6os registrados en las listas de
 
contribuyentes pueden no ser un buen c~lculo de la verdadera base del 
impuesto
 

si dichas listas no estn completas o si los avalos de las propiedades no son 
exactos o no est~n actualizados.
 

Hay tres formas de calcular el valor de las propiedades gravables, dependiendo 
del tipo de sistema de impuesto de 
inmueble y de la clase de informaci6n
 
disponible. 
 Debe tenerse en cuenta que estas t~cnicas nos dan cifras
 

ESTIMADAS del valor de las propiedades y no un c lculo preciso. Sin embargo, 
estas cifras estimadas pueden usarse para verificar el valor registrado de las
 

listas de contribuyentes. Ellos pueden revelar r~pidamente si el aval6o de la
 
propiedad es demasiao bajo y qu6 progreso se puede lograr; Estos tres m6todos 

se denominan
 

- Proyecci6n Basica
 

- Proyecci6n de Costo 
- Proyecci6n de Perfil de Ingresos
 

La tecnica de la PROYECCION 
BASICA se usa cuando se tiene un c~lculo
 
razonablemente bueno del aval6o de la propiedad en alguin momento del pasado y
 
se puede usar ese estimado como base para el calculo de los valores actuales. 
Por ejemplo, si alguna vez en el pasado se hizo una encuesta catastral 
suministrando informacicn razonablemente buena sobre las caracteristicas '9e
 
las propiedades y sus valores, ella se puede usar como base.
 

A fin de proyectar la informacion bsica hacia el presente, suponemos que (1) 
la cantidad total de la propiedad gravable ha aumentado en proporci6n al 

crecimiento de la poblacicn, y (2) que el valor de la propiedad ha -aumentado 
en proporci6n a la tasa de inflaci6n. Por lo tanto, para efectuar la
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Cuadro 18
 

Componentes de los Sistemas de Recaudaci-n del Impuesto de Inmueble
 y Ejemplo de Demostraci6n del Impacto de los Sub Rendimientos
 

Componentes del Sistema
 
del Impuesto de Inmueble 


Identificaci6n de las 

Propiedades a Gravar 


Avalios de las 

rropiedades 


Valor Total en 

las listas de 

Contribuyentes 


Tasa de Interns Multipli-
cada por el Avaluo = 
Impuestos Adeudados 

Sistemas de 

Recaudaci6n 


Producto delos 
Impuestos 


Ejemplo
 

Situaci6n Real 


Existen 12,000 

propiedades gra 

vables en la 

ciudad
 

El valor promedio 

de cada propiedad 

es de $3,000 


Aval'o Total: debe 

ser de $36,000,000 

(n'mero de propieda
des multiplicado por

el valor promedio)
 

Total de la deuda debe 

ser 3% x $36,000,000 

o $1,080,000 


Si el rendimiento de la 

recaudaci6n es de 100% 

]a recaudaci'n de los 
impuestos debe ser 
igual a la deuda 

El producto debe ser 
$1,080,000 


Rendimiento Total de la Recaudaci6n 
= Suma Recaudada: 

Ci~mo se efectua
 

S61o 8,000 p.opiedades
 
estan re-i!tradas en el
 
rol de contribuyentes
 

El avaluo registra
 
un valor promedio de 
$2,000
 

El Aval6o Real es de
 
$16,000,000
 

La deuda registrada es
 
3% x $16,000,000 o
 
$480,000
 

El Rendimiento Real de
 
la Recaudaci6n es de
 
50%
 

El producto real es 
$240,000
 

Deuda Real 
= $240,000 /1,080,000 
= 22.2% 
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proyecci6n, necesitamos saber ha elcuil sido aumento de la tasa de 
crecimiento de la poblaci6n y cu~l ha sido la tasa de inflaci6n durante los 
aios posteriores al cilculo del avaluo bisico.
 

El Cuadro 19 demuestra c&no puede hacerse el ciculo de un estimado corriente, 
usando la t~cnica de Proyecci6n BEgsica. Como esta t6cnica se usa para
 
calcular el total del 
impuesto base empleando aval6os anteriores, se puede

aplicar tanto a los sistemas de los inmpuestos de alquiler como a los sistemas 
de valores del mercado.
 

La t6cnica de PROYECCION DE COSTO se uca para calcular el impuesto base de los
 
sistemas de impuestos de inmuebles basados en los precios del mercado y en los
 
que las casas residenciales constituyen el principal componente de la base del
 
impuesto a la propiedad. El principio fundamental es muy sencillo: se trata 
de calcular el valor total del inventario de propiedades y entonces, si es 
posible, calcular el valor de 
otras propiedades Tie sean
no habitacionales
 
como una proporci6n del avalo de viviendas.
 

Esta t&clica es summente 6til cuando se sospecha que las listas Cb 
contribuyentes subestiman en gran parte la base del total de los impuestos. 
Se puede usar cuando se dispone de informacicn sobre el costo promedio de 
vivienda, el n6rero de unidades de vivienda y una idea aproximada de la 
proporci6n entre el aval6o de las viviendas en con tasaci6nrelaci'n la de 
otro tipo de propiedad gravable (comercial). Este cilculo implica un proceso 
de dos pasos en el que (1) el valor de la propiedad residencial se calcula 
multiplicando el n6mero de unidades de vivienda por el costo promedio, y (2) 
calculando el monto del valor de las propiedades no residenciales como una
 
proporci"n del valor residencial determinado en el (1)anterior.
 

La informacioan sobre costos 
de vivienda y nu'mero de unidades de vivienda 
se
 
puede encontrar 
en los estudios de vivienda u, ocasionalmente, en las
 
evaluaciones economicas generales. Cuando se sabe qu6 datos hay que buscar, 
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Cuadro 19
 

Calculo del Aval6o de la Propiedad Usando la
 
T6cnica de Proyecci6n Bisica.
 

PASO 1. CALCULI) DEL CRECIMIENTO DEL NJI4ERO DE PROPIEDADES 

EJEMPLO:
 
1975 es 	nuestro aio 
base, cuando la encuesta catastral registr6 13,250propiedades 
con un 	valor de $26,500,000
crecimiento de la poblaci6n es de 

o $2,000 por propiedad. Si el
4% anual, asumimos que el n~mero de
propiedades esti aumentando tambie'n en un 4% anual. Porlo tanto, en 1976 el 
nunero de propiedades es:
 

13,250 + .04 x (13,250) = 13,780
 

Crece 4% cada afjo, 1o que nos da:
 

ailo = 1976 
 1977 1978 
 1979 1980 
numero = 13,780 14,331 14,904 15,500 16,120 

PASO 2: 	 CALCUIJI DEL AuuI DEL VALOR
 

El valor promedio de las propiedades 
en 1975 fue de $2,000.
Suponemos que el valor de las propiedades esta creciendo a la par 	quela tasa 	de inflaci6n, la que fue de 15% anual de 1975 a 1980. Porconsiguiente, el valor 	promedio aument6 en un 15% anual, 1o que nosda un valor promedio en 1976 de $2,000 x .15 (2,000) 
= $2,300.
 

aFo = 1976 1977 
 1978 1979 1980
 

valor = 2,300 2,645 
 3,042 3,498 
 4,023
 

PASO 3: 	 CAWJLO DEL AVALU0 TOTAL EN 1980 

Avalo Total en 1980 	 = 16,120 propiedades x 4,023 	 (valor promedio = 
$64,850,760.
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la informaci6n generalment3 se encuentra de alguna manera. 
 El Cuadro 20
 
muestra ccuo se hace el calculo del Cbstc de Proyeccin.
 

La PROYECCION DEL PERFIL DEL INGRESO es muy 6til para los sistemas tributarios 
en los que el impuesto de inmueble se computa con el valor de alquiler de la 
propiedad, en especial el valor Ke arrendamiento de la propiedad residencial. 
Es particularmente 6til en los casos en que se sospecha que la base del 
impuesto se ha subestimado mucho en las listas de contribuyentes. 

Esta tecnica emplea datos de los perfiles de ingreso de la poblaci6n y de la 
proporcion del ingreso dedicado a vivienda para calcular el valor de ren'a 
total del inventario de viviendas residenciales La tecnica se puede usar
 
tambi6n para calcular el valor de mercado de la r-ropiedad, si se conoce el 
multiplicador de renta (relacin entre el delmonto alquiler y el valor de la 
propiedad). 6Eh el Cuadro 21 se demuestra s mo se hace el cilculo de la 
Proyeccion del Perfil del Ingreso.
 

Las tres t~cnicas difieren principalmente en cuanto a la informaci6n que se
 
usa para calcular la base del impuesto 
 de inmueble. La t~cnica de la
 
Proyecci6n 
Basica supone que se cuenta con un calculo razonablemente bueno de 
la base del impuesto correspondiente a alguna 6 poca anterior. Las otras dos 
tecnicas usan calculos independientes del inventario 
de viviendas para
 
determinar cual deberA ser la magnitud de la base del impuesto.
 

Debe tenerse en cuenta que todas 
estas t6cnicas proporcionan calculos
 
moderadamente aproximados al valor de la 
propiedad y no determinaciones
 
precisas. No obstante, los problemas 
 de sub-valorizaci6n y de baja
 
recaudaci6n son tan severos en la mayor parte de las municipalidades, que aun 
los calculos aproximados proporcionan buenos puntos de partida.
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Cuadro 20
 

CAlculo del Valor de la Propiedad
 
Usando la T-cnica de Proyecci6n de Costo
 

PASO 1: REUNA LA INFORMACION SOBRE (A) NUMERO DE UNIDADES DE VIVIENDA, (B)COSTO PROMEDIO POR UNIDAD, Y (C) PROPORCION DEL TOTAL DEL IMPUESTO DE 
INUEBLE RECAUDADO DE LAS VIVIENDAS RSIDUECIALES/ 

(A) La encuesta hecha en la municipalidad revel6 que hay 10.5 
personas 
por casa en el municipio 
de 272,500 habitantes. Esto

significa que hay aproximadamente 25,000 unidades de vivienda.
 

(B) La encuesta revel6 tamrbin que las 
unidades de vivienda teniantin promedio 
2 

de 45 metros cuadrados y que el valor del mercado era de
$20 por m . For consiguiente, cada unidad tiene un valor promedio

2
de $900 (45 m x $20/m 2 ).
 

(C) Del examen hecho en los registros de recaudaci6n del impuesto de
 
inmueble vemos 
que el 65% de la recaudaci6n de este impuesto

corresponde al cobro hecho a las propiedades residenciales.
 

PASO 2: CALCLUI 
 DEL VALOR TOTAL DE LAS PROPIEDADES
 

Valor total de las viviendas = numero de casas multiplicado por el 
promedio, o 25,000 x $900 
= 22,500,000.
 

PASO 3: CALCULI) 
 DEL AVALUO TOTAL DE LAS PROPIEDADES
 

Si el 65% del avalmo total (AT) corresponde a las propiedades
residenciales, el .65 x AT = 22,500,000, o AT = $34,615,384.
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Cuadro 21
 

Cilculo del Aval6o de las Propiedades Usando la
 
T16cnica de la Proyecci6n del Perfil (Valor de Renta)
 

PASO 1: 	 REUNA EA INFORMACION SOBRE (A) PROPORCICO DEL INGRESO DEDICAD) A 
VIVIENDA, (B) TOTAL DEL INGRESO POR PROPIEDAD PARTICULAR, (C)PROPORCICO DEL DELTOTAL IMPUESTO DE IMUEBLE RECAUDADO DE LAS 
PROP IEDADES RESI DENCIALES. 

(A) Un 	estudio reciente de la vivienda nacional revel6 que el 
18%
 
del ingreso por concepto 
de casas se dedica a gastos de vivienda

(excluidas las calefacci6n y los servicios pblicos); casi todo 6sto 
es renta, o hipoteca, o gastos.
 

(B) Otro estudio revel6 que el ingreso per cipida es de $800 y que
hay 7.5 personas por casa, lo que significa que el ingreso promedio 
por casa es de $6,000 anual. 

(C) La proporci6n del impuesto de inmueble nacional aportado por las 
propiedades residenciales es de 80%. 

PASO 2: 	 CALCUIO DEL VALOR TOTAL DE RENTA 	DE LA VIVIENDA. 

Si hay 250,000 personas en el municipio y el tamafio promedio por casa es de 7.5 personas, el nuxnero de casas = 33,333. Si la renta es
igual al 18% del ingreso, la renta promedio de la casa es = .18 x6,000 = 	 1,080 anual. Valor total lade renta = 33,333 x 1,080 = 
$35,999,640. 

PASO 3: 	 CALCULO DEL VALOR TOTAL DE LAS PROPIEDADES (VALOR DE REWrA). 

Si a la vivienda le corresponde el 80% del aval'o de las propiedades,
el .80 avalu'o total (AT) = 35,999,640, o AT = 44,999,550.
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El objetivo de cada una de estas t~cnicas es determinar la magnitud aproximada 
de la base del impuesto. Conocerla constituye una ayuda para:
 

- Evaluar la 
exactitud de los procedimientos actuales de listado y

aval6o y la precisin del avaluyo total contenido en las listas de 
contribuyentes.
 

- Determinar que cantidad de 
impuesto adicional se podria 
generar

mejorando los sistemas de tasaci6n.
 

Una vez que se puede calcular la base del impuesto, se puede calcular tambien 
el rendimiento 
de la recaudaci-n 
del impuesto de inmueble. Esta es 
una
 
tecnica simple que 
s6lo requiere la comparaci6n del monto recaudado por
 
impuesto de inmueble 
con 
el impuesto potencial calculado. A continuaci6n se
presenta un caso de estudio en el que se combinan todos los pasos del calculo 
de la base del impuesto, del rendimiento de la recaudaci6n y del d6ficit del 
ingreso.
 

ESTUDIO DE CASO: AnAlisis del Impuesto de Inmueble
 

Este estudio de caso se basa 
en un otro mas extenso del potencial de promoci6n

local de delfondos 3oncejo Distritorial de Dagomba Oeste (C.D.D.O.) de Ghana,
 
efectuado por S.
James McCullough y Emmanuel Dorsu en 1982. Este caso se 
concentra 
en el aval6o del impuesto de inmueble 
y en la recaudaci6n del
 
distrito. El 
sistema de impuesto de inmueble se basa en la evaluaci-n del 
valor de mercado de los edificios mejoras;
y incluye las residencias
 
particulares 
y los edificios comerciales de propiedad privada. tierra,
La 

poseida y adjudicada tribalmente en estado, no
este se comercializa al valor
 
del mercado y no se aval a para los efectos del impuesto de inmueble.
 

El Cuadro 22 resume 
los hechos principales disponibles 
en los registros
 

tributarios locales de 1982.
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Cuadro 22 

Informacic'n de las Listas de O&ntribuyentes del C.D.D.O., 1902
 

Numero de Aval6o 
 Tasa de 

Categoria Propiedades Total Impuesto
 

Residencial 5,498 c/6,195,472 
 0.04 por c/1.00 de avaluo 

Comercial 343 c/1,032,579 0.105 por c/l.00 de aval'i
 

Total del Impuesto de Inmueble recaudado en 1982 = c 194,074
 

Si multiplicamos los avalu'os por las tasas del impuesto, tendremos un total de 
impuestos adeudados de 356,240 cedis (c), 
en comparaci6n con la suma recaudada
 

de c/194,074. 
Esto nos da un rendimiento de recaudacic'n del 54.5%.
 

Estamos igualmente interesados en calcular la magnitud de la base del impuesto 
a travs de medios independientes, a fin de comprobar si los totales de las 
evaluaciones de las listas de contribuyentes son razonables. Para este fin, 
se usara la T6cnica de Proyecci6n de cbsto, ya que tenemos tambi~n informaci6n 
sobre las caracteristicas de vivienda en el distrito, de un estudio hecho en 

1980. 

El estudio de vivienda revel6 que habia 6,989 unidades de vivienda en el 
distrito en 1979 y que el costo promedio de la construcci~n de una casa 
modesta era de alrededor de c/6,400. 
Sabemos tambien, por cierta informaci6n
 
de poblaci6n, que la tasa de crecimiento de la poblacicn en el distrito es de 
cerca de un 3% anual, de manera que podemos proyectar un crecimiento similar
 

del inventario de viviendas durante el perlodo 1979-1982.
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A partir de estos datos podemos calcular que en 1982 habia cerca de 7,637 
casas. (No supondremos aumento alguno en el avaluo de las casas entre 1979 y
1982, ya 
que por ley las casas deben reavaluarse cada cinco afos.) Si 
multiplicamos el numero de casas por el valor promedio de c/6,400 cada afio,
tendremos un valor total del inventario de viviendas de c/48,876.800. Esto 
representa casi ocho veces 
 el avalCo registrado en las listas 
 de
 
contribuyentes de 1982. Si suponemos un d6ficit similar en el registro de las
 
propiedades comerciales, tendremos una deuda total por impuesto de inmuebles 
estimada en c/57,022,935.
 

La enorme diferencia entre el calculo basado er, la t6cnica de la Proyecci6n de 
Costo y la suma registrada en las listas de contribuyentes destacaron la
 
necesidad de una mayor investigaci6n. 
Es el deficit producto de la omisi6n de
 
propiedades en las listas de contribuyentes o del subaval6o de las propiedades
 
en las listas? Un an~ljsis subsiguiente sugiere que estin sucediendo ambas 
cosas. La proyecci6n del numero de unidades de vivienda indica que hay 7,637 
casas, mientras que las listas de contribuyentes muestran solo 5,498. No 
obstante, al agregar la diferencia, estarlamos aumentando la cifra en s6lo
 
cerca de un 40%. la causa principal del d6ficit debe estar, por lo tanto, en
 
los procedimientos de aval6o.
 

La investigaci6n de las causas del d6ficit si revelaron que aproximadamente 
2,000 propiedades residenciales habian sido avaluadas por el departamento de
impuestos, pero no habjan sido afiadidas a la lista de contribuyentes debido a 
un error administrativo de la Oficina de Aval6os. Ms au'n, se descubri6 que
los reavaluos peri6dicos para poner los registros al dia con los valores de 
mercado, no se habian llevado a cabo desde 1970. Por 1o tanto, las listas de
 
cont -buyentes 
contenian muchas propiedades con valores muy bajos. Cbmo el
 
periodo 1970-1982 fu6 de una gran inflaci6n, la falta de reaval6os le estaba 
costando al gobierno local una enorme suma por ingresos no percibidos.
 

Resumiendo, el ana'lisis lade informaci6n sobre el impuesto de inmuebles del. 
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Concejo Distritorial 
de Dagomba Oeste demostr6 rapidamente que el gobierno
 
municipal tenia tres grandes problemas con el sistema de impuesto de inmuebles:
 

- El avaluo de las propiedades en las listas de contribuyentes era
 
demasiado bajo debido a la falta de reavaluos programados.
 

- 1h-iel rol de los contribuyentes faltaban ms de 2,000 propiedades a 
las cuales no se les habia cargado contribuci6n alguna. 

- El rendimiento de la recaudaci6n de contribuciones pendientes era
 
bajo, s6lo un 54.5%.
 

Evidentemente el gobierno municipal podia incrementar el ingreso por concepto 
de impuesto de inmueble varias veces, sin que aumentar las tasas detener 

impuesto. Eh el aao fiscal 
 1982 el impuesto de inmueble representaba casi el 
11.5% del total de los ingresos del gobierno distritorial. De acuerdo con
 
nuestro analisis, se colige que no hay ninguna raz6n t6cnica para que esta 
proporcion no se pueda aumentar al 25% o al 30%.
 

Retrospectivamente, los problemas del sistema 
del impuesto de inmueble
 
debieron haber sido obvios para los funcionarios locales. Sin embargo, el 
hecho de que la responsabilidad de distintos
los componentes del sistema
 
tributario estuviese dispersa entre 
 varias agencias, no permitia que

funcionario alguno pudiera tener una apreciaci6n global del covioortamiento 
total del sistema. No fue sino hasta la realizaci6n del an6lisis siguiente en 
1983, cuando la magnitud del d6ficit se hizo evidente para la administraci6n 
municipal del distrito.
 

ANALISIS DEL CRECIMIENMO DEL INGRESO POR IMPUESTO DE INMUEBLE, DE A5O EN AWO 

El comportamiento del impuesto de inmueble se puede evaluar aun cuando no se 
pueda estimar el potencial de la base del impuesto. Usamos una tecnica que 
llamamos ANALISIS DEL CRECIMIENTO ESPERADO para determinar cu~nto debieron 
aumentar los ingresos durante un determinado periodo, conociendo (1) la suma 
recaudada en el pasado, (2)al.gunas suposiciones acerca del crecimiento de la
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poblaci6n y de la inflaci6n, y (3) cambios en las tasas de impuestos. Es muy 
parecida a la Tecnica de Proyeccin B'sica antes descrita y emplea la flisma 
informaci6n.
 

Esta t6cnica nos dice c6mo est6 
el rendimiento 
de las recaudaciones 
EN
 
CCMPARACION CON EL PASADO. No nos puede indicar c~mo estamos en cuanto al
potencial de la base del impuesto. Sin embargo, es muy 6til para ayudar a 
juzgar si el comportamiento esta mejorando o declinando.
 

El principio fundamental en el Anilisis del Crecimiento Esperado quees el 
ingreso or concepto de impuesto de inmueble debe crecer en una proporci6n
igiial al crecimiento del numero de propiedades y al crecimiento del valor de 
las propiedades. M~s aun, suponemos que (1) el crecimiento numrico es casi
 
el mismo que el de la poblaci6n, 
 y (2) que el crecimiento en el valor es igual 
al aumento 
de la inflacio'n. Estas suposiciones pueden 
no ser del todo
 
exactas, pero para nuestro objetivo de un cilculo aproximado, son suficientes.
 

Para ilustrar cdmo llevar a cabo este analisis, usaremos la informaci6n de la 
Ciudad X que se presenta en el Cuadro 23. El cuadro indica los ingresos por 
impuesto de inmueble para el periodo 1979-1982, asi como la tasa de 
contribuci6n, la de inflaci6n y la tasa de crecimiento de la poblaci6n.
 
N6tese que la tasa de impuestos aument6 en un 33% en 1981, subiendo del 3% al 
4% del aval6o.
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Cuadro 23
 

Recaudaci~n del Impuesto de Inmueble, 
Crecimiento de la Poblaci6n y C61culos de la Inflaci6n
 

para la Ciudad X, 1979-1983
 

1979 1980 1981 
 1982 1983
 
Recaudaci~n de
 
Impuesto de
 
Inmueble 75,000 
 78,000 87,400 104,976 106,320
 

Tasa de Impuesto
 
(Porcentaje del
 
Avall'o) 3% 3% 4% 4% 
 4%
 

Tasa de Crecimiento
 
de la Poblaci6n 5% 5%
5% 5% 5%
 

Tasa de Inflaci6n
 
(aumento sobre el
 
afio anterior) 10% 10% 15% 
 20% 15%
 

El Cuadro 24 toma la informacicn del Cuadro 23 y calcula el crecimiento
 
esperado de los ingresos por impuesto de inmueble, usandc 1979 como afio base. 
Es decir, se usa el total 6el ingreso de 1979 como punto de partida y se 
aamenta proporcionalmente a la tasa de inflaci6n y a la tasa de poblaci6n para 
cada uno de los cuatro aFlos siguientes.
 

Para comprender cabalmente cuil debe ser el comportamiento del impuesto de 
inmueble, se debe recordar la discusion anterior del patro'n de escalamiento de 
la recaudaci6n del de causado losimpuesto inmueble por reavaluos peri6dicos. 
El reavalio peri6dico implica que a la propiedad no se le asigna su valor real 
de mercado cada afio, sino cada cierto numero de afios (al momento del 
reavaluio). Por consiguiente, los avali'os de las propiedades deben permanecer 
constantes durante el periodo entre reavaluios para luego saltar al valor real 
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Cuadro 24
 

C~iculo del Crecimiento Esperado en la Recaudaci6n del
 
Impuesto de Inmueble de la Ciudad X, 1980-1983
 

Aumento del nfnero de
 
propiedades en la
 
lista de contribuyentes 


Aumento anual real del
 
valor de las propiedades
 
debido a la inflaci6n 


Aumento registrado del
 
valor de las propiedades
 
debido al reavaliuo 


Aumento registrado en el
 
total del reaval6o 


Aumento agregado debido
 
al aumento de la tasa 


Aumento Total del pasivo

tributario esperado de
 
afios anteriores 3/ 


A. Recaudaci6n estimada 4/ 


B. Recaudaci6n actual
 
(del Cuadro 23) 


Diferencia (A - B) 


1980 1981 

5% 5% 

10% 15% 

0% 0% 

5% 5% 

0% 33% 

5% 39.65% 

78,750 109,974 

78,000 87,480 

750 22,494 

1982 1983
 

5% 5%
 

20% 15%
 

51.8% l/
 

59.4% 2/ 5%
 

0% 0%
 

59.4% 5%
 

175,299 184,064
 

104,976 106,320
 

70,323 77,744
 

1/ Aumento compuesto del valor durante el periodo anterior de tres afios 

2/ Aumento compuesto del valor de la propiedad por el aumento del numero de 
propiedades 

3/ Los porcentajes son compuestos (multiplicados juntos) 

4/ Mu]tiplicar el estimado de afios anteriores por el total del factor de 
aumento; ejemplo: Recaudaci6n estimada en 1981 = 78,000 + .3965 x 
(78,000) = 109,974 
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del mercado al producirse el reavalo. El monto 
del aumento 
en el valor
 
equivale a la acumulacicn de tres afios de aumento inflacionario. El u'nico 
aumento en aval6os totales de la propiedad durante el periodo indicado se 
produce por las nuevas propiedades agregadas a las listas de contribuyentes.
 

El Cuadro 24 demuestra que, debido a las propiedades agregadas cada afio a las 
listas, el total laavalC) de propiedad en la Ciudad X crece en proporci6n 
directa al crecimiento de la poblaci6n. 
 Los avaluios totales tambien aumentan
 
debido a los incrementos acumulados del valor de mercado cada tres afios, que 
en nuestro anilisis se supone es igual a la tasa de inflaci6n. En nuestro 
ejemplo del Cuadro 24, 1982 es el delafio reavaluo. La totaldeuda tamnbi~n 
aument6 en 1981 debido al incremento de la tasa de impuestos.
 

Los resultados del Ciadro 24 demuestran que la eficiencia en la recaudaci6n ha 
estado decayendo desde 1979, a de el monto de los impuestos
pesar que 


realmente recaudados ha ido aumentando cada afo. 
El Cuadro 24 tambi6n muestra
 
c6mo se 
puede calcular la diferencia entre lo que la X
Ciudad realmente
 
recaud6 y la cifra que calculamos que pudo haber recaudado. Debe tenerse en 
cuenta que esta 
es la diferencia que debi6 haber 
recaudado, si la 
situaci6n
 
hubiese sido buenatan como la del afio 1979. De este ejemplo se hace evidente
 
que la ciudad esti perdiendo una gran cantidad 
 de ingreso que, de acuerdo con 
el comportamiento anterior, debiera estar recaud~ndose.
 

[a magnitud del deficit 
sugiere que la Ciudad X haria bien en 
invertir para

mejorar la recaudaci6n. Tal parece que hay suficientes ingresos recuperables 
mediante una buena recaudaci&n, que justifican gastar en 
actividades de
 
incremento de la recaudacion.
 

Debe tenerse en cuenta que tipo
este de anrlisis s6lo puede comparar 
el
 
comportamiento actual elcon anterior; no servirA para determinar que cantidad 
de la verdadera base del impuesto se esta recaudando. Para ello, se debe 
contar con un calculo de la base misma del impuesto. 
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Este tipo de analisis se puede usar para evaluar el aumento de cualquier 
fuente de ingreso est6que ligada al crecimiento de la poblaci6n y/o de la
inflaci6n. 
 For ejemplo, los 
ingresos por cualquier tipo de impuesto sobre la
 
propiedad particular deben crecer conformne al aumento de la poblaci6n y de lainflaci6n. 
 Esto incluiria tambi6n impuesto sobre ventas e impuestos
 
comerciales, ligados al valor de las ventas y de los servicios.
 

PORTAMIENTO DEL INGRESO DEL IMPUESTO PER CAPITA 

El impuesto per cpita o capitaci6n, es un impuesto tan sencillo que 
no se
justifica dedicarle mucha atenci6n en un manual 6 ste.como No obstante, para 
muchos municipios, representa una importante fuente de ingreso. M~s a6n, elanalisis del 
 comportamiento 
del impuesto individual 
 se puede aplicar a
 
cualquier otro tipo de impuesto municipal ligado a los calculos de poblaci6n.
 

El impuesto individual 
grava generalmente 
a todo adulto de la jurisdicci6n.
 
En algunos casos puede conllevar distintas tasas para hombres y mujeres o para
personas de diferentes grupos ocupacionales. Como quiera que la base para 
este impuesto es la poblaci6n adulta, la delbase impuesto se puede calcular 
si 
se conoce el nuimero de personas de la jurisdicci6n.
 

Para ilustrar la forma de manejar el anilisis del impuesto individuli, se 
usara 
un ejemplo del Distrito de Dagomba Oeste de 
(ana. Se us-ra la
 
informaci6n del ingreso del impuesto per capita del Cuadro 15, que cuhe los
afos 1979 a 1982. El Cuadro 25 muestra c6mo analizaramos la informaci6n 17ra 
calcular el rendimiento de la recaudaci6n. N6tese que 
el anclisis toma en
 
cuenta el crecimiento 
de la poblaci6n 
y el cambio en la tasa 
de interns
 
durante el periodo en cuesti6n.
 

El analisis es muy simple. Primero, se retne la informacion del total de los 
recibos de impuestos y de las tasas. Entonces se divide el monto del ingreso 
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por la tasa de impuesto para obtener un cilculo de cuantas personas pagaron el
 

impuesto cada afio. Entonces comparamos este resultado con la poblaci6n
 
estimada para ver cu~l es el rendimiento de la recaudaci6n en cada ano.
 

La eficiencia 
en la recaudacion muestra una variaci6n considerable del
 
porcentaje de personas que pagan el impuesto afio tras afio. La mayor
 

eficiencia en la recaudacion se obtuvo en el afio 1980, cuando se recaud6 el 
89.1% de la base del impuesto. Aun cuando se recaud6 irs dinero en el afio 

1982 que en 1980, ese aumento se debi6 a un alza de la tasa de impuesto. El 
6
cuadro muestra que menos del 60% de la poblaci6n pag el impuesto individual
 

en el afio 1982.
 

Cuadro 25
 

Comportamiento de la Recaudaci6tn del Impuesto Individual,
 
Concejo Distritorial de Dagomba Oeste
 

Total del NWnero de Poblaci6n l/ % de Pago 
Ingreso Tasa Contribu- Estimada del total 

Aio Recaudado Promedio yentes que Paga de la Pob 

A B C = 
A/B D E = C/D
 

1979 132,494 c/2.50 52,998 122,210 43.4% 

1980 280,777 c/2.50 112,311 125,998 89.1% 

1981 163,910 c/2.50 65,564 129,904 50.5% 

1982 357,473 c/4.50 79,438 133,931 59.3% 
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La raz6n del 
alto rendimiento 
de la recaudaci6n 
obtenida en 
1980 fue una
 
campana especial de recaudacicn 
de impuestos 
hecha en el distrito en 
un
recorrido de casa en casa. Vali6 la pena hacer esta campafia? El Cuadro 26 
muestra el calculo losde costos de la campafia y un cilculo de lo que pudohaberse recaudado en afioel 1982 si el rendimiento de la afiarecaudaci'n del 

1980 se 
hubiese mantenido. 
 El cuadro muestra que los 
c/180,000 adicionales
 que pudieron haberse recaudado es mucho mayor que los gastos de la campafia, 
que produjo un gran ingreso neto para el gobierno local. 

Este tipo de analisis se puede aplicar tambi~n a otros tipos de fuentes de 
ingreso 
que, en alguna forma, 
 se pueden relacionar 
con las cifras de
poblaci6n. Consideraremos un ejemplo de impuesto a las bicicletas: si For 
estudios anteriores sabemos que hay 3.5 
bicicletas 
por casa y que las
viviendas 
urbanas tienen 
un promedio de 10.5 
personas cada una, podemos

calcular facilmente que ciudad
una 
 de 150,000 habitantes debiera 
tener una
bicicleta por cada 
tres personas, 
o sea 50,000 bicicletas. 
 Si la tasa del
 
impuesto es de $0.50 por bicicleta, la base de este impuesto para dicha ciudad 
es de $25,000.
 

Otros impuestos que pueden manejarse de la misma manera que el impuesto a las 
bicicletas antes citado, incluyen:
 

- Bienes personales 

- Autom6viles 

- Ganado 

- Impuesto de residente.
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Cuadro 26 

C iculo de los Ingresos Adicionales que Podrian ser Cbbrados
 
Mediante una Campafia Especial, Afio 1982
 

En el afio 1980, el costo de la campafia especial de cobro que recaud6 c/210,000en seis semanas, fu6 el pago de 10% de gratificaci6n que se le hizo a los 
cobradores, o sea c/21,000. [a suma recaudada durante la campafia especial

alcanz6 a casi el 75% del total del impuesto individual recaudado ese afio.
 

Si el rendimiento del cobro en el afio 1982 hubiera sido de 89.1%, entonces el
 nunero de personas que habrian pagado seria 
.891 x 133,931 (poblaci6n estimada 
de 1982) = 119,333; Luego, el total que se habria recaudado seria igual a:
 

119,331 personas a c/4.50 cada una = c/536,998.50 

Si la campafia especial de recaudacicn hubiera sido la causa del 75% del total,entonces hubiera recaudado c/402.749 (75% de 536,998). Si la campafia cuesta 
el 10% del total cobrado, el costo seria = c/40,275. 

A. 	Ingreso total que podria

haberse cobrado 
 c/536,998
 

B. 	Suma realmente recaudada 
 357,473
 

C. 	Diferencia (A-B) 
 179,525
 

D 	 Menos costo de la campafia - 40,275 

Neto (C-D) 
 c/139,250
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CCIMPORTAMIWO DEL INGRESO POR COBRO DE LICENCIAS 

Las tarifas por licencia se cobran 
a individuos y a empresas 
y se basan
generalmente en una 
tasa fija para el 
tipo y magnitud del negocio. 
 El hecho
 
de usar una tarifa fija significa que la suma 
recaudada 
de cada empresa no
aumenta con el crecimiento del volumen del negocio. A diferencia del impuesto 
a las ventas, que usualmente representa un porcentaje del valor de estas, latarifa por licencias no sube automaticamente en proporci6n a la inflaci6n. 
Esto significa que, fina de mantener las tarifas a la par del devalor otros
bienes y servicios, 6
 stas deben ajustarse peri6dicamente a la inflaci6n.
 

El potencial de ingreso por licencias se determina 6multiplicando el n mero deconcesionarios 
por la 
tasa o tarifa por licencia. 
 Para poder juzgar el
 
rendimiento de la recaudaci6n por una determinada licencia se necesita conocer
el n6mero de 
posibles concesionarios 
y el 
valor de la tarifa. 
 En muchos
 
casos, sin embargo, desconocemos cuantas personas o empresas deben pagarpatente, a menos que se lleve a cabo una encuesta. Por oLra parte, podemos 
usar la t~cnica de an~lisis de las espectativas de crecimiento para saber cual

seria el incremento 
en el ingreso por concepto :'el pago de 
tarifas por
 
licencias en un afio base.
 

Puesto que las tarifas por licencias esta.n sujetas ademas a cambios mas 
frecuentes en sus tasas que otros tipos de impuesto, debemos dar especialatenci6n 
al impacto de 
esos cambios. Primero, 
necesitamos explicar 
los
 
cambios 
de las tasas en nuestro an~lisis de la proyeccicn del crecimiento.
Sequndo, debemos analizar el impacto de los cambios en las tasas sobre el 
cumplimiento del pago de 4
stas.
 

Nos interesa saber, en particular, si aumentoel en el valor de la tasa 
produce un descenso 6en el n mero de licencias pagadas. Esta informaci6n puedeusarse entonces para (1) calcular el monto del ingreso que no se esta 
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recaudando y (2) indicar cuAles tasas por licencias permiten aumentos
 

adicionales.
 

Para analizar el impacto del aumento de una tasa en el cumplimiento de su 
pago, llevamos a cabo un anAlisis muy similar al que hicimos anteriormente 
para el impuesto per cApita. En este caso, simplemente comparamos el
 

porcentaje de crecimiento de los ingresos por una licencia con el porcentaje 
del aumento de su tasa. Si el aumento de los ingresos es proporcional al 
aumento de la tasa, suponemos que no ha habido un impacto regativo en el 
cumplimiento del pago. 

Si el crecimiento del ingreso no guarda relaci6n con el crecimiento de la 

tasa, sabemos que (1)o el potencial de concesionarios estA evadiendo el pago 
de Ta tarifa o (2) la tasa aumnvntada ha hecho que algunos se retiren del
 

mercad'o. Eh ambos casos, el municipio debe preocuparse. El siguiente estudio
 
de caso presenta los resultados del empleo del aralisis del crecimiento
 

comparativo de los ingresos por licencias.
 

ESTUDIO DE CASO: Arlisis del Ingreso por Licencias
 

El Cuadro 27 los tarifaspresenta ingresos y para cuatro diferentes tipos de 
licencia de una municipalidad para el periodo 1979 a 1982. El cuadro muestra 

adexnis el valor de las tarifas y el porcentaje de aumento tanto en los 
ingresos como en las tarifas entre un ano y otro. Observe que las tarifas 
para diferentes categorias de licencias se indican como promedios. Lb estos 
casos, se agrupan varias licencias diferentes, lo que obliga a emplear un 

promedio de la tarifa. 

Analizamos la informaci6n del cuadro comparando el cambio en el porcentaje del
 

total de ingresos por cada licencia, con el cambio en el valor de la tarifa. 
En base a este examen, apreciamos lo siguiente:
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Tarifas a molinos de maiz 
- en general el crecimiento en losingresos ha excedido al aumento en las tarifaq, indicando que (1)hay un fuerte crecimiento 
bisico en los ingresos, no ligado al
aumento de la tarifa, y (2)los aumentos a las tasas no han sido tan
significativos como para desalentar el pago. Esto sugiere que losingresos deben continuar subiendo sin que haya aumento de la tasa yque deberia ser posible irqconer aumentos adicionales a la tasa para 
producir mayores ingresos.
 

Tarifas a Mataderos -- el gran aumento en las tasas entre 1980 y1981 no correspondi6 a uL 3umento similar losen ingresos. Parecehabe:- un crecimiento bisico 
nuy bajo en los ingresos de los
mataderos y una resistencia a aumentos elevados de las tarifas. 0
la elevada tarifa desalento el 
uso de los mataderos o existe una
 
gran evasin del pago de la 
tarifa legal. 
 Esto exige
investigacion, una mayor
con la posibilidad de 
que el auinento de la tarifa
 
tenga que retrotraerse.
 

Tarifa de los locales del Mercado 
-- el ingreso ha presentado
fuerte una


tendencia ascendente, sobrepasando los aumentos 
 de las
tarifas durante los tres primeros afios. Sin embargo, el aumento

las tarifas de 

a
 
1982 no fue alcanzado por 
un aumento similar del
ingreso total, lo que indica que el limite de aumentos anuales delas tarifas pudo 
haberse logrado. La municipalidad debe ser
prudente en la aplicaci6n de mis aumentos a las tarifas, dada laimportancia de 
la fuente del ingreso y el hecho que el aumentoacumulativo de la tarifa en un 300%, es mucho mayor que cualquier

otra tarifa por licencia. 

Tarifas para taxis --Ei 1980, el aumento del 100% a la tasa di6 porresultado un descenso en los ingresos, lo que indica que el aurnentofu6 excesivo. El gobierno local sabiamente redujo la tasa en 1981,lo que produjo un aumento 50% endel los ingresos. Dado que el 8por ciento de aumento en los ingresos entre 1981 y 1982 se di6cuando no hubo aumento de la tasa, notamos una fuerte tendencia deaumento en el n6mero de taxis. Con alzas mis moderadas de la tasa 
en el futuro, los ingresos deben continuar aumentando.
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Cuadro 27
 

Ingresos por Tasas de Licencias Especificas,
 

Tarifa-Molinos
 
de Maiz 


% de aumento sobre
 
el afio anterior 

Tasa de Tarifa 


% de aumento sobre
 
el alo anterior 

Tarifa Matadero 


% de aumento sabre 
el afio anterior 


Tasa de Tarifa 
(promedio) 


% de aumento sobre
 
el afio anterior 

Tarifa Locales
 
del Mercado 

% de anmnento sobre 
el afio anterior 


Tasa de Tarifa 
(promedio) 


%de aumento sobre 
el afio anterior 

Tarifa de Taxis 


% de aumento sobre 
el afio anterior 

Tasa de Tarifa 


% de aumento sobre
 
el afio anterior 


Concejo Distritorial de Dagomba del Oeste
 
% de Cambio 

ADO 1979 A&O 1980 ANO 1981 ARO 1982 1979-82
 

11,150 14,160 23,081 24,927
 

27% 63% 8% 124% 

c/1.20 c/1.50 c/2.50 c/2.50
 

25% 67% 0% 108% 

14,620 14,766 18,015 18,915
 

1% 22% 5% 29%
 

c/2.25 c/2.25 c/4.00 c/4.00
 

0% 78% 0% 78% 

124,800 206,440 330,300 422,784 

65% 60% 28% 239%
 

c/1.00 c/1.25 c/2.00 c/3.00
 

25% 60% 50% 300%
 

17,220 16,359 24,538 26,500
 

- 5% 50% 8% 54% 

c/10.00 c/20.00 c/15.00 c/15.00
 

100% - 25% 0% 50%
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CCMPORTAMIEN1O DEL INGRESO POR CARCOS AL USUARIO 

Los cargos al usuario son tasas que los ciudadanos pagan por el uso de un 
servicio p6blico. Estos son servicios que los ciudadanos estin dispuestos a 
pagar y cuyo valor generalmente puede medirse. 
Los servicios municipales que
 
comunmente conllevan cargos a los usuarios son los de agua, alcantarillado, 
recolecci6n de 
basura, mercados, estacionamientos, terminales de autobuses,
 
electricidad y tel6fono.
 

El manejo total de los cargos a los usuarios requeriria para 61 solo todo un 
volmen. Sin embargo, en este manual debemos limitar nuestra preocupacion al 
analisis relativamente simple del flujo de ingresos pcr cargos a los usuarios.
 

Nos interesa referirnos a tres tipos de anilisis de los ingresos por cargos a 
los usuarios. El primer tipo es el RENDIMIENTO DE LA RECAUDACION, que se 
define camo el porcentaje total de los cargos adeudados que en realidad se 
recaudan. Esto es similar al rendimiento de la recaudaci6n de impuestos. El 
segundo tipo de analisis es la RECUPERACION DE COSTOS, que es el porcentaje 
del costo total del suministro del servicio que se recupera a travs del cargo
 
a los usuarios. El tercer 
tipo de analisis es el INGRESO POR UNIDAD 
DE
 
SERVICIOS, que es la cantidad de ingreso obtenida por unidad del servicio 
suministrado, como el ingreso recaudado por cada metro c6bico de agua bombeada 
por la oficina municipal de agua potable. 

El primer tipo de anlisis, rendimiento de la recaudacic'n, se compone en 
realidad de dos medidas separadas. La primera es el rendimiento real de la 
recaudaci6n, que se define como el porcentaje del monto total facturado que se
 
recauda. La segunda 
medida es el rendimiento de facturaci6n, que es el
 
porcentaje de la suma total de los servicios proporcionados que en tealidad se
 
facturan. 
 Por ejemplo, si una instituci6n de agua potable sutwinistra un 
mill6n de metros c~bicos por dia, pero s6 lo factura ochocientos mil, tiene un 
rendimiento de facturaci6n del 80%. 

-73



suma recaudada 
rendimiento de la recaudacin = 

suma facturada 

suma facturada 
rendimiento de facturaci6n = 

monto de los servicios
 
suministrados
 

Al examinar el rendimiento de la facturaci6n debemos tener en cuenta tambien 
las naturales "filtraciones" 
 dentro de. sistema. Por ejemplo, en los
 
sistemas de suministro de aqua y electricidad hay una cierta cantidad de
 
perdida que ocurre dentro del sistema de distribuci6n y que en realidad no la 
consumen los usuarios. Por lo tanto, si se compara la cantidad de agua 
bombeada con el monto facturado, la diferencia puede ser causada por un escape 
en la linea o por una sub-facturaci6n. Nbrmalmente las especificaciones de 
disefo de los sistemas de agua y electricidad proporcionan la p6rdida 
aproximada, o perdidas en la linea. factoresEstos de p~rdida deben tenerse 
en cuenta al calcular la cantidad de aqua o electricidad suministrada.
 

Resulta 6til verificar ambos tipos de rendimiento sobre una base mensual, 
en
 
particular para notar cuindo comienza a declinar el rendimiento. Puede haber,
 
incluso, patrones estacionales en el rendimiento 
de la recaudaci6n. Por
 
ejemplo, algunos propietarios pueden pagar menos cuentas de agua al ccmenzar 
la estaci6n lluviosa, debido al 
uso de agua de lluvia en vez de agua de
 
caiieria. Observar a mes act'an
mes aomo estos patrones de cambio en la
 
relaci'n de rendimiento, puede ayudar a los municipios a idear estrategias que
 
contribuyan a mejorar la recaudaci6n en general.
 

El Cuadro 28 presenta un ejemplo de informaci6n financiera para una tipica

instituci6n municipal de acueductos. La informaci6n de este cuadro se usara 
para ilustrar diferentes tipos de anilisis de los ingresos por cargo a los 
usuarios. El primer tipo de analisis es el calculo de la eficacia de la 
facturaci-n y el rendimiento de la recaudaci6n. El Cuadro 29 muestra estos 
c6lculos con la informaci6n suministrada en el Cuadro 28. 
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Tbtal de Ingresos
 
Recaudados 


Cantidad Facturada 


Total de Egresos 


Total de Agua
Bombeada (m3 ) 


P~rdidas en la Lfnea
 
(Estgrndares de Disefio) 

Ttal de Agua

Suministrada (m3 ) 1/ 


Tasa de Agua 


Cuadro 28
 

Ejemplo del Anglisis de la Relaci6n de Pecuperaci6n de Costo:
 
Ingresos y Egresos del Sistema de Agua de la Ciudad X 

(Cifras de Pranedios Mensuales) 

Afio 

1978 1979 1980 
 1981 1982 


$ 80,625 $ 92,812 $113,343 $ 19,789 $120,600 $121,005
 

$101,000 $126,500 $151,050 $162,700 $163,000 $163,000
 

$187,500 $206,250 $226,875 $249,562 $274,520 $301,970
 

187,500 187,500 200,000 200,000 
 200,000 200,000
 

20% 20% 20% 20% 
 20% 20%
 

150,000 150,000 160,000 160,000 160,000 
 160,000
 

$0.75/m 3 $1.00/m3 $1.25/m 3 3
$1.40/m $1.40/m 3 $1.40/m3
 

1/ Cantidad total banbeada menos p~rdida en la lnea.
 

1983 



Cuadro 29
 

CA1culo de la Eficiencia en la Facturaci6n y Cobro,
Sistema de Agua de la Ciudad X (del Cuadro 28)
 

1978 
 1979 
 1980 
 1981 1982 


A. 	 Cantidad de Agua_
 
Suministrada (m3) 150,000 150,000 160,000 160,000 
 160,000 160,000
 

B. 	Cargo/m 3 
 $0.75 $1.00 $1.25 
 $1.40 
 $1.40 
 $1.40
 

C. 	Total de la Base
 
del Ingreso (Ax B) $112,500 $150,000 
 $200,000 $224,000 $224,000 
 $224,000
 

D. 	Cantidad Facturada $101,000 $126,500 
 $151,000 $162,700 $163,000 
 $163,100
 
E. 	Eficiencia de Facturaci6n 

(%)(D£C) 89.8% 
 84.3% 
 75.5% 
 72.6% 
 72.7% 
 72.8%
 

F. 	Cantidad Cobrada 
 $ 80,625 
 $ 90,812 $113,343 $119,789 $120,600 $121,005
 

G. 	Eficiencia de Cobro
(%) 	 (F.=D) 79.8% 
 73.4% 
 75.1% 
 73.6% 
 74.0% 
 74.2%
 

1983 



Con respecto al Cuadro 29, calculamos el rendimiento de la recaudaci6n por el 
simple mentcdo de dividir la cantidad facturada por la suma recaudada.
 
Calcular la eficiencia de la facturaci6n requiere que estimemos primeramente 
la suma que debe ser facturada. Para hacer 
6sto debemos multiplicar la
 
cantidad de aqua suministrada por la tasa del agua. Dividimos entonces la 
cantidad facturada entre la cantidad 
total que deberia ser facturada para
 
obtener la eficacia de la facturaci6n.
 

Al examinar las relaciones de rendimiento en el Cuadro 29, vemos que ambas han
 
declinado a travs del periodo de seis afios. 
 El descenso de la eficacia de la
 
facturaci6n se ha nivelado durante los 6 itimos tres afios, mientras que el 
rendimiento de la facturaci6n ha sido bastante estable durante 
los 61timos
 
cinco aios.
 

Del analisis de nuestro ejemplo, resulta evidente que tanto el sistema de 
facturaci6n camo el de recaudaci6n podrian mejorar. 
 Sin embargo, que seria
 
mns beneficioso: 
 mejorar el sistema de facturaci6n o mejorar el de
 
recaudaci6n? 
 El cuadro 30 muestra c(1fo responderiamos a esa pregunta:
 
calculando 
cuinto ingreso adicional podriamos recaudar si rejoramos la
 
facturaci6n y la recaudaci&n en un 100 por ciento.
 

El Cuadro 30 indica que la municipalidad perdi6 en 1983 ma's de $60,000 debido 
a los deficientes m~todos de facturaci6n y mas de 
$42,000 por la deficiente
 
recaudaci6n. Por lo tanto, debemos comenzar por mejorar los metodos de 
facturaci6n, pero a la vez prestar atencio-n a los procedimientos de 
recaudaci6n. Las mejoras de ambos sistemas a la vez, podria rendir cerca de 
$100,000 en ingresos municipales adicionales. 

La relaci6n de la recuperaci6n de costos es el segundo tipo de anAlisis que 
podemos aplicar a los ingresos por cargo al usuario. La relaci-n de la 
recuperaci6n de costos es el monto del ingreso comparado con el costo de 
suministro de un servicio. 
Se dice que un servicio es auto-financiable cuando
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los ingresos son iguales o exceden 
los costos. Si un servicio no es
 

totalmente auto-financiable, entonces el municipio debe asumir la diferencia
 

-- vr.gr. pago de un subsidio. 

Debemos verificar peri6dicamente la proporci6n de recuperaci6n de los costos. 
a-1 general, los servicios tarifados deben ser cada vez mas auto-financiables 
para que con el tiempo podamos tener incrementos en la recuperaci6n. Si 6sta 

disminuye con el tiempo, ello significa el subsidio municipio deberque del 

aumentar para cubrir el d~ficit.
 

Para calcular la proporci6n de recuperaci6n de los costos necesitamos, ademas 

de los datos sobre el ingreso, informaci~n tambi~n acerca de los costos de 
suministro del servicio. Mis a~n, esta informaci6n del gasto debe ser
 

completa e incluir el 
TOTAL de los costos de suministro del servicio. Los
 
mtodos para reunir los datos de los gastos se describen en el Capitulo 4 de 

este Manual.
 

El Cuadro 31 proporciona un ejemplo del calculo de la relaci6n de recuperaci6n 

del costo empleando la informaci6n del Cuadro 28 anterior. El calculo muyes 
directo; simplemente dividimos el monto del ingreso por recaudaci6n por 
el
 

monto del gasto total. El ejemplo que se da en el (adro 31 muestra que !a 
relaci6n, despu~s de aumentar durante 
los dos primeros afios, comenz6 un
 
descenso estable durante los 6ltimos tres. La causa del descenso estA clara 
si examinamos las cifras del ingreso y de los gastos: los ingresos se 

nivelaron a partir de 1980, mientras los gastos hanque mantenido un aumento 
estable. 
 Esto sugiere que las tarifas de agua deben aumentarse, ya que el 

consumo de agua se ha incrementado tambien. 
si examinamos las cifras del ingreso de los gastos:y los ingresos se
 

nivelaron a partir de 1980, mientras que los gastos han mantenido un aumento 
estable. Esto sugiere que las tarifas de agua deben aumentarse, ya que el 

consumo de agua se ha incrementado tambien. 
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El tercer tipo de anlisis que aplicariamos al ingreso por cargos 
a los
 

usuarios es el anlisis del ingreso 
por unidad de servicio entregado. Este
 
analisis s6lo se puede usar para aquellos servicios que pueden medirse en base
 

a una cantidad, tal como el suinistro de agua o la recolecci6n de basura. El
 

analisis basico consiste en convertir los ingresos y gastos a unidades de
 

medida tales como d6lares por metro clbico de agua. 
 Esto es especialmente
 
6til si la tarifa del servicio se basa en el cargo por uridad, como usualmente
 

sucede con las tarifas de agua.
 

El Cuadro 32 
muestra el calculo de los costos e ingresos unitarios para la
 

informaci6n de la instituci6n municipal de acueductos 
suministrada en el
 
Cuadro 28 anterior. El cuadro incluye tambi6n la tarifa de aqua 
como base de
 

comparaci6n. 
Adem~s, el cuadro muestra el calculo de dos tipos de subsidio.
 
El primer subsidio 
es el "subsidio incluido", que es la diferencia entre el
 

costo unitario del suministro de agua y la tarifa del agua. Esta es la
 
cantidad que el municipio tendria que subsidiar, a~n cuando recaudara el 100%
 

de las tarifas de agua. Evidentemente, si la tarifa del 
agua es inferior al
 

costo unitario del servicio, se tendrA que necesitar un subsidio.
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Cuadro 30 

Cciculo de P6rdida de Ingreso debido al Bajo Rendimiento de 
la Facturaci6n y Recaudaci6n en 1983, 

Sistema de Aqua de la Ciudad X 

1. 	 Cantidad dejada de percibir debido
 

a una facturaci6n deficiente
 

Total del ingreso base calculado
 

(suma que debe facturarse) 


Cantidad facturada 

Cantidad dejada de percibir debido 
a la 	facturaci6n deficiente 


2. 	 Cantidad perdida en la recaudaci6rn 

Cantidad facturada 

Cantidad recaudada 


Cantidad dejada de percibir 


3. 	 P6rdida total de ambos 


$224,000 

163,100
 

$ 60,900 

$163,100 

121,005 

$ 42095 

$102,995
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Cuadro 31
 

Clculo de la Relaci6n de la Recuperaci6n del Costo del
 
Sistema de Agua de la Ciudad X
 

1978 1979 
 1980 1981 
 1982 1983
 

A. Total de
 
Egresos $187,500 $206,250 
 $226,875 $249,562 $274,520 $301,970
 

B. Total de
 
Ingresos $ 80,625 
 $ 92,812 $113,343 $119,789 $120,600 $121,005
 

C. Relaci6n
 
entre
 
Egresos e
 
Ingresos

(B + A) .43 .45 .50 
 .48 .44 .40
 

El segundo tipo de subsidio que se muestra es el "subsidio real", que es la 
diferencia entre el ingreso recaudado y el 
costo de suministro del servicio.
 
Al observar ambas cantidades del subsidio durante el periodo de seis afios, 
encontramos varias cosas:
 

- el subsidio incluido descendi6 
en 1980 con el incremento de
 
las tarifas del agua, pero ha estado aumentando desde entonces. 

- el subsidio real ha aumentado constantemente desde 1980 y en
1983 alcanz6 al 60% del costo total de cada metro c6bico de 
agua bombeada. 



1983 

Cuadro 32
 

CAlculo del Costo Unitario y del Subsidio,
 
Sistema de Agua de la Ciudad X
 

1978 1979 1980 
 1981 1982 


A. Ingreso/m3 0.53 t0.62 $0.71 
 $0.75 $0.75 $0.75
 

B. Oosto/m3 $1.25 $1.38 $1.42 t1.56 $1.72 $1.89
 

C. Tarifa/m3 $0.75 $1.00 t1.25 
 t1.40 $1.40 $1.40
 

D. Subsidio In
cluido (B-C) $0.50 $0.38 
 $0.15 $0.16 $0.32 $0.49
 

E. Subsidio
 
Real (B-A) $0.72 $0.76 
 $0.71 $0.81 
 $0.97 $1.14
 

F. % Costo Total
 
dado por el
 
subsidio
 
(E : B) 57.6% 55.1 50.0 
 51.9 56.4 60.3
 

A fin de reducir el monto del subsidio pagado por el municipio, es evidente 
que hay que hacer dos cosas: (1) las tarifas de agua tienen que subir y (2) 
el rendimiento de la recaudaci6n tiene que aumentar dramaticamente. Al mirar 
el impacto causado por los 6 1timos aumentos de la tarifa de agua, vemos que en 
1980 un aumento del 25% en la tarifa de agua di6 por resultado un aumento en 
el ingreso de s6lo $0.04 por metro c6bico, o sea 5.6%. Esto sugiere que el 
problema no se puede solucionar con s6lo aumentar las tarifas de agua. Mis 
bien, el analisis indica que una soluci6n efectiva debe tratar igualmente los
 
problemas del rendimiento de la facturaci6n y del cobro.
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3.2 Anilisis Cofparativo de los Ingresos entre las Municipalidades 

El anilisis del comportamiento del ingreso en municipalidades individuales se 
puede simplificar mucho mediante la comparaci6n con otras ciudades similares. 
Ademis, los an~lisis de las finanzas entre municipio pueden revelar tambi~n 
problemas de finanznas del gobierno local en general, lo cual es del interns de
 

las agencias nacionales.
 

La comparaci6n entre municipalidades resulta particularmente valiosa cuando no 
se dispone de informaci6n acerca de las tasas bisicas individuales. Es decir, 
si no sabemos cuil es la base del impuesto para una determinada fuente de 
ingresos de le ciudad, necesitamos otros medios que nos permitan medir el 
comportamiento de ia recaudaci6n. La comparaci6n con el comportamiento en 
otras ciudades nos permite hacer la evaluaci6n en ausencia de informaci6n 
precisa sobre la base del ingreso de una ciudad en particular. 

En el anilisis de varias ciudades se debe hacer 6nfasis en que estamos
 
desarrollando informaci6n comparativa para un GRUPO de municipalidades; 
podremos usar entonces la informaci6n del grupo para evaluar el comportamiento 
en determinada ciudad comparada con el grupo. Tambien podremos usar la 
informaci6n de grupo para evaluar el comportamiento general del grupo de 
ciudades. 

En cierto modo, usamos la informaci6n de grupo como una cinta de medir con la 
que podemos comparar el comportamiento de una municipalidad. Debe ponerse 
enfasis en que este enfoque ha sido desarrollad: para ayudar a los 
funcionarios municipales a determinar d6nde se puede mejorar el comportamiento 
del ingreso. No esta destinado a ser un instrumento para medir el 6xito o 
habilidad de una determinada administraci6n municipal. 

Esta secci6n esta dividida en varias partes. La primera trata el tema de la 
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estandarizaci6n de la informaci6n financiera, 1o qu(! perrnite comparar la 
informaci6n de diferentes 
municipalidades en 
forma efectiva. La segunda

secci6n trata sobre el analisis de las tendencias de la infonnaci6n financiera 
de un grupo de municipalidades. Esto nos permite detectar problemas generales
en la generaci6n de ingresos a trav6s del grupo; tambien nos permite efectuar 
comparaciones me jor fundamentadas entre la informaci6n del grupo y la
informaci6n de 
una determinada ciudad. 
 Tercero, se presentan las tecnicas
 
para hacer comparaciones y para calcular el potencial de los aumentos del 
ingreso, lo que permite a los funcionarios municipales identificar cuiles 
fuentes de ingreso pueden ser realmente mejoradas. Finalmente, se presentan
t6 cnicas para la proyeccion de futuras recaudaciones del ingreso. 

3.2.1 La estandarizaci6n de la Informaci'n de Ingresos del Gripo 

A fin de usar la informaci6n de un grupo de municipios oomo base de 
ccmparaci6n, necesitamos 
 estandarizar primero la 
 informaci6n. Estamos

interesados en efectuar la estandarizaci6n de dos maneras: (1) creando los 
mismos para.metros o deunidades comparaci6n entre las municipalidades, y (2)
asegurandonos de que estamos comparando tipos similares de municipalidades.
 

Para obtener la misma unidad de comparacion, necesitamos convertir toda la
informaci6n financiera MEDIDASa PER CAPITA. Oomo todas las municipalidades 
tienen una poblaci6rn num6 ricamente diferente, debemos convertir todas las
medidas de la recaudaci6n de ingresos a ingreso por persona, para poder 
establecer la comparaci6n. Esto se efect'a simplemente dividiendo el ingreso
total de cada fuente de ingreso entre la poblaci6n estimada de ese ano.
 

El Cuadro 33 muestra las cantidades del ingreso per capita de un ejemplo de 
catorce ciudades en las Filipinas. perEl cuadro presenta el monto promedio 
capita para las catorce ciudades.
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Cuadro 33 

Fuentes de Ingreso del Fbndo General Per CApita para 
Todas las Ciudades de la Muestra, Filipinas
 

(Pesos Filipinos) 

Total del 
 Cargos por Transfers.
 
Impuesto de 
 Impuesto servicios Mercados y del Gobierno
Afio Inmuebles Comercial a Usuarios 
Mataderos Central Total
 

1977 1.12 2.28 
 .65 3.35 5.29 
 12.46
 

1978 1.02 2.69 
 .70 3.96 5.10 
 13.21
 

1979 1.07 
 3.01 
 .75 3.86 5.10 
 13.87
 

1980 1.56 
 3.04 .75 
 4.67 
 5.00 14.64
 

±981 2.69 3.42 
 .74 4.97 6.28 
 17.78
 

El promedio de las sumas per capita del Cuadro nos33 muestra las tendencias 
generales de la recaudaci6n del ingreso municipal durante un periodo de cinco 
afios. Sin embargo, nos preocupa que el agrupamiento de todas las ciudades 
pueda esconder algunas diferencias importantes entre las ciudades.
 

Nos preocupa en especial que las ciudades de nuestro ejemplo varian en taano 
desde 10,000 hasta 75,000 habilantes; sospechamos que las ciudades ms
 
pequefias puedan comportarse en formas muy diferentes a las ciudades mas 
grandes en cuanto a algunas fuentes de ingreso. Por consiguiente, dividimos 
la muestra en grupos de ciudades grandes y pequefias y recalculamos las cifras 
per capita de estos dos grupos.
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El Cuadro 34 muestra los promedios per capita para los grupos de ciudades 

grandes y para los de las pequefias. La revisi6n de las cifras muestra que los 
impuestos comerciales y las tasas relacionadas con el imrcado constituyen
 

fuentes de ingreso mucho mAs importantes para las municipalidades grandes que 
para Las pequefias. Algo sorprendente: el impuesto de inmdeble parece rendir 

lo mismo per capita en ambos tamafios, salvo para el aio 1981 cuando registr 6 

un gran aumento en las municipalidades ma's grandes de la muestra.
 

De las diferencias notadas anteriormente, llegamos a la conclusioin que debemos 
analizar los grupos de ciuxades grandes y peque~ias separadamente en cualquier 
anilisis comparativo. Ademas, algunas municipalidades podrian tener otras 
caracteristicas especiales que las hacen diferentes. For ejemplo, distintas 

regiones del pals pueden tener perfiles de 
ingreso y de bienestar muy
 
diferentes. Esto debe tomarse en cuenta al momento de seleccionar los grupos 

comparativos.
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Cuadro 34
 

Fuentes de Ingreso del Fbndo General per Capita
 
para Muestras de Ciudades Grandes y Pequefias 

(Pesos Filipinos)
 

Transfers

Impuesto Impuesto Cargos a Mercados y Gobierno

Ao Inmuebl. (omercial Usuarios Mataderos Central Total 

Ciudades 

Pequelas 1977 1.18 .94 .56 .91 5.80 9.39 

1978 1.10 1.21 .34 1.17 5.49 9.39 

1979 1.27 1.37 .64 1.48 5.63 10.38 

1980 1.59 1.58 .68 1.55 5.72 11.12 

1981 2.05 1.81 .63 1.56 6.97 13.02 

Ciudades
 

Grandes 1977 1.07 3.41 
 .96 5.57 4.84 15.80
 

1978 .91 3.73 1.15 7.10 
 4.74 17.63
 

1979 .98 4.04 1.54 6.39 4.64 
 17.59
 

1980 1.57 3.86 1.51 7.88 
 4.55 19.36
 

1981 2.90 4.32 2.04 8.05 5.55 
 22.87
 

3.2.2. Anlisis de la Tendencia de la Informaci6n Ccmparativa
 

Antes de que comparemos la informaci6n de un solo municipio con la de un grupo 
de ciudades, debemos examinar la composici6n y tendencias de crecimiento en la
 
informaci6n de grupo. Este analisis es similar al tipo de an6lisis de
 
tendencias usado en el analisis de una 
sola ciudad que se presenta en la
 
Secci6n 3.1.
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Estamos interesados primeramente en el cambio en la composici6n a travs del
 

tiempo. El Cuadro 35 muestra los porcentajes del total de los ingresos
 
aportados por las fuentes de ingreso individual de la informaci6n de las
 

municipalidades Filipinas (del Cuadro 34). El examen de las cifras muestra 1o 
siguiente: 

- ranto para las ciudades grandes como para las pequefias, 
los ingresos por transferencias del gobierno central 
estin perdiendo importancia, a pesar de que esos 
ingresos continu'an siendo una fuente mucho mas 
importan.e para las ciudades mas pFquenas. 

- A pesar de que los impuestos comerciales y las tarifas 
relacionadas con el mercado son importantes 
 (y 
crecientes en terminos absolutos) en las grandes
ciudades, su porcentaje de contribuci6n a los 
presupuestos locales ha permanecido estable durante el 
periodo.
 

- Para las grandes ciudades, el descenso en los fondos de 
transferencia del gobierno central se ha debido en gran 
parte a los incrementos del impuesto de inmueble en 1981.
 

- Para las ciudades pequefias, el descenso de las 
transferencias del gobierno central se ha debido al 
aumento de los porcentajes de todas las categorias de 
ingreso local. 

- Para las ciudades pequefias, el impuesto de inmueble 
continua siendo la fuente local de ingreso mas
importante, a pesar de que la importancia del impuesto 
comercial est4 aumentando rapidamente. 

- Si usamos el perfil de la informaci6n de las grandes 
ciudades como una proyeccion de 1o que llegaran a ser 
las ciudades pequeflas a medida que crezcan, podemos 
prever los siguientes cambios en los perfiles de ingreso 
de 	las ciudades pequenas:
 
- los impuestos de inmueble permaneceran estables o 

declinaran en importancia 
- los impuestos comerciales continuaran creciendo en 

importancia 
--	 las tarifas relacionadas con el mercado aumentaran 

mucho en importancia 
--	 las transferencias del gobierno central ira.n 

decreciendo gradualmente en importancia. 
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Cuadro 35 

Composici6n Porcentual de los Ingresos
 
En las Dos Muestras 

06 

Ciudades 

Pequefias 

Ano 

1977 

1978 

1979 

1980 

Impuesto 
Inmueble 

12.6 

11.8 

12.2 

14.3 

Impuesto 
Comercial 

10.0 

13 0 

13.2 

14.2 

Cargos a 
Usuarios 

6.0 

3.7 

6.2 

6.1 

Tarifas para 
Mercados y 
Mataderos 

9.7 

12.6 

14.3 

13.9 

Transfrs. 
Gobierno 
Central 

61.8 

58.9 

54.2 

51.4 

T=TAL 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

1981 15.7 13.9 4.8 12.0 53.2 100.00 

Ciudades 

Grandes 1977 

1978 

1979 

6.7 

5.2 

5.6 

21.5 

21.2 

22.7 

6.1 

6.5 

8.8 

35.1 

40.3 

36.3 

30.5 

26.9 

26.3 

100.00 

100.00 

100.00 

1980 

1981 

8.1 

12.6 

19.9 

18.9 

7.8 

8.9 

40.7 

35.2 

23.5 

24.3 

100.00 

100.00 



Este anilisis sugiere un perfil de cambios r~pidos a medida que las ciudades 
pequefias aumentan su La delpoblaci6n. informaci&n Cuadro 35 (y tairbien la 
del Cuadro 34) muestra una gran fluctuaci6n en los impuestos de inmueble, en 
los impuestos comerciales y en 
las tarifas relacionadas 
con el mercado en las
 
ciudades grandes de la 
muestra. Esta fluctuaci6n es preocupnte, ya que hace
 

dificil los calculos del presupuesto.
 

La fluctuaci6n 
en las cifras del impuesto de inmuebles muestra el patr6n
 
"clasico" resultante del reavalu'o y de la actualizaci6n lenta de las listas de 
contribuyentes de 
dicho impuesto. Desde 1977 hasta 1979 
los recibos de
 
impuesto per capita 
estaban virtualmente nivelados 
o declinaban ligeramente,
 
ya que los cobros no estaban al mismo nivel del 
aumento de la poblaci6n.
 
(Recuerde que las cifras per capita toman en consideraci6rn el aumento de 
poblaci6n de cada afio.) Algunas de las ciudades de la muestra hicieron un 
reavalu'o en 1980, lo que hizo aumentar los recibos del deimpuesto inmueble. 
Las dems ciudades de la muestra tuvieron reaval6os al afio siguientk!, haciendo
 
que la suma per cipita creciera otra vez. Seria de esperar que los recibos 
del impuesto de inmueble per se
capita nivelaran o incluso 
declinaran
 

ligeramente en 1982, ya que 4se ha sido el patr6n en el pasado.
 

Ademas de la composici6n cambiante de los ingresos, 
 estamos tambien
 
interesados en el crecimiento de las fuentes 
individuales del ingreso. El
 
Cuadro 36 presenta un calculo 
de las tasas de crecimiento de las diversas
 

fuentes de ingreso de la muestra de los municipios de las Filipinas, de 1977 a
 

1981.
 

El Cuadro 36 demuestra que las fuentes locales de ingreso han aumentado en una 
proporci6n mucho mayor que las transferencias de fondos del gobierno central. 
Los ingresos locales han aumentado en un 68% en las ciudades pequeflas y en un 
57% en las grandes. El crecimiento en el ingreso de las ciudades pequeas se 
ha distribuldo uniformemente entre las tres principales categorlas de ingresos 
locales (impuesto de 
inmueble, impuesto comercial y tarifas del mercado), 
en
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Cuadro 36 

Crecimiento Porcentual de las 
Fuentes de Ingresos en las Dos Muestras 

1977 - 1981 

Ingresos Locales 

Impuesto 
Inmueble 

Impuesto 
Comerc. 

Cargos a 
Usuarios 

Tarifas para 
Mercados y 
Mataderos 

Total de 
Ingresos 
Locales 

Transfrs. 
Gobierno 
Central 

Total 
Ingresos 

Ciudades 
Pequefias 73.7% 92.5% 12.5% 71.4% 68.5% 20.2% 38.7% 

Ciuddes 
Grande-r 171.0% 26.7% 112.5% 44.5% 57.2% 14.7% 44.2% 



tanto que el crecimiento se ha distribuido en forma dispareja en las fuentes 

de ingreso de las grandes ciudades.
 

Estos anAlisis de las tasas de crecimiento han sido calculados en t e rminos de 
pesos "actuales" o no se 
-- sea, ha tomado en cuenta la inflaci6n. Sin
 
embargo, la inflaci6n en las Filipinas fue bastante alta en los a~ios 1977 a 
1981, alcanzando 
a casi el 73% durante dicho periodo. Si comparamos el
 
comportamiento de las diferentes 
 fuentes de ingreso con la inflaci6n,
 

encontramos lo siguiente:
 

El crecimiento del total 
de los ingresos locales de las
 
ciudades pequefias ha estado casi 
a la par de la tasa de

inflaci6n, mientras que en las grandes ciudades no ocurri6 asi.
 

S6 1o el crecimiento del impuesto de inmueble y de los cargos a
los usuarios super6 a la 
tasa de inflaci6n y ello sucedi6 s6lo
 
por las enormes alzas de 1981.
 

Debido al lento 
crecimiento de la contribuci6n del gobierno
 
central, los totales ambosingresos de grupos no estuvieron alnivel de la inflaci6n; 4 sto significa que los gobiernos locales
 
tenlan en 1981 menos poder adquisitivo que en 1977 para
 
financiar los servicios locales.
 

Adema's del exanen del crecimiento total entre 1977 y 1981, nos 
preocupa
 
tambi6n el PATRON FUNDAMENTAL DE CRECIMIENTO. La mejor manera de si
ver 

existe un patr6n fundamental y la direccion que tiene el mismo plasmares en
 
una gr~fica los cambios de afio en afio. Cuadro muestra
El 37 el total de los 
ingresos locales para las ciudades grandes y para las pequefias de la muestra 
de las Filipinas representadas en la grafica.
 

Ia linea trazada para la informaci~n de la ciudad pequefia es casi recta, Io 
cual facilita apreciar la tendencia precisa que siguen las recaudaciones del 
ingreso local. Sin embargo, la linea marcada para la informaci6n de la ciudad 
grande no es recta, dificultando el apreciar con exactitud cual es 
 la
 
tendencia general. Hay dos tecnicas que podemos usar para suavizar las 
fluctuaciones de afio en aflo cuando trazamos una linea recta que describe el 
patr6n fundamental de la tendencia.
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COadro 37 

Grfica del Total de los Ingresos Lcxalers, Per Cpita de las 
Muestras de Ciudades ecueas y Grandes 

20 

Ciudades Grandes 

15. 

U) 

. 0 
0 

.,a

4Ciudades Pequefias 

I * I I I 

1977 1978 1979 1980 1981 

A-no 
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La t~cnica rns simple se denomina t 6 cnica de los "prominios movibles". Como 
su nonbre lo indica, traz~amos el promodio de la inforrm-aci6n de varios aJos en 
vez de La informaci n (10 cadia afo. Ibr ejemplo, en -I ea'Ito del promrnoio 
movible do dos an1os toairlrxs -I promedio de la informaci(-x jIxira 1977 y 1978 y
trazainos ese idimoro. 'Inmos entonces el proinedio do ,a i nformici6n pira 1978 
y 1979 y trazaios 6ste. HA. Cuadro 38 muostra el calculo del proiriNio movible 
de la informacidn de ingroso en el ejemplo de una ciudad peq uefa. 

Cuadro 38 
"Promedios Movibles" de la Informaciolo del Ingreso Per CApita 

para una Pequela Ciudad de la Muestra, Filipinas 

rFarifas para Transfrs. 
Impuesto Impuesto 
Cargos a Mercados y Gobierno Total
 
Inmuebl. Comerc. 
 Usuarios Mataderos Central 
 Ingresos
 

1977/78 1.14 1.08 
 .45 1.04 5.64 9.36
 

1978/79 1.18 1.29 .49 1.32 5.56 9.85
 

1979/80 1.43 
 1.48 
 .66 1.52 
 5.68 10.75
 

1980/81 1.82 
 1.70 .66 
 1.56 
 6.34 12.07
 

Una tecnica m~s sofisticada es la r la regresi6n lineal, que usa un 
procedimiento estadistico que ajusta a uma linea recta la informaci6n
 
registrada para el percodo 
de cinco alios. El calculo 
de una linea de
 
reqresi6n lineal 
es algo complicado; 
se puede hacer con una calculadora de 
mano, con una calculadora programable o con una computadora. La nota t6cnica 
que se da al final de este Manual muestra la f6rmuia para calcular la
 
tendencia lineal mediante !a tecnica 
de regresi6rn lineal obtenida 
con una
 
calculadora de mano.
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El Cuadro 39 muestra las tendencias trazadas para la informaci6n total del
 

ingreso de la muestra Filipina, usando la tecnica de regresid'n lineal. Tener
 

una linea de tendencia recta facilita ver la tasa de crecimiento precisa en el
 

patr6n fundamental de la recaudaci6n de ingresos. Esta t~cnica tanbi6n
 

permite proyectar las futuras recaudaciones de ingreso (las proyecciones del
 

ingreso se discuten al final de esta secci6n).
 

Adems de trazar la linea de tendencia del total de la recaudaci6n de
 

ingresos, podemos utilizar es-a tecnica para analizar el crecimiento de las
 

fuentes de ingreso individuales. El Cuadro 40 presenta un juego de graficas
 

en las cuales se han trazado las lineas de tendencia del impuesto de inmueble,
 

del impuesto comercial, de los cargos a los uslarios del mercado y del
 

matadero, y las transferencias del gobierno central.
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Cuadro 39 

Trazado de Tendencia Lineal para el Total del Ingreso 
mediante la T6-cnica de Regresi6n Lineal 

Local 

24 

18 

14 

Ciudades Grandes 

(a
4-J 

CL 

0 

12 

6-

Ciudades Pequefias 

2. 

1977 1978 1979 19.80 1981 
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Cuadro 40 

Tendencias del Impuesto de Inmueble Per Capita 

.104 

9V 

4.1 

0 

a) 

4

3'
 

Ciudades Grandes21 

Ciudades Pequefias 
1 

1977 1978 1979 1980 1981 

Afio
 

Grfica de la Tendencia Lineal de las Fuentes de Ingreso Individual 

Miestra de Las Filipinas. 
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Cuadro 40 a
 

Ternencias del Impuesto Ocnercial Per Cpita 

101
 

.

o 5 
 Ciudades Grandes 

C/
 

w/
 

.-


Ciudades Peguefias2' 

1,
 

I I III 

1977 19§78 19§79 19§80 1981 

Afio
 

Grifi m de la Tendercia Lineal de las Fuentes de Ingreso Individual,
 
Muestra de Filipinas
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2--1 

Cuadro 40 b 

Tarifas Per CApita de los Mercados y Mataderos 

10'= 

91 
Ciudades Grandes 

7.

VV 
4.-

Ciudades Pequehas 

1§77 1§78 1§79 1§80 1981 

Gr~fica de la Tenderncia Lineal de las Ebentes de Ingreso Individual,
guestra de Filipinas 
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Cuadro 40 c
 

Per Cpita de las Transferencias del Gobierno Central
 

101
 

9"
 

8
 

7
1Ciudades 

Pequefas 
.06 -

5 

Ciudades Grandes
 

0 

CL 

4
 

3.

2
 

1.-


I _ _ _ I I
_ 

1977 1978 1979 
 1680 1981
 

A~io 
Grhfica de la Tendencia Linea de las Fbentes de Ingreso Individual, 

Muestra de Filipinas
 

-100



Estas graficas son bastante 6 tiles para ver rapidamente tanto la importancia 
relativa de las fuentes de ingreso entre las ciudades grandes y las pequeias, 
como las tasas de crecimiento relativo los grupos.
entre dos 
 El examen de
 

estas tendencias revela lo siguiente:
 

Los impuestos de inmueble y las tarifas de los mercados 
estan creciendo a una tasa m~s rapida en las grandes
municipalidades que lasen pequenas (Te se dan en la 
muestra.
 

Los impuestos comerciales crecen sr o menos al 'm-smo 
ritmo en -)os grupos, salvo por las cantidades per
capita que scl notablemente mas altas en las ciudades 
grandes. 

El ingreso total estA creciendo ,,-s o menos al mismo 
ritmo para ambos grupos de municipalidades, siendo las 
ciudades 
mis grandes las que disfrutan de un nivel 
superior per capita; sin embargo, las donaciones del 
gobierno central crecen con mayor 
rapidez para las

ciudades pequeias, compensando asi su crecimiento rnas
 
lento en 
los ingresos obtenidos localmente (impuesto de 
inmuebles, impuestos comerciales, y tarifas paza
 
mercados y mataderos).
 

Estos anrlisis de la informaci6n del grupo proporcionan la base para el uso de 
la imformaci6n con fines comparativos. Todas las compara.ciones que hagamos 
ahora con la inforaci6n de ciudades individuales tonklran en consideraci6n 
todas estas tendencias generales, en cuanto a composici6n y crecimiento.
 

3.2.3. Comparaciones del (bmportamiento del Ingreso 

Luego de haber desarrollado una buena interpretacimo de las tendencias de los 
patrones del ingreso en la informaci6n de grupo, podemos utilizar ahora esa 
informnaci6n para comparaci6n. 
 En esta seccio-n haremos dos 
tipos de an~lisis
 

comparativos:
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- Comparaci6n mediante el an~lisis de la tendencia
 
-
Anlisis del ingreso potencial
 

El primer tip. de analisis compara las tendencias en la recaudaci6n de una 
sola municipalidad, en relacion con los patrones vistos en la informacin de 
grupo. Estamos particularmente interesados 
 en cualguier diferencia
 
significativa entre tendenciaslas que refleja la infornacicn de grupo y las 
tendencias observadas en la informaci6n del ingreso de una municipalidad.
 

Para ilustrar corn usarros la informaci~n de grupo con fines comparativos, 
examinaremos el decaso la ciudad de Culasi, una de las ciudades de la muestra 
de 14 ciudades de las Filipinas. 1
En nuestro ejemplo, enfocaremos -os ingresos

del impuesto cornercial. Para lievar a cabo la comparacion, calculamos primero 
una linea de tendencia basada en los 
ingresos por el 
impuesto comercial, aio 
por afio. El Cuadro 41 muestra una grafica en la que trazanse los ingresos 
reales del impuesto comercial recaudado por Culasi, la linea de tendencia para

Culasi computada por el anilisis de regresi6n lineal, y la linea de tendencia 
del ingreso promedio del grupo 
por impuesto comercial (grupo de ciudades
 
pequeias).
 

Al observar el curso de la linea de tendencia de Culasi, pareciera que los 
ingresos por impuestos estan aumentando ininterrumpidamente. Sin embargo,
comparando la linea de tendencia de Culasi con la de grupo, venos que Culasi 
esta recaudando menos ingreso per capita que el promedio del grupo. Mis a~n,
el crecimiento en los ingresos de Culasi por impuesto comercial, es mas lento 
que la tendencia del grupo, lo cual laindica que ciudad se estA quedando mis 
y mis atr~s. 
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Qiadro 41 

Comparaci6n del Cbmportamiento del Impuesto Cbmercials 
Culasi vs Tendencias Promedio del Grupo 

Tendencia del 

2 Grupo de 
Ciudades Pequefias 

Recaudaci6n Real 
Cde Culasi 
ro 

L) 

0 
 Tendencia1. 
0 de Culasi 

1977 1978 1979 1980 1981 

Xio 
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Lo que es particularmente preocupante es que Culasi es una de las ciudades ma's 
grandes dentro del grupo de nequefas ciudades. Tal como lo discutimos 
anteriormente, deberiamos esperar que su comportamiento de ingreso llegase a 
ser m~s parecido al del ejemplo de ciudad grande. Por 1o tanto, esperariamos 
que experimentara un desarrollo nas rapido en el impuesto comercial que otras 
ciudades pequeas. El hecho de que este sucediendo justamente lo contrario es
 
motivo de cierta preocupaci6n especial 
 de parte de los funcionarios
 

municipales de Culasi.
 

Este tipo de analisis comparativo se puede usar para cualquiera de las fuentes
 
de ingreso 
local. Sin embargo, una vez que hemos determinado que ciertas
 
fuentes de ingreso se van quedando a la zaga en el crecimiento esperado, c6o
 
determinamos cuil seria el potencial de pago al mejorar el comportamiento del
 
ingreso? Eh este problema 
del potencial de pago enfocaremos la siguiente
 
secci6n de este capitulo.
 

ANALISIS DEL POTENCIAL DEL INGRESO
 

Uno de los mis importantes resultados del analisis del ingreso es la
 
identificaci6n 
de curles son los ingresos que pueden aumentar. Para
 
identificar los aumentos 
potenciales necesitamos establecer primero que 
suma
 
debe poder recaudar el municipio de una fuente de ingreso determinada. Tal
 
como hemos dicho, lo ideal seria conocer cual es la "base del ingreso" real de
 
cada fuente de ingresos. Sin embargo, en la mayor parte de 
los casos no 
tenemos la informaci6n para calcular con exactitud la base del ingreso. Por 
lo tanto, necesitamos un alternativo paramtodo fijar las metas de la 
recaudaci6n del ingreso.
 

La informaci6n comparativa de un grupo de ciudades nos proporciona un m6todo
 
para calcular cuales deben ser las metas del ingreso para una determinada 
ciudad. Del analisis de la informaci6n hecho anteriormente, sabemos cua'nto 
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estan recaudando otras ciudades sobre 
una base per capita. Por consiguiente,
 

podemos seleccionar las metas per cipita en base a esa experiencia de grupo.
 

Este enfoque difiere fundamentalmente del concepto de "esfuerzo del 
impuesto",
 
que ha sido usado frecuentemente como 
la medida para el comportamiento de la
 
generaci6n del ingreso en el arnlisis financiero municipal. 
 E1 anAlisis del
 
esfuerzo del impuesto busca comparar el ingreso publico logrado con el ingreso
 
total o riqueza, base de la comunidad. Aunque conceptualmente eficiente, el
 
enfoque del esfuerzo del 
ingreso tiene en la prActica severos problemas de
 
medici6n y no ha demostrado 
gran utilidad en ayudar a los funcionarios
 
municipales a identificar 
d6nde mejorar la generaci&' del ingreso. EI
 
contraste, el enfoque del potencial del ingreso est6 dise~iado para identificar
 
d6nde podrian 
 aumentar los ingresos, basandose estrictamente en las
 
comparaciones entre los municipios.
 

Al seleccionar las metas 
per capita para el aralisis del potencial del
 
ingreso, podemos 
 usar las cifras del promedio per cipita de nuestra
 
informaci6n de grupo o podemos escoger metas 
basadas en la recaudaci6n del
 
ingreso de las municipalidades que tienen mejor comportamiento. 
 como estamos
 
interesados en el potencial del 
ingreso base de una municipalidad, sugerimos
 
el uso de metas basadas en las municipalidades que tienen mejor comportamiento.
 

Como ejemplo de a'mo se hace 6sto, calcularemos metas de ingreso para la
 
informaci6n de grupo de Filipinas, 
usando el promedio de las dos cifras 
mns
 
altas del ingreso per c~pita para cada fuente de ingreso 
en cada afio. Como 
sabemos que las ciudades grandes y las pequefias difieren en cuanto a 
recaudaci6n, debemos construir metas de ingreso para los dos grupos por 

separado. 

El uso de tales metas requiere del juicio documentado de parte del analista. 
Podri haber casos donde una municipalidad tiene una base econ6mica poco comn, 
vr.gr. area minera o centro turistico. Eh esos casos atipicos, la informaci6n 
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financiera para esa municipalidad debe usarse con cautela en el anAlisis del 
potencial del ingreso.
 

El Cuadro 42 muestra los pasos para el c lculo de las metas del potencial del 
ingreso para la muestra de 
 las ciudades Filipinas. Este calculo 
nos
 
proporciona las metas del ing ieso que representan lo que las miuicipalidades 
de mejor comportamiento han podido lograr en cada afio. Representan metas 
razonables por cuanto 
se 
basan en lo que otras ciulades han podido alcanzar.
 
El Cuadro 43 muestra 
las metas del ingreso real calculadas tanto para los
 
grupos de ciudades grandes como de pequeias.
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Cuadro 42
 

C:iculo de las Metas del Ingreso Potencial
 

Identifique las dos cifras ms altas del ingreso per capita para cada fuente 
de ingreso en cada a5o. Calcule el promedio de las dos cantidades; haga 6sto 
para cada fuente de ingreso en cada afio. 
 Estas son las metas del ingreso.
 

Ejemplo: para las ciudades Filipinas pequefias del ejemplo, tenenIos las
 
siguientes cifras de recaudaci6n per cipita durante 1981. 
 Se traza un circulo
 
a cada una de las dos cifras ms altas de cada fuente de ingreso-- el promedio

de las dos representa la meta del ingreso para esa fuente de ingreso en 1981.
 

Tarifas 

Ciudad 
Impuesto 
Inmuebles 

Impuesto 
omercial 

Mercados 
Mataderos 

Bontoc 1.66 1.76 .91 

Bugasong 1.89 .59 (SD 
Culasi 1.71 1.0 2.3 

Libertad 1.24 .75 1.37 

Liloan 2.15 2.77 .34 

Pi.lar .38 1.62 

Sapian C 1.60 1.97 

Sogod 1.58 2.09 

Sto Domin 2.18 0 

Tibiao 1.5 .59 1.82 

Meta del Ingreso = 3.50 4.10 2.72 
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Las metas seialadas en el Cuadro 43 indican lo que una municipalidad de ese 
grupo debi6 haber podido recaudar si se hubiera comportado igual que las
municipalidades de mejor desempeio. La diferencia 
entre la meta y lo 
que
 
cualquiera municipalidad recaud6 es 
la suma perdida en el potencial de
 
recaudaci6n para esa fuente de ingreso. 
For ejemplo, si la Ciudad X recaud6 3
 
pesos per cpita por impuesto de inmueble en 1981 y la meta es de 4.06 pesos,
la Ciudad X "perdi6" 1.06 pesos per cipita durante ese afio.
 

Podemos ahora llevar este analisis un paso m~s allA, calculando la suma total
del ingreso que una municipalidad pudo haber recaudado si hubiera estado 
actuando a la altura de su potencial. Hacenos 6sto multiplicando la meta del
ingreso per capita por la poblaci6n de la municipalidad para determinar el 
total del potencial del ingreso. Restamos 
 entonces la 
 suma realmente
 
recaudada por la municipalidad para ver cual es el ingreso potencial adicional
 
de la municipalidad para cualquiera de sus fuentes de ingreso. Esta suma 
total nos dice cul es el potencial de pago al 
invertir en el mejoramiento de
 
la recaudaci6n.
 

Para ilustrar la aplicaci6n de 
esta tecnica hemos preparado el siguiente
 
anlisis de caso de 
varias ciudades seleccionadas 
de la muestra de las
 
Filipinas.
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Cuadro 43 

Metas del Ingreso Per Cpita de las Ciudades Grandes y Pequefias, 1977-1981 
(Pesos Filipinos) 

Afm 

Impuesto 
a la 

Propiedad 
Inpuesto 
Crmrcial 

Cargos 
por
Servicios 

Mercados 
y

Mataderos 

Transfe
rencias del 
Gob.Ce-ntral fTTAL 

Ciudades 
Peque-ias 1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1.93 

1.56 

1.88 

2.49 

3.51 

2.25 

3.17 

3.39 

4.16 

4.11 

1.09 

1.02 

1.45 

1.51 

1.25 

2.34 

2.31 

2.68 

2.78 

2.72 

7.39 

7.25 

7.11 

6.98 

8.83 

15.01 

15.31 

16.51 

17.92 

20.41 

Ciudades 
Grandes 1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1.32 

1.04 

1.16 

1.70 

4.06 

4.08 

4.94 

5.29 

5.66 

6.49 

1.42 

1.58 

1.54 

1.51 

2.04 

7.88 

10.28 

8.71 

11.37 

11.30 

5.58 

5.45 

5.33 

5.20 

6.35 

20.28 

23.29 

20.03 

25.44 

30.24 



ESTUDIO DE CASO: AnAlisis del Potencial del Ingreso
 

El Cuadro 44 muestra el potencial de ingreso adicional para los afios 1977 y

1981 de tres municipalidades seleccionadas de la muestra de ciudades pequeas 
de las municipalidades Filipinas. Las sumas que dan
se son las sumas
 
adicionales que calculamos 
debieron haberse 
recaudado si la municipalidad
 

hubiese estado comportcndose tan bien como las mejoresdos ciudades de la
 
muestra. Las 
 sumas negativas indican la
que municipalidad estaba
 

comportridose mejor que el promedio de las dos mejores -- o sea, era una de 

las mejores del ario.
 

Ai analizar el Cuadro 44, buscamos primero las dos rgs grandessumas de cada 
municipalidad en a~io. sumascualquier Las mas grandes indican donde se
 
encuentra el potencial 
de pago mas 
alto para mejoras en la recaudaci6n del
 

ingreso; tambi~n indica d6nde puede haber problemas de cobro. Estas son las 
areas donde las 
inversiones en el mejoramiento de las recaudaciones deben
 

producir el indice de pago mas alto para la municipalidad.
 

Al mirar el Cuadro 44, vemos que Sapian debe 
concentrarse primero el
en 


impuesto comercial, que es el que muestra el potencial mas alto. Por la misma 
raz6n, Sogod debe concentrarse en el impuesto de inmueble, mientras que Culasi 

debe hacerlo en el impuesto comercial y en el de inmuebles.
 

Ha habido mejoras en algunas de las fuentes de ingreso desde 1977 a 1981. 
Culasi ha mejorado su comportamiento en los ingresos por mercados y mataderos, 
mientras que Sogod ha mejorado su recaudaci6n del impuesto comercial.
 

Ademis de la identificacic'n del potencial de pago mas alto, cuadroel tambien 
revela algunas anomalias que requieren investigaci6n mis amplia. Por ejemplo,
 

esperariamos que impuestoslos comerciales y los del mercado corrieran 
paralelamente ya que ambos deben correlacionarse positivamente con el nivel de
 

actividad econ6mica de las municipalidades. Sin embargo, al examinar el 
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Poblaci6n 
Afio 

Sapian 1977 

(17900) 
1981 

(19000) 

Culasi 1977 

(24400) 
1981 

(26100) 

Sogod 1977 

(25100) 

1981 

(26600) 

Cuadro 44
 
Potencial de Ingreso para Ciudades 

(Pesos Filipinos) 

Ibtal Cargos
Tinpuesto Impuesto por
Propiedad Ccrnercial Servicios 

- 1495 37649 19502 

- 1814 47954 23666 

27308 36295 23366 


46782 79454 
 22910 


14038 6985 
 27346 


51185 - 9073 23177 


Seleccionadas 

Mearcados y 
Mataderos 

21689 


14017 


33493 


8708 


5763 


16626 


Transfe
rencias del 
Gob.Central 

61072 

T=AL 

138413 

78787 162250 

35209 155670 

34606 199460 

43686 97820 

57664 139579 



comportamiento de Culasi, venos que las tarifas relacionadas con el mercado se 
comportan bien, miertras que los impuestos comerciales esta'n por debajo de la 
meta en 1981. 

Debe hacerse 6nfasis 
en que en el anAlisis anterior se usa como punto de
partida para una investigaci6n mayor de las razones que producen el
comportamiento de determinadauna fuente de ingreso. F1 an~lisis no es una 
evaluaci'6 
 critica del desempefio de la administracion y no debe usarse para

juzgar la adminiistracion municipal. Debe usarse coro una herramienta que
ayude a dirigir la atenci&n hacia aquellos puntos donde el mejoramiento parece 
mas posible. 

Finalmente, 
debe notarse que este analisis presenta un enfoque Ma's bien
 
conservador para el cAlculo del potencial del ingreso. Pretende s6lo que
todas las municipalidades de un grupo similar puedan lograr tanto ingreso como 
los mejores miembros del Ehgrupo. realidad, todas las municipalidades del grupo deben poder mejorar notablemente su comportamiento; en tal caso, el 
an~lisis del ingreso potencial antes descrito sub-estimar' 
el verdadero

potencial del ingreso. Sin embargo, esta tecnica puede por lo menos 
identificar las Areas de prioridad para un mejor comportamiento del ingreso y
puede ayudar a las municipalidades a establecer metas de 
 iingresos especificos
 
para acciones acordadas.
 

3,2.4 Proyecci6n de las Tendencias Futuras de]. Ingreso 

Para mejorar la administraci financiera, los funcionarios locales neces".tan
poder proyectar 1o que podrian ser las futuras recaudzeciones de ingresos.
Necesitan esta informacion para establecer las tasas tributarias y para quejuzguen si pueden o no contraer prestamos El Capitulo V de este Manual trata 
sobre las tecnicas para proyectar el "balance financiero" de los municipios.
Esta secci6n trata exclusivamente sobre el aspecto de la ecuaci6n relacionada
 
con el ingreso y es un ingrediente necesario para el analisis del balance 
financiero.
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Estamos interesados en proyectar dos tipos de informaci6n sobre ingresos:
 

-
 Ingresos que se esperan en base a experiencias anteriores
 

- Ingresos que podrian esperarse si mejorara el 
comportamiento de la recaudaci6n. 

Proyectar en base a experiencias anteriores significa que basamos nuestras 
expectativas futuras en la continuaci~n de tendenciaslas pasadas. Ello 
meramente requiere que extendamos el analisis de nuestra tendencia lineal
 
desde el presente hacia el futuro, empleando ya sea la linea promedio movible
 
o la tendencia lineal de regresi6n lineal. 
 Cbmo esta 6ltima nos da una linea
 
recta, rxdemos usarla con mayor facilidad para proyectar la linea futura. El
 
Cuadro 45 muestra las proyecciones futuras de la Linea de tendencia para
 
nuestro modelo de Filipinas, usando la lnea de regresi6n lineal desarrollada
 
en la informaci6n de 1977-1981 del Cuadro 
39. La linea de la grafica
 
simplemente extiende la tendencia lineal Ihasta tres afios ein el futuro.
 

Debemos tener cuidado de no extender estas lineas de tendencia demasiado
 
lejos. Recuerden que esta extensicn supone 
que las tendencias anteriores
 
continuar~n 
en el futuro. Debido a las limitaciones de esta suposici6n,
 
debemos ser cautelosos en cuanto a las proyecciones de linea de tendencia que
 
se extienden mis all 
de dos o tres argos en el futuro.
 

Nuestra confianza en la proyecci6n de la tendencia 
lineal esta tan~iben
 
condicionada a la forma en que 
nuestra linea de tendencia, calculada por
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Ciadro 45 

Proyecci~n de los Ingresos Locales para las 
Muestras de Ciudades Pequeas y Grandes, Filipinas 
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regresi6n lineal, se ajusta a nuestra experiencia pasada real. Es decir, la
 

linea de tendencia se calcula com la de "mejor ajuste" de una linea recta a
 
la informaci6n actual. Sin embargo, si la infonnaci6n varia mucho de ur. ai o a
 
otro, la linea de tendencia recta no coincidirA con los puntos de la
 
informaci6n actual con mucha precisi6n. El Cuadro 46 ilstra 
este punto
 
mostrandc dos lineas de tendencia ajustadas a la informaci6n real mediante el
 
cilculo de regresi6n lineal. La Linea A se ajusta muy bien a los puntos de la
 
informaci5n real registrada, no asi la Linea B. Por consiguiente, tenamos m~s
 
confianza en el uso de la Linea A para proyectar las tendencias futuras que
 

con la Linea B.
 

El cuadro 45 proyecta los ingresos totales de nuestra 
muestra de Filipinas
 

para tres afios despues de la informaci6n recistrada actualmente. Podemos
 
utilizar tambi~n el misino tipo de proyecci6n para las diferentes fuentes de
 
ingreso. Estas proyecciones nos dicen curies debieran ser los ingresos si las
 
condiciones se mantienen iguales. Al xmismo tiempo, nuestro analisis del
 
ingreso potencial anterior indica que muchas de )as municipalidades tienen 
bastante posibilidades de mejoras. Hy alguna forma de qu-e Fodaos aprovechar 
este potencial en nuestras proyecciones futuras? 

La respuesta es si; en esa forra podremos desarrollar proyecciones futuras de 
la informaci6n del "potencial de ingreso" de la misma manera en que 
proyectamos anteriormente la recaudaci6n del ingreso. Para cualquier ciudad 
dada, podemos trazar el potencial del ingreso versus el comportamiento real, 
tal como se muestra en el Cuadro 47. Ia linea de tendencia del potencial del 
ingreso en la gr~fica muestra el calculo estimado del potencial del ingreso de
 
1982 a 1986. Si suponemos que la ciudad demorarA varios afios en mejorar su
 

comportamiento hasta alcanzar el 100% de su meta potencial, podemos proyectar
 
el crecimiento del potencial de ingresos para que se yea como la linea que se
 

muestra en el Cuadro 48.
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C-adro 46 

Ilustraci~n del "Mejor Ajuste" de las Lineas de 

Producidas por Regresio'n Lineal 
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Cuadro 47
 

Proyecci6n del Potencial de Ingreso versus Proyecci6n
Basada en la Historia de Recaudaci6n Real 
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C.~odro 48 

Proyecciones Alternativas del Ingreso Suponiendo que la Municipalidad 
Alcance (a) Todo el Potencial del Ingreso o (b) 50% del Ingreso Potencial. 
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El Cuadro 48 muestra dos proyecciones alternativas: una que supone que se 
alcanzar5 todo el potencial al cabo de cuatro afios, y la segunda qe supone 

'ues6lo se lograr la mitad del potencial en dicho periodo. Evidentemente, 
determinar la medida en que un gobierno local puede mejorar, requiere mas bien 
del criterio individual que de una f6rmula fija. Sin embargo, para fines de 
presentar la tecnica analitica, podemos usar estas alternativas toscas como 
una base razonable para ilustrar. 

EsUe tipo de proyecci6n de tendencia se puede usar para establecer limites
 
superiores e inferiores de recaudaciones futuras. Por ejemplo, no podriamos
 
esperar que una ciudad cuyo comportamiento est muy por debajo de su potencial 
de ingreso, ccwc la que se muestra en el Cuadro 46 anterior, rerentinamente 
comience a recaudar ingresos superiores a su meta de ingreso potencial. Por 
lo tan-to, podemos usar !a proyecci~n del potencial del ingreso como el limite 
superior de las recaudaciones futuras del irgreso. Al mismo tiempo, podemos 
usar la proyecci&n de !a linea de tendencia basada en experiencias anteriores 
como e] limite inferior de las expectativas futuras.
 

El Cuadro 49 muestra el trazado tanto del limite superior como del inferior 
(de la informaci6n del Cuadro 48) y el nivel resultante en el que esperamos 
que caercn las recaudaciones en el. futuro. En este ejemplo hemos usado cco 
limite superior la linea de tendencia que supone que el municipio puede lograr 
la mitad de su potencial de ingreso a lo largo dial periodo de cuatro afios. 
Este tipo de proyecci6n del ingreso es sumamente util 
en el analisis del
 
balance financiero, que se presenta en el Capitulo 5.
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Nivel Esperado de 

Cuadro 49 

las Proyeccicnes del Ingreso Futuro 
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CAPITULO 4 

ANALISIS DE LCS EGRESOS
 

El analisis de los egresos emplea muchas de las mismas tecnicas bIsicas usadas
 
en los an~lisis del ingreso, descritas en el capitulo anterior. Esto es 
particularmente cierto en el desarrollo de las medidas per capita, el anclisis 
de la tendencia, y las tecnicas de proyeccion. Sin embargo, hay ademas 
algunos tipos diferentes de arAlisis que se hacen de la informaci6n de los 
egresos, 	en los que se centrarA este capitulo.
 

Este capitulo esti organizado en forma algo diferente al anterior, reflejando 
los diferentes asuntos que es necesario tratar en el analisis de los egresos.
 
Al mismo 	tiempo, se mantiene la distinci6n entre el analisis de la informaci6n
 
financiera de una sola municipalidad y el analisis que usa datos comparativos 
de un gruro de Mnunicipios. Ambos tipos de tecnicas analiticas se presentan en
 

este capitulo.
 

Ios temas principales que cubre este capitulo, por secci6n, incluyen:
 

4.1 Organizacion de la Informacii de los Egresos
 

4.1.1 Categorlas de la Informaci6n de los Egresos 
--- Diferentes sistemas para informes de egresos
4.1.2 	 Egresos Corrientes versus CGastos de Capital

Separacion de los egresos depor inversin capital de lcs 
costos corrienites de orperaci6n 

4,2 AnAlisis de la Composici6nr General y Tendencias de los Egresos.
 

An-lisis General 
Cclculo de las tasas de crecimiento y de las tendencias 
fundaientales 

4.3 Proyeccion de las Tendencias del Total de Egresos 

Continuaci6n de las tendencias pasadas
 
Proyecciones Deterministas 
Proyeccion de rangos basados en supuestas alternativas 

"-121



4.4 Andlisis de los Componentes de los Egresos
 

- Crecimiento de los costos de personal
- Crecimiento Ge Los gastos de operaci6n y mantenimiento (O&M) 

- proyeccicn del im-pacto de las inversiones de capital
sobre los futuros costos O

- Gastos ad inistrativos versus costos directos de los 
servicios 

4.5 An~lisis de los Cbstos Unitarios del Suministro de Servicios 
Locales
 

- C mbios dentro de una municiplJidad a travs del tiempo
 
-
 Medidas comparaLtvas entre municipalidades
 
- Pelaci6ni entre dotaci6ri de personal versus porporci6n de 

gastos
 

Este capftulo esti endividido sec-iones, correspoydiendo cada losuna a temas 
antes detallados. LGbo muchos de los ina]isis de la tendencia emplean 
tecnicas siliiJiares a aTuellas usadas en e. ,lisis del ingreso, se dara 
enfasis a ia descripci-n de !as tecnicas no presentadas hasta hora. Sin 
embargo, cuando sea ac2ecuado, se eznplear~n y se ilustraran las aplicaciones de 
las t6cnicas del anrlisis del ingreso.
 

4.1 Organizaci6n de la Inforimaci6n del Frjreso 

La informacion del egreso debe organidrse en la misma foa en que 
organizamos la inforinaci6n del ingreso: por afio v por categcr 'a del gasto. 
Las categorias eirpleadas para nuestro anti siG seran necesariamente aquellas 
usadas oficialmente en los infor es de gastos al gobie:-nc central. En vista 

de que estas categorias difieren para los distintos palses, no prydemos seFialar 
aqui un conjunto &nico de categorlas para nuestro anlisis. Sin embargo, las 
tecnicas que usanos para el anlisis son aplicables a los diferentes tipos de 
inforimacion del egreso. 
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4.1.1 Categorias de la Infornaci6n del Egreso
 

Aunque la informaci'n del egreso se puE-de registrar en diferentes formas, casi 
siempre se le ciasifica por diferentes tipos de "fondos". Los fondos se 
diferencian eitre invei:3i&n de capital y gastos ccrrientes de operaciT. 
Alternativamente, se pueden establ.Ecer fordos separa5os para todos los gastos 

por un deterrainado tipo de servicio; con fre--uencia, tales fordos se 
establecen para los sisteMas de aqua, vivienda p; blica, mercados pOblicos y 

recolecci6n 6e basura. Este es el caso particular de los servicios destinados 
a ser auto-financiables y cuyos ingresos se recaudan en b se al cargo por 

servicic. 

Los sistemas contables del gasto mmicipal pieden taribiern mantener al dia los 
egresos segUn la categoria del gasto, tales como mano de obra, materiales, 
servicio de la deuda, etc. Adeirns, las municip-alidades pueden ilevar los
 

datos actualizados de los gastos de cada departamento municipal; a veces, la 
inforinaci6n registrada hace la distinci6n entre la operaci6n corriente y las
 

inversiones de capital; otras veces no.
 

El sisterma contable de los egresos que controla los gastos por departamento, a 
menudo separa Tos gastos administrativos generales de los gastos par la 
operaci6n de determinados servicios pblicos. Tal como se muestra en los 
argumentos que se dan a continuacicn, hay algunos analisis muy ,tiles que se 
pueden aplicar a los castos administrativos.
 

Cualquiera que sea la forma en c.ue se presente la informacion del egreso, 
necesitamos terier informaci6n consistente de varios aflos. "Consistencia" 

significa tener el mismo tino de informaci&n en cada categorla de u. afio a 
otro. Por ejemplo, si los pagos de los pr~stamos estAn incluidos en los 
"gastos corrientes de operaci4-n" en un afio, deben ser incluidos en esa. misma 

categorla durante todos los denms afios. 

Una vez que hemos reunido la informaci6n de los egresos de varios afios de una 
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municipalidad, el primer paso en el anlisis de la informaci6n es 
convertir el
 
total de los gjastos en cifras PER CAPITA, tal cono hicimos para la informaci6n 
del ingreso. Estas cifras per cipita onstituir'n la base para la mayor parte 
de las tciicas de an~lisis que 3e presentan en este capitulo. 

4.1.2 Gastos Corrientes versus Gastos de Capital
 

Debemos comenzar cualquier anilisis de los gastos municipales coi un 
discusi6n de las diferencias entre gastos CORRIEnT S y DE CAPITAL. Los gastos 
corrientes son aquellos causados por la operaci6n municipal sobre una base 
diaria, incluyendo los costos de operaci6n de los servicios Ira0nicipales y de 
la adminitraci6n local. Gastos de capital son las inversiones en
 
instalaciones fisicar que tienen uria vida 6til que excede al aiio en curso, 
usualmente en muchos a?,os m~s. Ejemplos Ce los gastos de capital son La 
construcci6n de carreteras y de acueductos. Las compras de equipo, como 
camiones para la recolecci6n de basura, taunbien se consideran comc gastos de 
capital.
 

os gastos de capital deben separarse de los gastos corrientes por dos razones 
fundamencales: (1) ellos suministran un servicio durante varios afios de modo
 
que sus costos (y beneficios) 
 no se producen realniente en u~n solo ai~o, y (2)
 
usualmente se presentan 
 agrupados, lo que hace que distorsionen el cuadro de
 
gastos 
del afio en que ocurren. 

Muchos siste'as de contabilidad mnricipal seperan los gastos corrientes de los 
de capital. En otros, sin embargo, los gastos de capital pueden estar 
parcialmente ocultos en los presupuestos corrientes de operaci6n de los 
municipios. 
 En Thnez, por ejemplo, los excedentes de los presupuestos de 
operaci6n municipal al finalizar el afio fiscal, se transfieren al presupuesto 
de capital del ac-& siguiente. El. monto de esta transferencia deja entonces de 
ser parte del presupuesto de operaciones y debe restarse de la informaci6n de 
gastos corrientes cualguieren anilisis. 
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Otra situaci6n en que los gastos corrientes y de capital se enredan, es en el 
tratamiento del repago de los prestamos para inversiones de capital. Si una 
municipalidad toma un pr~stamo para inversi6n de capital, puede que el repago 
de dich- prestamo sea considerado ccmo parte del presupuesto corriente de
 
operaci6n. Esto varia de 
un pais a otro Lo ideal seria clasificar estos 
tipos de costos \ tratarlos separadamente. Necesitamos, por lo menos, darles 
un trato consisteite. Fs decir, si est~n incluldos en la informaci6n de un 
afio, denen incluirse en la de todos los aFios. MAs a n, coino estos tipos de 
gastos puerlen ser bastante elevados si se les compara ccn otros gastos,
 

necesitamos no perderios de vista en nuestra informaci6n. Una observaci6n
 
final sobre la relaci6n entre los gastos corriente y los de capital, es que 
los gastos de capital deben crear mas gastos de operacion. Por ejemplo, la 
construcci6n de un acueducto crea ia necesidad de su mantenimiento futuro y de 
mayor admninistraci6ri. Esta es una raz6n por qu ciertos tipos de servicios 
municipales tienen cuentas de fondos separadas, para distinguir de todo tipo

de gastos causados por dicl-os servicios.
 

En la mayor parte de los paises los gastos locales de capital son financiados 
principalmente, sino exclusivamente, por el gobierno central. Adenlas, el
 
gobierno central podra- tambien proporcionar una transferencia al muicipio 
para su presupuesto corriente de operaci6n. Resulta 6til coinparar los gastos 
corrientes y de capital de !as mnuicipalidades para ver (1) las tendencias de 
cada tipo de gasto a trav~s del tiempo, y (2) el grado de dependencia del 
municipio con respecto al gobierno central. 

El Cuadro 50 muestra la composici6n cairbiante de los gastos en un-a muestra de 
municipalidades ecuatorianas entre 1979 y 1981. El cuadro muestra el 
porcentaje del total de gastos correspondiente a gastos corrientes, de capital 
y de servicio de la deuda. El cuadro muestra que la proporci6n del repago de 
los prestawos crece ripidamente con respecto a los otros gastos, entendiendose 
que los gastos anteriores de capital estin asumiendo ahora una parte creciente 
del presupuesto local para el servicio de !a deuda. MAs ain, los gastos de 

-125



capital representan un componente grande 
y relativamente 
estable de los
 
presupuestos locales. Esto sugiere que en el. futuro el servicio de !a deudi 
probablemente se aelevarA mandida que los municipios absorhn una 
deuda. El caso Fcuatoriano se 

mwyr 
discute ma's detalladamente en la secci6n 5.4 

Analisis del Flujo de Fondos.
 

Cuadro 50
 

Patrones del Gasto Municipal para la Muestra de las

Municipalidades Ecuatorianas, 1979-1981.
 

Gastos 
 1979 
 .980 1981
 

Corrientes 
 50.55% 
 35.29% 
 31.61%
 

Servicio de la Deuda 
 4.02% 
 10.45% 
 13.14%
 

Varios 
 8.63% 
 9.10% 
 12.48%
 

Inversiones de
 

Capital 
 36.79% 
 45.16% 
 42.77%
 

4.2 Amalisis de la Cariposici6A General y Tendencias en los Gastce 

Volvemos ahora nuestra atenci6n, de la relaci6n entre los gastos corrientes y
los de capital, hacia el enfoque del analisis de los gastos corrientes cb
operaci6n. 
 Estos gastos generalmente se encuentran bajo el control de las 
municipalidades y relacionanse mas con los ingresos locales. Los gastcs 
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corrientes de operaci6n c-2 registran normalmfente en el fondo general de los 

municipios o en cualquiera otra cuenta de gastos qenerales de la municipalidad. 

Analizamos primero las tendencias dei crecimiento general de gastos del fondo 

general de la municipalidad, en forma reuy Farecida a como analizaTos los 
ingresos locales. El CuacIro 51 muestra los gd-stos del fondo general de 

nuestra muestra de las municipalidades Filipinas durante el periodo 

1977-1981. El cuadro muestra el nivel de gastos per c~pita en las grandes 

ciudades y en las paquefas. Zl cuadro muestra que el nivel de gastos para las 
ciudades grandes de 35% 50% mis alto el dees un a un las ciiAadesque 

pequenas, sobre una base per c5pita. Si sefalamos los gastos el Lu-a grafica 

(Cuadro 52) vemos que la tasa de creci.niento de los gastos es bastante 

consistente para a-mbos grupos. 

Cuadro 51
 

Gastos per Cpita del Fondo General para 

la Muestra de Municipalidades Filipinas 

(Pesos Filipinos)
 

1977 1978 1979 1980 1981
 

Muestra Total 14.69 15.89 17.65 20.46 23.76
 

Ciudades Pequenas 12.34 12.50 14.76 16.41 20.27
 

Ciudades Grandes 16.77 18.85 20.16 24.00 26.79
 

Si calculaumos una linea de tenrencia usando la t6cnica de los promedios 

movibles de dos afios para suavizar un poco las fluctuaciones de tin axi a otro, 

podremos ver tambi6n cual ha sido la tasa de crecimiento en el periodo (Cuadro 

53). 1-os calculos del Cuadro 53 muestran que la tasa anual de crecimiento 
para las ciudades pequefias ha sido de alrededor del 13 por ciento y del 12 pr 

ciento para las ciudades grandes. Cuando comparamos 6sto con la tasa prrnedio 
de inflaci6n anual, de mas de un 17 por ciento en las Filipinas durante el 

periodo, venos que los municipios han restringido el crecimiento del gasto a 

menos de la tasa de inflaci6n.
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Cbadrco 52
 

Grafica del Gasto Per C pita para las
 
Muestras de Muicipalidades Filipinas
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Cuadro 53
 

Promedio Wovible de Dos Aios de la Informaci&n de 
Gastos per Cpita de las Filipinas 

Prome-dio Promedio Promedio Promedio 

77/78 78/79 79/80 80/81 

Muestra 'IRltal 
 15.29 16.77 19.05 
 22.11
 

(Porcentaje de
 
cambio del afio
 
anterior) 
 9% 13% 16%
 

Ciudades Peque~as
 
y Medianas 12.42 13.63 15.58 
 18.34
 

Porcentaje de
 
cambio del a.Fio 
anterior) 
 9% 14% 17%
 

Ciudades Grandes 17.81 19.50 22.08 
 25.39
 

(Porcentaje de
 
cambio del aio 
anterior) 
 9% 13% 14%
 

Hay varias cosas que tomar en consideraci6n al interpretar la tasa de 
creciMiento de los gastos versus la tasa de inflaci6n. Por una parte, una 
tasa de crecimiento mis lenta que la inflacicn podria significar que !as 
municipalidades se est6n haciendo mRs eficientes, suministrando el mismor 
 nivel 
de servicios por uxi costo "real" menor (entendi-ndose por "real" que hencs 
hecho ajustes por inflaci6n en el costo de los bienes y servicios). Por otra 
parte, la tasa de crecimiento lenta podria significar que la calidad de los 
servicios p6blicos esta declinando.
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Cuadro 54
 

Gastos Per Cipita para Municipalidades Seleccionadas 
en la Muestra de Ciudad Pequeia, 1977 - 1981 

1977 1978 1979 
 1980 1981
 

Bugasong 
 15.19 15.97 15.07 
 17.37 19.38
 

Saipan 
 11.38 
 1.0.47 11.60 
 11.27 17.91
 

Culasi 
 15.99 16.56 23.05 
 21.06 28.92
 

Promedio de las
 
Ciudades
 
Pequefias 
 12.34 
 12.50 14.76 
 16.41 20.27
 

Podercs aplicar ahora la tecnica de anAlisis de la tendencia de crecimiento 
del gasto al anlisis del comportamiento de una sola iunicipalidad. El Cuadro 
54 muestra los gastos per cipita del fondo general de las municipalidades de 
nuestra .uestra de las 
ciudades pequefas de Filipinas as2' como el promedio
 
para tdas las ciudades pequefias. Podemos calcular una delinea tendencia 
usando la tAcnica de la regresi6n lineal para cada uno de nuestros cuatro 
conjuntos de datos representados en la grafica del Cuadro 55. 

Las lineas de tendencia del Cuadro 55 revelan io siguiente: 

Los gastos de Culasi comenzaron a un nivel mayor y hancrecido a una tasa nps rapida que las otras dosmunicipalidades y que el promedio de todas las ciudades; 

Los gastos de Bugasong han ccorenzado a un nivel Mas alto 
que el promedio de todas las ciudades, pero han crecido atasa m's lenta, terminando en 1981una a in nivel mas
bajo que el pronedio. 
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Cuadro 55
 

Linea de Tendencia de los Gastos per Cpita
 
de Tres Ciudades y del Promedio de Ciudades PequeYias
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Saipan ha comenzado a un nivel ligeramente mis bajo y ha mantenido mis o 
nenos la misma tasa de crecimiento que el promedio. 

A pesar de que la poblaci6n Culasi lade coloca en la categoria de ciudad
pequeFla, su comportamiento del gasto es m~s consistente con la muestra de 
ia ciudad grande. 

Si bien las lineas rectas de las tendencias proporcionan informaci6n 6til para 
la comparaci6n, tambi&n pueden ocultar informnacion provechosa. Por ejemplo, 
si nos referimos al Cuadro 51, vemos que la tasa de crecimiento de los gastos 
ha tenido un crecimiento estable durante el periodo. La tasa de aufnento ha 
sido ma's grande para la muestra de ciudad pequefia, alcanzmado al 24% entre 
1980 y 198]. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esta tasa acelerada de 
aumento cuando proyectenyos las tendencias del gasto futuro.
 

4.3 Proyeccici de las _ndencias en los Gastos Totales 

En el capitulo sobre el arAlisis del ingreso presentamos una tecnica para la 
proyecci6n de los ingresos futuros sobre la base de las delineas tendencia 
del ingreso anterior. Esta tecnica se puede usar tanbien para la proyecci6n 
de las tendencias del gasto en el futuro y se calcula exactamente de la misma 
Manera. Este tipo de proyecci6n supone que las condiciones futuras son muy 
parecidas a las del pasado y, por lo tanto, el coportamiento del pasado es un 
vaticinador del 
futuro. (6mo proyectamos las tendencias 
del gasto futuro o
 
del ingreso si sabenos que las condiciones van a cabiar? Por ejemplo, si 
sabezros que las tasas salariales de los empleados municipales van a ser 
aumentadas en un 40%, podemos suponer que los gastos aumentara.n a la misma 
tasa de crecimiento qe en el pasado?
 

Para rLanejar este tipo de situaciones debemos aiadir a nuestra t6cnica de 
proyeccion de la linea de tendencia otro tipo de t e cnica Ilamada Anilisis 
Determinista. Esto significa que tenemos infornaci6n adicional que nos va a 
ayudar a determinar can mayor precisi'n cuiLes seran los cambios en la tasa de 
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crecimiento; para llevar a cabo la provecci6n, no nos hace falta apoyarnos 

s6 lo en las tendencias anteriores.
 

Para ilustrar c6nya trabaja el anlisis detrminista, examinamos ]a informaci6n 
del Cuadro 56, el cual presenta informacicn del egreso de uma municipalidad 
tpica. La cifra muestra que los gastos de personal corresponden casi al 65 
por ciento de los gastos del fondo general local. Si saberns que la escala 
salarial para los empleados municipales ha estado congelada durante los 
ultimos cuatro aFios, sabeuxs entonces que el aumento de los costos de personal 
se debe a un aumento en el nnero de expleados. Al calcular el porcentaje de 
aumento de uni a~io a otro (Ciadro 56) vemos que tanto el aumento en los gastos 
de personal como en otros costos ha tenido un prontedio de 10% anual. 

Si sabemos que la poE1ftica gLiernanxental anunciada es aumentar los salarios 
del gobierno en un 20% el pr6ximo aio, cual deber;a ser el impacto en los 

gastos del fondo general la municipalidad?
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Gastos de 
por un 

Categoria del Gasto 


Gastos de Personal
 

Salarios 


Cuotas al Fondo de Pensi6n 


Riesgos Profesionales 


Alguiler/Servicios 


Materiales/Bquipos Pqueeos 


Servicios 


Pago de la Deuda 


Varios 


Total de Gastos 


Cuadro 56
 

una Municipalidad Viodelo 
periodo de Cuatro Afios 

1980 1981 


66,872 73,693 


5,851 6,204 


10,867 12,219 


11,699 14,312 


13,620 13,510 


7,613 81d0 


9,204 9,962 


2,874 3,572 


128,600 141,582 


1982 1983 

80,841 88,925 

6,063 7,781 

14,147 14,450 

15,320 18,222 

16,210 17,100 

10,690 11,212 

10,010 11,300 

2,280 2,672 

155,561 171,662 
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El cuadro 57 nos dice o'mo se puede contestar a la pregunta. El cuadro 
muestra tres distintos planteamientos. El primero presenta el crecimiento 
proyectado de gastos, empleando una proyecci6n simple de la tendencia; este 
planteamiento s6o) supone que la tasa promedio de aumento en un 10% en los 
gastos totales se wmantendr en el futuro. El segundo planteamiento supone que 
(1) el crecimiento de otros costos aumentari en la misma tasa promedio de 10% 
que en el pasado, (2) el n~nero de exrpleados continuar aumentando en uln 10% 
como en el pasado, y (3) el promedio de salarics subirA en un 20 por ciento en 
1984 tal conm se prcneti6 en la nueva politica. El tercer planteamiento 
supone las mismas acciones que en el segundo, salvo que el numero de empleados 
est6 congelado en los niveles actuales.
 

Los resultados de los tres planteamientos nos dan predicciones diferentes de 
los gastos de la municipalidad en 1984. Tales planteamientos son i'tiles para 
darnos no tanto un caIculo preciso, pero sl una serie de estimaciones dentro
 
de la cual pronosticamos que la suma de los gastos futuros disminuir . En 
esta forma, podemos usar los planteamientos para establecer los limite
superiores e inferiores en las proyecciones del gasto futuro. 
El uso de esto.:
 
limites se discute con mayor amplitud en el Capitulo 5 de este Manual.
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Cuadro 57
 

Proyecciones de Alternativa del Crecimiento de los
 
Gastos Fmpleando el Analisis Determinista
 

1. 	 Planteamiento A
 

Supone que el crecimieno continuara a la misma 
 tasa 	 registrada en el
pasado (10%). Por lo tanto, el gasto en sera:1984 

171,662 x 110% = $18.82B 

2. 	 Planteamiento B
 

Supone un crecimiento del 10% en los gastos 
que 	no son del personal; el 
numero de empleados aumenta en un 10% y el promedio salarial aumenta en 
un 20%: 

Gastos que no son del personal = 60,506 x 110% = 66,557 

Costos del personal = 115,156 x 110% (aumento cifras)en x 120% 
(aumento en salarios) = 146,726
 

Total Gastos = 66,557 + 146,726 = $213,283
 

3. 	 Planteamiento C
 

Supone que 
el aumento en los gastos no del personal es de 10%; el
personal no aumenta en n6 mero, pero los salarios aumentai en un 20%: 

Gastos que no son del personal = 60,506 x 110% = 66,557 

Gastos del personal = 111,156 x 120% (aumento salarial) = 133,387
 

Total Gastos = 66,557 + 133,387 = $199,944
 

4.4 	 PxAlisis de los cempoentes del Gasto 

Las 	 t 6 cnicas aia-liticas presentadas hasta ahora se centran en el total de los 
gastos. En esta secci6n 
veremos en mas detalle lcs componentes de esos
 
gastos. Ya hemos introducido esta noci6n en la secci6n anterior cuando se 
usaron los costos del personal para proyectar les gastos futuros. 
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Analizar los componentes de los gastos requiere informaci6n detallada de
 
dichos gastos. Lo, tipos de anilisis mas 6tiles que pueden hacerse incluyen:
 

- Crecimiento de los costos de personal
 

Crecimiento de los gastos de operac&in y mantenimiento de las

inversiones de capital
 

- Crecimiento de los gastos generales de administraci6n.
 

4.4.1 Crecimiento de los Costos de Pcrsnal 

Hay dos conjuntoo muy 6 tiles de analiSs de los gastos de personal. El 
primero se ref iere a los ca.bio -2n la proporcin de los gastos totales 
correspondientes a! persoral en ra26n del tiempo. El segundo se relaciona con 
los costos compcrativos del personal de un grupo de municipalidades. El 
Cuadro 58 ilustra ol aralisis de los cambios en los costos de personal de una 

municipalidad a travs del tiernj-). 

El Cuadro 58 muestra que la proporci6n de los gastos totales correspondiente a 
personal ha aumentado del 56% al 63% durante el pericdo de cinco anos. Esta 
observaci6n pcdria levarnos a preauntar si los costos del salario pramedio 
estw'i aumentardo con demasiada rapidez o si el numero de empleados crece 
excesivamente. 

De la informaci6n del cuadro vemos que el nuimero de emleados se ha elevado 
s6lo en un 17.5% mientras que el total de la poblacin de Nakuru ha aumentado 
aproximadamente en un 36.4% durante el mismo periodo. Por lo tanto, llegamos 
a la conclusicn de cque el crecimiento en el n6mero de empleados es razonable 
comparado con el crecimiento general de la poblaci6n. 

Segundo, debemos examinar el aumento del promedio de los costos por empleado. 
Vemos que este crecimienco ha sido de alrededor del 67%, mientras que el de la 
inflaci6n ha sido del 62%. Aunque ligeramente superior al de la inflaci6n, el 
auxmento del promedio de los costos del personal no est fuera de proporci6n. 
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Cuadro 58
 

Empleo y Gastos de Personal dol
 
Concejo Municipal de Nakuru (Kenya),
 

1971 y 1975
 

Porcentaje de
 
Aumento 

1971 1975 
 1971-75
 

Total de Gastos 
 449,480 787,477 
 75.2%
 

Gastos de Personal 253,503 497,767 
 96.4%
 

Porcentaje de los Gastos Totales
 
que corresponde a Personal 
 56.4% 63.2% NA
 

Nmero de Empleados 
 1,203 1,413 
 17.5%
 

Oosto de Personal por Empleado KL 210.73 KL 352.28 
 67.2%
 

Porcentaje de Aumento de
 
la Inflaci6n (Indice de

Precios del Consumidor) 
 62.3%
 

Tasa de Crecimiento de la
 
Poblaci6n Dirante el Periodo 
(Crecimiento de la Poblaci6n
 

Urbana para todas las Ciudades
de Kenya) 

36.4% 
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Si el aumento en el numero de empleados y el crecimiento en los costos del 

salario promedio son razonables, a qu6 se debe que e! personal se este 
llevando ura proporci6n cada vez mayor de los gastos totales? [a explicaci6n 

debe ser que el Concejo Municipal do Nakura mantiene bajo el crecimiento de 
los costos que no son de Personal, muy por debajo de la tasa de inflaci6n 

actual. En realidad, si calculamos el aumento de los gastos ajenos al 
personal, vemos que 6 stos han auentado s6lo en un 47.8%durante el periodo. 

Una pregunta final que debemos bacer con respecto a los costos del personal de 
Nakuru es cu-an razonables son ess costos omrarados con los de otras
 

municipalidades de Kenya. Podemos dar una mejor repuesta si examinamos la 
informaci6n de otros concejos municipales. El Cuadro 59 presenta informaci6n 

comparativa de los costos de personal per capita y nunmero de enpleados por 
cada mi.l personas. Estas indices nos permiten comparar los ccstos de personal 

de Nakuru con los costos de otros concejos municipales. 

Del Cuadro 59 vemos que Kanuru tiene uno de los costos de personal mas bajos 

per capita. embi~n que se aproximacd-iente elT veios Nakuru mantiene en 
promedio en terminos de n6mero de empleados por cada mil habitantes. Esto 

significa que el promedio de costos salariales de Nakuru debe ser mas bajo que 
el de los demoas concejos municipales, considerados como grupos. En realidad, 

si miramos hacia las municipalidades con el m's alto total de gastos per
 

crpita (Kisunu, Eldoret y Ilitale), venos que esas municipalidades tienen el 
mayor nuxnero de empleados per capita. Esto significa que el total de los 
gastos se debe iayormente a los costos de personal y que ,stos estan
 

determinados el nfmero de empleados yen gran parte por las diferenciasno por 
en la escala de salarios. For 1o tanto, controlar los gastos municipales 

significa controlar primero la magnitud de la dotaci6n de personal de las 
municipalidades. 

NOTA: El interesado debe ser cuidadoso al recabar la informaci6n de 
personal de los registros de la municipalidad. Hay diversos peligros latentes 
que pueden sesgar la informaci6n. Primero, el personal de la municipalidad
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puede estar fonado tanto por personas empleadas a travs del servicio civil 
nacional corao por la municipalidad. A menudo, estas diferenciaciones se 
omiten en los registros del local.personal Segundo, las municipalidades
 
pueden tener trabajadores teiporales o de 
tiempo parcial, asi com tambien
 
empleados de tiempo compieto y pernmanentes. Estos trabajadores parciales
 
pueden figurar o no en los recistros de la municipalidad () el nnero total. de
 
empleados parciales puede estar registrado sin ninguna indicaci6n en cuanto a 
nuero de horas o "equivalentes de tiempo completo" tierien en realidad). Esta
 
variabilidad en ei registro 
del personal puede producir informaci6n no
 
confiable a menos que la persona que esta recabando los datos prevea estos
 
peligros. Por consiguiente, es importante obtener calculos del 
total de la
 
fuerza laboral equivalente a tiempo completo, para analizar costo
el del
 
personal.
 

4.4.2 Creciniento en los Ckcstos de Operaci6n y Mantenimiento
 

Los costos de operaci-n y mantenimiento scn componentes de los 
gastos

municipales que a menudo se omiten o se mantienen a un nivel tal que impide el 
control adecuado de las inversiones de capital. Eh sintesis, los gastos de 
O&M no deben minimizarse si los servicios p6blicos van a mantenerse a niveles 
adecuados.
 

Los gastos de O&M deben reflejar los niveles de las inversiones previas de
 
capital. Esto es particularmente cierto 
cuando las inversiones de capital
 
expanden los servicios existentes en vez de reemplazarlos. La expansi6n de
 
los servicios requerirt gastos adicionales de O&M en tanto que el reernplazo
 
mantendrA o au'n disminuiri los gastos futuros de OEM. 
 Si las inversiones de
 
capital para la ampliaci'n de servicios han sido fuertes en 
el pasado

reciente, es de esperar que 
los gastos de 0&M aumentaran en el futuro
 
inmediato. El 
Cuadro 60 ilustra este fen6meno de efecto de "rezago" en el
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Cuadro 59 

Gastos de Personal per capita de los 
Principales Concejos Municipales de Kenya, 1975 

Nairobi Mombasa Kisurmu Nakuru Eldoret Thika Kitale 

Poblaci6n 
(1975) 768,000 375,000 47,000 90,000 20,000 35,000 18,000 

Total per cApita 
gastos actuales 
(KL) 12.08 7.60 14.70 8.70 17.50 10.84 15.12 

Gastos de 
personal per
capita (KL) 6.72 4.92 9.17 5.49 11.11 6.18 8.62 

Nmero de 
empleados per
capita 16.5 9.1 23.7 16.3 24.0 16.6 25.2 



tiempo entre !as inversiones de capital 
para ampliaciones y los gastos de 
O&M. El cuadro demuestra que debemos proyectar un aumento rapido de los 
gastos de O&M durante el periodo 1982-1995, en base a las fuertes inversiones
 
de capital de treslos afios anteriores. 

Si bien es ficil ver conceptualmente el nexo entre la inversi6n de capital y 
los futuros costos Ke O&M, minses dificil traducirlo a un calculo preciso del 
impacto de la inversi6n de capital en el presupuesto corriente de gastos de un
 
gobierno local. La causa de esta dificultad radica en cue los gastos de O&M 
no constituyen un rengl6n (nico de gastos, sino seque reparten a travs de 
los presupuestos de operaci~n de los distintos departamentos del municipio.
Mis au'n, los diferentes tipos de inversi6n de capital causar~n impactos muy 
diferentes en los futuros gastos de O&M.
 

Debido a 
estas razones 
es dificil proporcionar reglas precisas para 
el
 
pron6stico del impacto que tendr un determinado nivel de inversim de capital 
en los niveles de los gast.js futuros. Aparte de tratar este asunto caso por 
caso, lo mejor que podemos hacer es anticipar el impacto de los diferentes 
niveles de inversi6n de capital en la tasa de crecimiento del total de los 
niveles de los gastos corrientes. 
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Cuadro 60 

Ejemplo del Imacto Retardado de la Inversin de Capital (Eapansin)
 
en los Gastns de Operaci6n y Mantenimiento.
 

Perfodo de Inversi6n
 

INVEPRSION DE CAPITAL
 

PerTodo de flnpacto 

Gastos 

de O&M 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1913 1984 1985
 

A3o
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Para calcoular el impacto de la inversi6n de capital en la tasa de crecimiento 
de los gasto. corrientes necesitaos 
una serie hist6rica de datos de 
varios
 
afios 
sobre niveles de inversi6n de capital, 
la naturaleza de 
la inversi6n
 
(e-ransi6n vs. reemplazc) y los niveles de los gastos oo.:rientes de
operaci6n. El Cuadro 61 proporciona infonaci6n para este analisis. 

Al examinar la informacicn del oadro, miramos primero las tendencias de los gastos corrientes. 
 Vemos que durante 
 el periodo 1975-1978 los gastos
corrientes aumentaron aproximadamente en ,:d, 10% por af o. De 1979 a 1983 los 
gastos corrienhes aumentaron del 15% al 16 % por afio.
 

Ios niveles de inversi6n de capital fluctuaron mas 
que los niveles de los
 
gastos corrientes. De 1976 a 1978 las inversicnes de capital aumentaron cerca
de un 20% al. afio. De 1979 a 1983 la tasa de awnento anual fu6 entre 30 y
50%. Esto indica que la 
tasa anual de aumento de los 
gastos corrientes
 
seguramente aumentara m~s alla del nivel del 16% ya observado para el periodo
1979-83. La infornoci6n disponible no permitenos calcular que rmonto de 
aumento se puede esperar. S61o podemos estimar que actualla tasa de aumento 
se acelerard. Ailn cuando este analisis no danos toda la informaci6n que
quIsieramos, resulta un infor nci~n'til por cuanto nos proporciona un limite 
a partir del cual podemos estimar los gastos corrientes en el futuro. 

4.4.3. (otos Administrativos versus Costo Directo de los Servicios 

Un metodo para categorizar los costos de operaci6n de la municipalidad

consiste en dividirlos en: 
 (1) costos directos del suministro de servicios
Pliblicos, y costos(2) administrativos de funcionamiento de la municipalidad. 
Los costos directos de los servicios son aquellos gastos que est-'n
directamente relacionados con el suministro de un servicio 
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Cuadro 61 

Informaci6n de la Inversion de Capital y Gastos 
de una Municipalidad Modelo 

(1975 a 1983) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Inversi6n 
de Capital 1,100 1,000 1,200 1,440 1,800 2,340 3,510 4,914 6,684 

% Aumento 
del Afio 
Anterior -- 9% 20% 20% 25% 28% 50% 40% 35% 

Gastos Ca
rrientes 2,000 2,180 2,420 2,710 3,090 3,553 4,122 4,780 5,49

% Aumento 
del Ao 
Anterior 9% 11% 12% 14% 15% 16% r6% 15% 
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publico. For ejemplo, los costos de equipo de bombe), combustibl. y 
salarios de los empleados que manejan las instalaciones de los servicios
 
de agua son costos directos de]. suninistro de agua. Por otra parte, la 

administracic-n de la municipalidad tiene costos que no pueden asignarse a 
la producci6n o entrega de un servicio en particular; 6stos se denomirnan 

costos adininistrativos. 

Los costos administrativos representan un costo legitimo del suirinistro 
de servicios municipales; sin embargo, a menudo estos no se contrcan 
bien lo que, en alqunos casas, puede hacer parecer menores los gastos 

causados por el su ninistro de servicios pblicas. Ya qTie los 
consumidores coparan sus pagos tributarios con los servicios p6blicos 

que reciben, la municipalidad que gasta demasiado en administraci6n y no 
lo suficiente en el suministro de servicios, con toda seguridad se va a 
enfrentar con la resistencia de los contribuyerites al pago de impuestos.
 

Los castos adininistrativos deben controladosser particularmente como una 
proporci~n de los costos directos del suministro de servicios. El Cuadro 
62 muestra el porcentaje de distribuci6n de los gastos de las
 

municipalidades de Kenya durante los afbs 1975, 1977 y 1979. Este cuadro 
nos muestra primeramente si la suma gastada en administraci6n ha sufrido 
cambios durante el peri'cxo. De la informaci&'n del Cuadro 62 vemos que la 
suma correspondiente a administraci6n ha permanecido relativamente 

constante durante los cinco afios. 
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Cuadro 62 

Desglose por Porcentaje de los Gastos del oncejo Municipal de 
Kenya por Area de Suinistro de Servicio en 1975, 1977 y 1979 

Servicio 
 1975 1977 
 1979
 

Administraci6n 
 12.5% 10.9% 11.2%
 

Servicios Cominuales 
Caminos 5.5 5.9 5.5 
Sanidad 10.9 15.4 13.5
 
Varios 
 4.3 3.4 3.9
 

Servicios Sociales
 
Salud 
 11.6 10.2 11.4
 
Educaci6n 
 18.4 16.3 
 16.8
 
Varios 
 1.2 1.2 
 1.6
 

Servicios Econ6micos 
Administraci6n General 
 3.6 3.2 3.2
 
Sistema de Agua 1.0.0 12.8 
 15.1

Bienes Inmuebles 
 17.7 17.0 13.3
 
Varios 
 4.2 3.6 4.9
 

TOTAL 
 100.0% 100.0% 
 100.0%
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Podemos usar tabi6n la informaci6n del. Cuadro 62 para fines comparativos 
al examinar el comportamiento individual de las municipalidades. El 
Cuadro 63 muestra la comlosici6n de los gastos de las municipalidades WAS 
grandes de Kenya durante 1975. Vemos que el Porcentaje del total de los 
gastos dedicados a administraci6n varia de un nivel bajo del 6.2% 
(Nakuru) a uxio alto de 21.0% (Kitale). Si comparamos 6sto con el 
promedio del 11 al 12% que muestra el Cuadro 62, vexnos que varias 
municipalidades estan destinando mucho m~s de lo esperado a los gastos 
administrativos. Esto sugeriria que esas municipalidades de Kenya que 
tienen gastos administrativos superiores al 12% de los gastos totales 
deben examinar cuidadosamente que es lo que dichos gastos estin en 

realidad comprando.
 

Debe notarse que las tres ciudades con la mis alta proporci6n de gastos 
administrativos (Kisumu, Eldoret y Kitale) aparecen tanibien con los 
gastoo per capita mak altos y con el mayor n~nnero de empleados per capita 
(V~ase Seccicn 4.4.1). Esto sugiere 
que estas tres ciudades no s6lo 
estin gastando, mis de lo debido, sino que adems tienen exceso de 
personal en posiciones que no esta.n produciendo direcLar-ente servicios 
piblicos.
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Cuadro 63 

Distribucii Porcentual de los Gastos de los 
Principales Concejos Municipales de Kenya,'1975 

Nairobi Mombasa Kisumu Nakuru Eldoret Thika Kitale 

Distribuci6n 
Porcentual del 
Gasto (1975) 

Educaci..n 5..0 44.3 24.5 29.0 35.3 

Salud 34.5 ''25.2 -'3.9,4 '25.4-, 25.4 17.4 12.1 

Obras 16.1 >i29i.!"6i b '2,J218.223.6 27.4 22.1 

Servicios 
Sociales 9.80 7. 60 .5 1. . 

Ad-inistraci n 9. 11.2, 18.2i 6 2 . 13.1 .21.0 

.100100.0 ,100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4.5 nkilisis de los Ostos Unitarios de los Servicios Municipales 

Hasta alora el anlisis del gasf-o se ha centrado en el comportamiento de los 
gastos generales de las municipalidades y qu4 es lo que conforma dicixs 
gastos. E~n esta seccicn desarrollamos formas para analizar el cconpori.amiento 
de los servicios municipaties especificos, particularment.e aquellos que se 
cobran a los usarics. 

La medida mis elemental del comportamiento del servicio municipal es el. costo 
unilario del servicio sluministrado. Esto requiere que tengamos informacimn 
sobre la cantidad de servicios suministrados y los gastos en que se Ia 
incurrido para darlos. Para cierl os sc r'icios la unidad del servicio 
proporcionado es proporcinalmen2 directa, tal como la cantidad de agua
bombeada o la cantidad de basur=. recolectada. Para otros servicios (y aun 
para los dos servicios antes nencionados), la medici,6n de los serv.cios 
suminisrado3 puede no ser tan facil de obtener. En estos casos, 
necesitaremos usar otra medida, menos directa, tal como el nnero de familias 
servidas. 

Una vez que tengamos alguna medida del servicio dado, necesitamos obtener 
informaci6rn acerca del costo de suministro del servicio. Informaci'n de los
 
servicios en Los cuales los gastos se hacen de fondos individuales son faciles 
de obr-ener. Sin embargo, para otros puede no haber disponibles cifras 
ccnpletas. En estos casos, podemos usar otra imedila co no ser el nlumero de 
funcionarios empleados en ese servicio, a manera de medida substituta. 

Cuando contemos ccn las medidas de entrega del servicio y de los gastos (o can 
una medida sustituta) podemos construir deluna relaci6n de la prcduccicn 
servicio por unidad del gasto. El Gadro 64 da algunos ejemplos de medidas de 
ccportamiento para distintos tipos de servicios p6blicos. Sfrvase notar que 
estas todas estas medidas se muestran ccno relaci6n -- vr.gr. la unidad de 
producci'n de servicio POR alguna unidad de gasto del servicio. 



Cuadro 64
 

Ejemplos de Medidas de Servicios
 

Servicio Municipal Medida del (omportaamiento 
del Servicio
 

Suministro de Agua 1. cantidad de agua bombeada por dolar 
gastado 

2. nLmero de viviendas servidas por cada 
empleado del departamento de agua 

3. numero de viviendas servidas por d6lar 
gastado 

Recolecci6n de Basura 
 1. cant-idad de basura recolectada por d6lar 
gastado
 

2, nu'mero de viviendas servidas por d6lar 
gastado 

3. nLuero de viviendas servidas por empleado 
en el departamento de recoleccicn 

Marntenimiento de Caminos 	 1. longitud de los caminos mantenidos por 
d6lar gastado 

2. longitud de los caminos mantenidos por
empleado en deel departamento 	 mantenimiento 
de caminos
 

Mercados Publicos 1. numero de locales en el mercado por d6lar 
gastado 

2. numero de locales nant.enidos en el 
mercado por empleado en el departamento 

3. pies cuadrados de area construlda del 
mercado por d6lar de costo de construccion 
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Podemos usar alhora estas medidas de isis ver seana para cuno estan 
ccxportando los serviclos individualmente. Utilizaremos estas medidas para 
dos tipos de analisis: 

Anklisis de una Ciudad: comparaci6n de los cambios 
en el ccxportaimiento de un aiio a otro para ccxprobar
si mejora o declina. 

Anlisis de varias Ciudades: ccaiparacicn de las 
relaciones del cclocrtamiento entre ciudadeG para ver
d6rde se pu. de melorar a! coaportamiento de una 
ciudad.
 

4.5.1 Anlisis del (omportamiento de una Sola Ciudad 

Al analizar el comportamiento de un servicio municipal de una sola ciudad, 
debemos examinar los caribios en los indicadores del cmporta-iento a travs 
del tiempo. EI Cuadro un ejemplo de65 da ccno ccnstruiriamos algunas medidas 
del comportariento para la informaci6n de un sistema municipal de agua. El 
ejemplo muestra do relaciones que se pueden construir con la in.ormacicn del 
cuadro: (1) viviendas servidas por $100 gastados, y (2) viviendas servidas por 
empleadcs de la oficina de agua. Usamos "viviendas servidas" como la medida 
de entrega del servicio, va que no tenemos infonmici6 i sobre la cantidad real
 
de agua suministrada. 
 Si tuviesemos ese tipo de informacion, nos daria im 
medida mis precisa- sin enbargo, para fines comparativos, la medida por 
vivienda resulta adecuada. 

Podemos efectuar dos tipos de analisis con la informaci6n del Cuadro 65. 
Primero, debemos examinar los cambios de nuestras dos relaciones a travs del 
tiempo. En nuestro ejemplo, vemos que ambas relaciones esta.n declinando. 
Deberiamos esperar que la Reiacid-n 1 declinara a travs del tiel0po, ya que la 
tasa de inflaci6n del 7% anual significa la deque oficina agua debe gastar 7 
por ciento mans dinero cada aiio para producir el mismo nivel de servicio, si 
mantiene el mismo nivel de eficiencia. Por otra parLe, no esperarlamos que la
 
Relaci6n 2 se viera afectada por la inflacicn; por lo tanto, cualquier 
declinaci6n de la Relaci6n 2 indica una eficiencia decreciente en el 
cca rtamiento de la oficina del agua. 
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Cuadro 65 

Medidas del Goportamiento de un Sistena 
Municipal Tipico de Agua 

1978 1979 1980 1981 1982 

N6&ero de Viviendas 
servidas por el 
sistema de agua 25,500 25,500 28, 000 28,000 29,400 

Total de los Gast-os del 
Departamento de Agua 300,000 32,700 394,000 430,700 498,300 

Nimero de Empleados 200 220 245 270 298 

Relaci6n 1: Viviendas 
Servidas por cada,
$100 de gastos 8.5 7.8 7.1 6.5 5.9 

Relacion 2: Viviendas 
Servidas por empleado i27.5 115.9 114.3 103.7 98.7 
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Al examinar el comrortamiento de la Relaci6n 1, poemos compensar la inflaci6n 
calculando c&mo debe comportarse la Relaci6n 1, entomando consideracic'n la 
intlaci6n. El Cuadro 66 mueskra este simple cglculo. Adn despu s de los

ajustes para la inflacic'i, vemos que la declinaci-n en la Relacin 1 es an
positiva, indicando que hubo una declinaci6n en el comporf.amient-o. Esto
guarda relaci&i con los resultados del examen de !a Relacin 2. En verdad, el 
hecho de que la Relaci6n 2 cayera t.anto en el tiempo sugiere que un factor
contribuyente fue_ que las aul.oridades conhralaron personal adicional en 
exceso. A fin de que las autoridades puedan tener !a misma relaci6n de
personal y de viviendas en 1982 que en 1978, Lendrian que reducir su personal 
a casi 230 personas. 

4.5.2 Anilisis del Comportamiento del Servicio en Varias Ciudades 

Ademans de dar seguimiento al comrortamiento de una agencia de servicio 6 nico 
durante cierLto periodo, tcanbi~n podemos comparar las medidas del
comportamiento entre las ciudades. Esto nos ermite determinar cuil es el

comportamienLo de las nunicipalidades con respecto 
 a ellas mismas y no
simplemeni.e comprobar si estn mejorando o desmejorando con respecto a sus
 
propios niveles anteriores de comportamiento.
 

El analisis comparativo de una multiplicidad de municipios es muy simple y 
s 6 lo requiere desarrollar medidas del comportamiento de un grupo de
municipalidades y ccqpararj.as. En este sentido, aplicaramos el mismo tipo de
juicio que usamos al comparar el comportamiento del ingreso o del egreso entre 
ciudades. En este caso, comparamos una de las relaciones de medida del 
compor.am iento en vez de la cifra del ingreso o egreso per cApita. 
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Cuadro 66
 

Ajustes a la Relaci'n de Cmoportamiento 
para Compensar la Inflaci6n 

Afio 	Base 
1978 1979 1980 1981 1982
 

Relaci'n 1: Viviendas 
servidas por cada
 
00 de gasto 8.50
 

Tasa de Inflaci6n 
(porcentaje de caibio 
sobre el afio anterior) 7.00% 6.00% 8.00% 9.00% 

Relaci6n Ajustada * 8.50 7.94 7.49 6.94 6.36 

Relaci6n 1 actual 
registrada en el 
Cuadro 64) 	 8.50 7.80 7.10 6.50 5.90
 

* 	 Se calcul6 aumentando el denominador (gastos de 1978) en el 
caiculo de la Relaci6n por la tasa de inflacion, mientras se 
conserva constante el numerador (numero de viviendas servidas 
en 1978).
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Tales comparaciones se pueden llevar a cabo con muches tipos diferentes de
medidas del ccaportaamiento, tal cco se muestra en el G3uadro 64. Estas 
comparaciones de varias ciudades pueden suainistrar informacion muy util .obre 
los niveles normales de los egresos sobre una base estandarizada. Tal cciao el 
ingreso per cipita y los arrlisis del egreso, estas comparaciones pueden ser 
usadas por las municipalidades para identificar d6nde se producen gastos 

"justificados y d6nde es posible hacer mejoras. 

El siguiente estudic de caso ilustra la aplicaci~n de una ccmparaci6n de las 
medidas de comportawiento de varias ciudades, en base a la informaci6n de una 
muestra de ciudades coreanas de tamaxlo medio. 

ESTUDIO DE CASO: Medici6n del Oomportamiento de los Servicios Municipales 

Este estudio de case ilustra el desarrollo y usa de las medidas de 
comportamiento para un sistema de agua en Cbrea. El servicio de agua se 
presta para este tipo de an~lisis, ya que involucra el suministro de un 
articulo que se mide ficilmente y que se cobra a un precio unit-ario. 

El Cuadro 67 presenta informaci6n de un grupo de ciudades medianas de Corea 
sobre el costo y prcducci6n de servicio de los sistemas municipales de agua 
para el afio 1981. Corea es una fuente de informacicn particularmente rica del 
ccmportamiento de los servicios municipales, ya que el Ministerio del Interior 
reune iniorki-acic'n extensa de los servicios municipales, de los ingresos y 
egresos de t gdas municipalidades del pais, par ao. 

La infcrmaci&' del Cuadro 67 se puede convertir a indicadores del 
comportamiento del servicio mediante la creaci6n de relaciones seleccionadas, 
ccma se muestra en al Cuadro 68. La primera relacic'n que se muestra, gastos 
par tonelada, se crea dividiendo el total de los gastos anuales entre el 
consu.im anual (el consumo diario multiplicado per 365 dias). La segunda 
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relaci6n, consumo diario por familia, se crea dividiendo el ccnsumo diario 

entre el nu'mero de familias o viviendas. La tercera relacin, gastos diarios 
por familia, es simplemente el producto de las dos primeras relaciones. 

La relacion del gasto por tonelada muestra con qu4 eficiencia esta 
suministrando agua el sistema de agua municipal. Vemos en nuestra muestra de 

seis ciudades que Jeonju parece ser mucho ma's eficiente que Anyang y Bucheon. 
De la informaci6n no podemos deducir por que una ciudad es mas eficiente que 

1o -ra. Lo que si nos dice, sin embargo, es que debemos exaininar los 
componentes del costo del servicio de agua en Jeonju, en coiaraci6n con los 

factores de costo de Anyang y Bucheon, ccno el paso siguiente para determinar 
c6mo hacer mis eficiente el costo del servicie municipal de agua. 

C.uadro 67
 

Informaci'n sobre el Suministro de Agua de la
 
Muestra de Ciudades Coreanas, 1981
 

Propiedio de la 
Cantidad de Agua 

Total de Gastos (Dist ribuida 
No. de Familias de Operacion Diariamente
 
Servidas (1000 won) (in toneladas) 

Suweon 47,096 1,714,788 32,400 

Seongnam 74, 060 2,529, 758 42,340 

Anyang 32,400 2,070,399 21,800 

Bucheon 25,600 1,723,693 20,000 

Cleongju 38,990 2,578,412 38,932 

Jeonju 58,000 1,621,892 61,000 
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Cuadro 68
 

Medidas Coparat.ivas del Camportamiento de los 
Servicios de Agua para Seis Ciudades Coreanas, 1981
 

Gastos/ 
 Consumo 
 GasLos 
m Lon. (won) Flia/dia (mtoI.o) Flia/dia (won) 

Suweoni 
 145.00 
 .688 
 99.75
 

Seongnam 
 163.69 
 .572 
 93.58
 
Anyong 
 260.20 
 .673 175.07 
Bucleon 
 236.12 
 .781 
 184.47
 

Cheongju 181.45 
 .999 
 180.85
 
Jeonju 
 72.40 
 1.052 
 76.14
 

Si examinamos la relaci'n de 
 los gastos diarios por familia, vemos que surgen

dos grupos de nuestra 
muestra de seis ciudades. Un grupo esia conpuesto por
aquellas tres ciudades con gastos a niveles entre 
76 y 99, mientras que el
 
otro grupo se amontona en el nivel de 175 a 185. 
 Hay alguna diferencia ent.re 
los dos grupos qe pueda afectar el costo del servicio de agua?
 

Si bien nuest-ra muestra 
de seis ciudades es demasiado pequefia para hacer 
cualquiera generalizacih valida, notamos que las ciudades con gastos .xoar
 
farnilia mRs 
altos tienen el menor ninero de familias servidas (Cuadro 66).
Esto sugiere que el numero de familias o densidad de casas puede ser un factorcritico para la determinaci6n del costo del servicio par familia. 

Este examen 
rapido de las medidas del ccaportamiento ha dado tres
nos 

importantes tipos de informaci6n:
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Hay una variaci6n significativa en los cost.os del servicio par 
unidad y en los cgasi.os por famiiia; es.o nos dice que debe 
haber una base para mejoraI- la eficiencia del suninistro del 
servicio de agua entre las ciudades de alt.o costo. 

El andlisis ha destacado d6nde aparecen ].as mayores diferencias 
del comport.amiento, indicando cuailes ciudades deben ser 
investigadas para descubrir las razones de dic-hLas diferericias. 

El anilisis sugiere aue el numero de familis del sistema tiene 
un impacto en los costos del. seivicio per Unidad; esta
oeccnomia de escala" sugiere que los sisteemas que estan par 
debajo de cierta dimensi6n Lendran que imponer cargos ims alt.os 
al usuario o necesi..aran de subsidio pu'blico para eperar. 
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CAPIMUO 5 

ANALISIS D-, BALANCE FINANCIE D 

El analisis del balance financiero fusiona e1 anilisis del ingreso y el del 
egreso para desarrollar un cuadro general del bienestar fiscal del gobierro 
local. Nos interesa particularmente el analisis de la tendencia losen 
supervits 	o d6ficits del presupuesto y en el. pronostico del futuro balance 
financiero. Este capitulo abarca los siguientes t6picos:
 

5.1 	 Proyecci6n de los Superavits y Dficits Financieros 
- usando proyecciones de la tendencia en linea recta
 
- usando niveles y supuestos alternativos
 

5.2 	 Ajustes en las Proyecciones del Balance Financiero
 
- tratarniento del pr~stamo en el pronotico del ingreso y 

del egreso
 
- trataniento de otros ingresos no peri6dicos
 

5.3 	 An~lisis de la Capacidad de Endeudamiento 
- calculando los costos netos, o los ingresos 
de las 

inversiones de capital 
- analizando el impacto de la deuda en t6rminos de: 

-corriente actual del ingreso 
-aumentos esperados del ingreso (potencial del ingreso)
-futuro flujo de caja 

- usando el analisis del impacto de la deuda para:
 
-fijar los limites del peso de la deuda
 
-redisefiar la cartera de prestamo
 

5.4 	 Anmlisis del Flujo de Ebndos
 
-an lisis a nivel nacional
 
-anlisis a nivel municipal de las transferencias 
entre 	fondos
 

5.5 	 Desarrollo del Anilisis Financiero 
- como empezar 
- conducci6n de an~lisis financieros resumidos 

-a nivel nacional
 
-a nivel individual de municipio
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Las primeras tres secciones presentan 
tecnicas analiticas para manejar
 
diferentes aspectos balance
del financiero; la cuarta secci&n, resumen del
 
anIilisis del balance financiero, 
muestra como seleccionamos el punto de
 
pa-rtida para llevar a calx 
el an1isis financiero. Esta secci6n final muestra
 
como usar 
las tecnicas analiticas seleccionadas que se presentan en capitulos
 
anteriores para efectuar una r~pida apreciacin del estado financiero.
 

5.1 Proyecci6n de los Superivits y Deficits Financieros 

Esta secci'n reue las t cnicas de proyeccin para los ingresos y egresos ya 
desarrolladas 
en capitulos anteriores. En el capitulo del narlisis del
 
ingreso presentamos el 
concepto del anAlisis de la tendencia para identificar
 
las tendencias fundamentales a tray's de los aios y las t~cnicas para 
proyectar dichas tendencias hacia el futuro. Fste enfoque nos di6 unia 
tendencia lineal simple para las proyecciones futuras. En 
el capitulo del
 
an'±lisis del egreso, introdujimos el concepto de proyeccin mu'1tiple de las 
tendencias futuras, en base a los posibles camibios en los supuestos 
fundamentales relacionadas 
con los factores del Estos
gasto. pronosticos
 
multiples definen una ESCALA de posibles patrones del gasto futuro.
 

Ahora reuniremos abos conceptos, a fin de proyectar hacia el futuro 
categorias tanto del. ingreso cow del egreso. El Cuadro 69 presenta 
informaci6n sobre los ingresos y egresos de una municipalidad, para ilustrar 
este anilisis. Tambifn incluye en else cuadro la informaci6n sobre el 
ingreso potencial, en base a las tecnicas del an~lisis de este presentadas en
 
el Capitulo 3. El lector debe recordar que "el ingreso potencial" es un 
calculo de lo aue urta localidad debe poder recaudar de ciectas fuentes de 
ingreso, si estas se comportan deltan bien como las mejores municipalidades 

pals. 
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Cuadro 69
 

Inforr.aci6n Ilustrativa del Ingreso y del Egreso
 
del Modelo de Municipalidad X, de 1977 a.1981
 

1977 1978 
 1979 1980 1981.
 

A. 	Poblaci6n 21,000 21,810 22,714 23,662 28,567
 

B. 	Ingresos Locales 
 151,200 163,800 179,441 '193,700 1390 

C. 	Transferencias del
 
Gobierno Central 226,800 226,200 
 228,379 :2210'-388 199,005
 

D. 	 Total de Ingresos 
(B + C) 378,000 390,000 407,820 421,088 450,395 

E. 	Total de Egresos 346,500 377,685 396,570 
 420,364 453,995'
 

F. 	Ingreso per Cipita
 
Local (B/A) 7.2 7.5 7.9 8.2 8.8
 

G. 	Meta del Potencial
 
de Ingreso per C~pita* 
 14.8 16.0 16.3: 16.9
 

19.4
 

H. 	 Total del Potencial 
de Ingreso Adicional 
(G- F) x A 159,600 185,640 190,798 205,511 260,410, 
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Podemos usar la informaci6n del ingreso y egreso de la Manicipalidad X durante 
un periodo de cinco afos para desarrollar proyecciones de la tendencia de 
linea recta para los pr6ximos cuatro afios. 
 Tal como hicimos en los ejercicios
 
de !a proyecci&n de la tendencia del Capitulo 3, usamos la tecnica de la 
regresi6n lineal 
 simple para establecer la tendencia lineal. Estas
 
proyecciones se muestran en la grafica del Cuadro 70. La grafica muestra un 
balance financiero en deterioro, debido a que los aurnentos del ingreso local 

no estan a la par de la tendencia del egreso.
 

Podemos considerar estas proyecciones como proyecciones "basicas", ya que 
ellas muestran io que debe suceder si 
las tendencias actuales cantinuan. 
Sin
 
embargo, sabemos por el anAlisis del ingreso potencial que la Municipalidad X
 
tiene grandes posibilidades de auxnentar sus 
ingresos. 
Por otra Iarte, saberce
 
que los gastos del gobierno local son muy sensibles a los aunientos de la tasa 
salarial; uni aumento salarial grande tambien pc<Jria elevar los gastos. Por 
estas razones, debemos tratar tambien de proyectar la escala de los montos de 
ingresos y egresos, ademas de las tendencias de las bisicas.
 

Para proyectar sumas alterrativas del ingreso, debemos usar como guja los 
c'Iculos del 
ingreso potencial. No creemos que la Municipalidad X pueda 
esperar alcanzar el total del ingreso potencial dados (1) que el potencial de. 
ingreso representa lo que loqrandoestan las ciudades con mejor ren(4-iiento, , 

(2) que el comportamiento de la Municipalidad X es bastante bali-), cci-qarado 
con la meta del ingreso potencial. Por consiguiente, supond-ernos que la 
Municipalidad X debe poder alcanzar la mitad de su ingreso po-Lncial y que 
este progreso no lo va a lograr todo de una vez, sino distribudc' :- traves de 
un periodo de cuatro aiios. Cbn estas suposiciones podeuos est. ecer : 

nueva proyecci'n del ingreso, como se muestra en el Cuadro 71.
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Cuadro 70 

Gr~fica que Muestra Proyecciones de la Tendencia de Ingresos, Bgresos 
y del Potencial de Ingreso para 1982 - 1985 

1000-

Potencial
del Ingreso 

90} 1
-

'I.' 

800-- . 

700
 

600
 

Bgresos 

509} 

Ingresos 

40G 

1 19 8 1 19iO I 19 2 1183 1984 1985
 

A16o 

-165



Cuadro 71 

Proyecciones de Alternativa de la Tendencia de 
los inqresos y Fgresos de la 1unicipj1icdad X. 
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El Cuadro 71 muestra tambien una nue'a proyecci6n del gasto, basada en el 
supuesto que las tasas salariales subiran durante el primer a:o de la
 
proyecci6n; despues de eso, los gastos volveran a la misma tasa de crecimiento 

experimentada en el pasado. Estas proyecciones alternativas de los ingresos y
 
egresos se pueden usar con las proyecciones b~sicas del Cuadro 70 para definir
 

los 	niveles a que esperamos que caigan los ingresos y egresos. El Cuadro 72 
muestra estos dos niveles creados al poner juntos los dos juegos de
 

proyecciones.
 

El Cuadro 72 lo pueden usar los funcionarios de la Municipalidad X para cierta
 

planificacin fiscal b~sica. Vemos que en 1982 los egresos superarain a los 
ingresos si se aprueba el alto aumento salarial, aun cuando la municipalidad
 
logre sus metas de auxnento del ingreso para ese afio. La municipalidad tiene 

dos 	opciones:
 

1. 	Puede conceder un aumento salarial ligado al nivel de los
 
ingresos, a fin de que no se produzca un deficit; 6sto
 
significa que el aumento salarial no entraria en vigor sino
 
hasta el final del ago, cuando se pueda totalizar los recibos
 
de ingreso.
 

2. 	La municipalidad podria asumir cque alcanzaria las metas del 
ingreso potencial, creando superavits en los presupuestos de 
los aios 1983 a 1985; estos super~vits se usarian para
 
contrarrestar el deficit de 1982.
 

Evidentemente, la Opci6n 2 es financieramente rs arriesgada y depende de que 
se alcancen las metas del ingreso proyectado. La Opcin 1, por otra parte, 
liga los salarios al rendimiento del irgreso. En cierto sentido, 6sto 

introduce un incentivo tangible para el desempeo del empleado municipal. En 
Cltima instancia, dificulta la creaci6n de dficits presupuestarios como 

resultado de los aumentos salariales. 
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Cuadro 72 

Niveles de Ingreso y de Flreso Esperados para la 
Municipalidad X de 1982 a 1985 
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5.2 Ajustes a las Proyecciones del Balance Financiero
 

A menudo se presentan "sucesos" especiales en la historia del ingreso o del 

gasto de una muricipalidad que distorsionan las tendencias pasadas del ingreso
 

y del egresoo Esto dificulta el pron6stico exacto de las tendencias futuras 

basadas en experiencias anteriores. Los mayores problemas se encuentran en 

(1) lo ingresos por pr~stanos y (2) otros ingresos "ocasionales" no previstos. 

El pr'stamo crea diversos efectos que complican la proyecci6n del analisis del 

balance financiero. Frimero, el prestamo infla las cifras del ingreso cuando 

la suma tomada en pr~staro se acredita a la cuenta de la municipalidad. 

Segundo, la suma prestada tiene que repagarse en algu'n momento del futuro, 

aumentando los futuros gastos. Si estos efectos no se toiTan en cuenta en el 

an'lisis de la tendencia del ingreso y del egreso, la proyecci6n del futuro 

balance financiero puede distorsionarse en gran parte. 

El Cuadro 73 presenta informacixn sobre los ingresos y egresos municipales, 

incluyendo los prestamos, con la que ilustraremos el impacto del pr6stamo en 

las proyecciones del balance financiero. Usaremos la tecnica de regresi6n 

lineal. para desarrollar tendencias lineales del total de los ingresos y 

egresos y las extenderemos hacia el futuro. Esto se demuestra graficamente en 

el Cuadro 74. La gr fica indica un super~vit, pequefio pero constante, en los 

afios futuros.
 

Sin embargo, si ajustamos las cifras del ingreso restando la suma tomada en 

prestamo, tendremos una base mucho mas exacta para la proyeccicn de las 

tendencias futuras del ingreso. En igual forma, necesitamos ajustar la 

proyecci~n del gasto para incluir el pago del pr~stanio a partir del afio 1984. 

Esto produce una proyecci6n muy diferente del balance financiero, caio se 

muestra en el Cuadro 75. El impacto de las proyecciones del balanoe 

financiero se presenta dramiticamente cuando trazamos las proyecciones 

ajustadas (Cuadro 76). 
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Cuadro 73
 

Ilustracin de la Informaci6n del Ingreso y Egreso para una 
Municipalidad Modelo, Incluyendo Pr' stamos y 

Transferencias Ad Hoc
 

1979 1980 1982
1981 1983
 

Ingresos Locales 190,000 204,500 219,700 229,300 
235,000
 

Transferencias
 
del Gobierno
 
Central:
 

- cuota de los
 
impuestos

nacionales 300,000 305,000 310,000 329,000 330,000
 

- transferencias
 
ad hoc i00,000 60,000 0
0 0
 

Prestamos * 0 0 100,000 100,000 100,000
 

Total de Ingresos 590,000 569,500 649,300
629,700 665,000
 

Total rie Egresos 580,000 560,100 612,200 546,000 660,100
 

• periodo de gracia de tres (3) afios para el pago del prestvmo 
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Cuadro 74 

Grafica de las Proyecciones del Irgreso/Bgreso 
Impacto del Pago del Prestamo 

sin Incluir el 

900 

700 - --

Ingresos 

- --

Egresos 

J00 

40t 

L 
1979 

I 
1980 1981 

L f 
1982 

I 
1983 

I 
1984 

I 
19B5 1986 

Afio 
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Cuadro 75
 

Proyecci6n de los Ingresos y Egresos
 
Mostrando el Impacto del Pago del Prestamo
 

1984 
 1985 
 1986
 

A. 	 Ingreso sin
 
Prestamo 	 585,640 604,620 
 623,600
 

B. 	 Egresos
 
(Proyecciones

Bsicas) 
 723,006 769,420 815,834
 

C. 	 Pagos del
 
Pr6stamo 
 15,858 1/ 31,716 2/ 47,574 
3/
 

D. 	 Tbtal de Egresos
(B+ C) 738,864 801,136 863,308 

D6ficit (D - A) 153,224 l,',516 239,708
 

1/ 	Incluye el pago sobre el prestamo de $100,000 en 1981, amortizado a 1o
 
largo de diez aiTos al 10% de inter6s
 

2/ 	Incluye el pago sobre el total del prestamo de $200,000 (1981 y 1982) 
a la misma tasa de interns 

3/ 	Incluye el pago sobre el total del prestano de $300,000 (1981, 1982 y

1983)
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Cuadro 76 

Ingresos y Egresos Prcyectados 
Mostrando el Impacto del Pago del Prestamo 

900_1 

8 0 0 _" Egresos 

700 

600 

- -

-

Ingresos 

-- " 

500 

400 

1979 1980 1981 

A-fio 

1982 1983 1984 1985 1986 
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El tratamiento del prestamo antes discutido, debe usarse tambien para otros 
tipos de actividades 
que aumentan temporalmente los ingresos, 
pero que no
 
pueden considerase como una 
fuente permanente de ingreso. 
 Estas fuentes de
 
ingreso 
 tienen todas el efecto de distorsionar 
 el cuadro del balance
 
financiero a largo plazo. 
Incluidas en esta categoria de ingresos estin
 

-
 La venta de bienes municipales
 

- Las transferencias ad hoc del gobierno central
 

- La contrataci6n de prestamos de otras cuentas municipales
 

Cada uno de estos tipos de actividad tiene el efecto de aumentar los ingresos 
totales por un periodo de tiempo determinado, sin aumentar la base fundamental
 
del ingreso. Si escas "distorsiones" no se 
toman en considerci6n al hacer las
 
proyecciones del balance 
financiero, ciertamente 
estaremos sobrestimando los
 
futuros super~vits presupuestarios (o subestimando los deficits).
 

5.3 Anxlisis de la Capacidad de Endeudamiento
 

La diSCUSiOn anterior lleva naturalmente a la consideraci6ri de como determinar
 
la capacidad de endeudamiento de la municipalidad. En muchos paises 
se pone
 

tope a la suma de endeudamiento que el gobierno local tener. 
un 

puede AdemAs
 
de las limitaciones legales, hay, sin 
embargo, algunas tecnicas para evaluar 
cuanta deuda puede el municipio razonablemente mane jar.
 

Primero, debemos hacer enfasis en que no hay reglas fijas para establecer el 
limite preciso de endeudamiento. Este analisis requiere una considerable
 
cantidad de discernimiento, ayudado 
por las tecnicas analiticas que 
se
 
presentan a continuaci6n.
 

Al examinar la capacidad de endeudaiiento de la municipalidad, estamos
 
evitando deliberadamente las medidas mas tradicionales del anilisis financiero
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para las comparaciones entre deuda y activo liquido. Encontramos que tales
 

medidas estn lienas de problemas de medici6n y no confrontan el problema
 

real, cual es que la municipalidad genera ingresos de la autoridad tributaria
 

y no de los bienes fisicos del gobierno local.
 

El anclisis de !a capacidad de endeudamiento requiere reunir muchos de los
 

an-lisis ya llevados a cabo en !as secciones anteriores de este Manual.
 

Primero, necesitamos examinar la forma en que se usarA la deuda. Si es para
 

inversion de capital, necesitamos saber:
 

- Cuiles son los gastos de operaci6n y de mantenimiento esperados para 
las pr6ximos a~ias? 

- OACul es el ionto del pago de la deuda ? Cucndo comenzarA el repago 
y por cuantos a-nos? 

- La inversi6n generarA algu.n ingreso? Cunto se puede esperar por 

ar'o y cucndo comenzara el flujo del ingreso? 

Las 	 respuestas a estas preguntas nos permitirin ajustar las proyecciones 

futuras del ingreso y del egreso para explicar el impacto financiero de una 

inversi6n especifica. Si la inversi6n produce tanto ingresos como egresos, 

nos interesa el impacto NETO, vr.gr. la diferencia entre costos e ingresos del 

proyecto de inversi6n. 

La otra cara de la moneda es la capacidad de la municipalidad para manejar el 

impacto de la deuda. Para examinar este asunto, necesitamos efectuar un 
anlisis del balance financiero similar al que se present6 en la seccion 

anterior donde se analizaron las proyecciones de los niveles alternativos del 

ingreso y del egreso. Estamos particularmente interesados en dos aspectos: 

1. 	La surma en que tendr~n que ser aumentados los ingresos locales para 
cubrir el costo neto de la inversi6n (pago de la deuda ms costos de 
O&M, menos los ingresos generados) 
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2. Suponiendo un potencial para el aumento de los ingresos locales engeneral, 
qu6 cantidad del potencial de ingreso estimado seria
consumido por el costo neto de la inversi6n.
 

Nos interesa aqui el impacto de afo en aiio en el balance financiero (a menudo 
mencionado como impacto del flujo de caja), y no s6 lo el impacto total sobre 
la vida de la deuda/inversi&-i. Podreiys ilustrar ccmo Ilevar a cabo tal 
analisis usando la infornaci6n sobre ingresos y egresos y del potencial de 
ingreso de la Municipalidad X presentada en 
el Cuadro 69. 
A esta informaci6n
 
a~adimos una inversi6n hipot6ctica, mostrando los costos esperados y los 
ingresos generados por la inversi&1 (Cuadro 77).
 

El cuadro muestra, antes que nada, los ingresos locales proyectados usando una
 
proyecci'n de tendencia lineal simple basada en la informacio'n hist6rica del 
Cuadro 68. El cuadro tambi6n muestra los costos e ingresos de la inversi6n, 
asi como el costo neto de cada alio.
 

El cuadro tambi~n muestra el porcentaje en que los ingresos locales
 
proyectados tendrian que aumentarse en cada uno de los cuatro anos para cubrir
 
los costos netos de la inversi6n. 
 Notamos que este porcentaje es bastante 
alto, especialmente porque representa una suma agregada a una tasa fundamental 
de crecimiento de los ingresos de casi un 13% anual (la tasa de crecimiento 
calculada en nuestra proyecci6n de la tendencia lineal). 

El Cuadro 77 tambien muestra el ingreso adicional que estimamos podria
 
recaudarse si la municipalidad mejorara su recaudaci&n de ingresos de acuerdo 
con el analisis del ingreso potencial del Cuadro 71. El lector deberA
 
recordar que la meta del ingreso potencial usada en el Cuadro 71 es bastante 
conservadora, ya que asume que s6 lo la mitad del ingreso potencial computado 
se lograra durante un per odo de cuatro afos. 
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1985 

Cuadro 77
 

Impacto de la InversiOn en los Ingresos Locales
 

A. 	 Proyecci6n Base del
 
Ingreso Local (del
 
Cuadro 69) 


Impacto de la Inversi6n
 

B. 	 Obstos: Pago del
 
Prestamo y
 
Mantenimiento 


C. 	 Ingresos Generados 


D. 	 Cbstos netos (B - C) 

E. 	 Costos Netos ccmo 
porcentaje del ingreso

local (D/A) 


F. 	 Ingresos adicionales
 
que podrian recaudarse
 
si se lograra la 1/2 
del potencial del
 
ingreso durante 
afios (Cuadro 71) 


G. 	 Costo neto acumula
tivo de la inversi6n
 
(linea D) 


H. 	 Ingresos adicionales
 
acumulativos del 
ingreso potencial 


263,959 


50,000 


0 


-50,000 

18.9% 


27,085 


-50,000 


27,085 


1982 


277,157 


100,000 


30,000 


-70,000 

25.3% 


61,439 


-120,000 


88,524 


1983 1984 

291,015 305,566 

100,000 100,000 

70,000 70,000 

-30,000 -30,000 

10.3% 9.8% 

95,793 130,147 

-150,000 -180,000 

184,317 314,464 
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1987 

El cuadro muestra el ingreso potencial acumulativo y el costo neto acumulativo
 
de la inversion. A1 comparar ambos, vemos que tomara tres deafios alcanzar 
las inetas del aumento del ingreso, antes de equiiparen costosque se los netos 
acumulativos de la inversi6n. Esto significa que serA sino hasta
no 

cuando se puedan compensar los costos inversi6nde la mediante la recaudaci6n 

mejorada del ingreso.
 

Los funcionarios locales pueden usar este tipo de informaci6n en diferentes 
formas. Primeramente, los funcionarios pueden usar el anlisis para calcular 
el "peso" de la inversi6n propuesta. El anriisis india que la inversi6n
 
consumirA virtualmente todos los 
 aumentos del ingreso que la municipalidad 
pueda esperar alcanzar durante 
 los tres primeros afios de 
una carqaiia
 
concertada para mejorar la recaudaci6n. El probleira para los funcionarios 
municipales es si ellos desean comprometer la totalidad de las mejoras del 
ingreso potencial para esa sola inversi6n? 

Segundo, los costos netos lade inversi6n llevaran a la ciudad a un d6ficit
 
presupuestario a menos que los 
 ingresos aunenten considerablemente, yr. gr. a 
una tasa muy superior a la ya proyectada del 13% anual. El analisis muestra
 
que los ingresos locales deber-.n subir la
sobre proyecci6n basica casi en un
 
20% durante el primer afio, 
 25% en el segundo y 10% en los arios subsiguientes. 
Afn cuando el potencial de aumentos dJl ir.greso pareciera ser elevado, el 
hecho es que 
a estas alturas estos 
aumentos son especulativos. 
 Los
 
funcionarios locales no estarpueden seguros de que estos aumentos se puedan 
realizar. 
Desean ellos correr ese riesgo con un supuesto no comprobado?
 

Tercero, auin secuando cuente con grandes mejoras en la recaudaci-n del 
ingreso, es evidente que el programa de repago de la deuda dejaria a la 
municipalidad con un deficit presupuestario durante los dos primeros anos. 
Esto sugiere que los funcionarios locales pueden querer negociar pagos nas 
reducidos al principio, o bien tin periodo de gracia de varios afios.
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Finalmente, los funcionarios locales quiz~s quieran reconsiderar la magnitud 
de la inversion. Los costos netos son bastante altos porque los ingresos 
generados por la inversi6n no recuperar~n los costos peri6dicos. Puede que la 
municipalidad quiera rebajar los costos netos reduciendo la maqnitud de la 

inversi6n o aulnentando los ingresos generados por la inversi6n. 

Por ejemplo, si la inva.si6n va a generar cargos al usuario, como un sistema 
de agua o un mercado municipal, babra que revisar la estructura de la tasa. 
DFi realidad, los funcionarios locales Podran usar la informaci.n de nuestro 
analisis para establecer un tope para la magnitud del ¢eficit que se va a 

subsidiar cm fondos pf blicos. Por ejemplo, ellos pueden decidir que el nonto 
del subsidio para una inversion en particular no debe exceder el 30% del 

auento del ingreso potencial; el resto tendra quo ser recuperado de los 

cargos a]. usuario. 

Desde el punto de vista de la agencia prestamista. el analisis causa tambien 
una serie de interrogantes. Primero, al prestamista debe preocuparle que los 
requisitos del servicio de la deuda representen un gran peso para los ingresos 
locales. Dado el rendimiento relativamente bajo de la municipalidad en el 
pasado, 4sto debe generar serias dudas acerca de las probabilidades para el 
repago. En realidad, si los funcionarios locales adoptan un tope para el 
subsidio que se va a otorgar, la agencia prestamista podria querer establecer 

tambi'ni sus propios limites. 

Segun]do, ya q.e la capacidad de pago del prestamo se basa en aumentos 
considerables del ingreso, la agencia prestamista quizas quiera comprobar que 
el gobierno local puede en verdad aunentar sus ingreso5. Esto sugiere que la 
agencia prestamista talvez quiera diferir el pr6stamro por un aio, mientras 
observa si la municipalidad puede o no mejorar su rendimiento conforme a sus 
metas. Este aplazamiento tendria dos caracteristicas: (1)dara tiempo a la
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municipalidad para demostrar las inejoras en la generaci6n del ingreso, y (2) 
permitiria a la municipalidad generar un superavit que se podria usar para 
disminuir el monto del prestamo para la inversi6n. 

5.4 Anklisis del Flujo de Fondos
 

El Anilisis de] Flujo de Fcndos se relaciona con la capacidad de los gobiernos
 
locales de crear ing:-esos locales para cubrir los gastos de operacicn del 
gobierno local. Este analisis examina la fuente del total de los foridos de 
presupuesto (obtenidos localmente versus las transferencias externas y los 
prestamos) y ,ompara esas fuentes con los principales gastos (operaci6n 
corriente versus inversi6n de capital). 

El fundamento de est.e analisis es el supuesto de que, en muchos paises, los 
gobiernos3 est:.n encaminados a cubrir todos sus gastos generales de operacicn 
con ingresos obtenidos localmente, reservando las donaciones del gobierno 
central para inversiones de capital. Esto puede no ser aplicable a todos los 
paises, pero la premisa de que los gobiernos locales deben llegar a ser nas 
auto-suficientes en el cumplimiento de los gastos de operacicn tiene gran 
apcyo, aun en paises donde los gobiernos centrales dan apoyo del presupuesto 
general a los gobiernos locales. ACn en esta situaci6n, la tendencia se 
inclina hacia una mayor responsabilidad local para la auto-suficiencia
 
financiera.
 

El concepto fundamental del analisis del flujo de fondos es directo. Impone 
localizar la proporci6n de fuentes locales de ingreso versus fuentes externas 
y equipararlas a los gastos de operaci6n vs. gastos de capital. 
 Estamos 
interesados en examinar la tendencia a trav's del tiempo, para ver si el 
gobierno local 
se estA volviendo ma's o menos dependiente de las fuentes 
externas para los presupuestos generales de operacin.
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5.4.1 Anlisis del Flujo de Fondos a Nivel Nacional
 

El analisis del flujo de fondos pueden Ilevarlo a cabo las municipalidades 
individualmente o ser realizados a nivel regional o nacional. Resulta 

part icularmente apropiado al nivel nacional como una medida de conformidad con 
la politica fiscal rnacional. Esto es muy oportuno cuando la politica nacional 

pretende descentralizar la respxnsabilidad de financiar los servicios pblicos 

locales y transferirlas a los municipios. 

A continuacin se da un estldio de caso que usa el an6lisis de flujo de fondos 

para inunicipalidaddes del Ecuador. El analisis se hizo como un primer paso en 

la planificacicn de un programa nacional para fortalecer las finranzas de la 
municipalidad. El programa de tortalecimiento se origin6 cuando se comprendi6 

que las transferencias del gobierno central, financiadas con ingresos del 

petr6leo, no podian seguir crecierdo. 

ESTUDIO DE CASO: Anlisis del Flujo de Fondos 

A fin de llevar a cabo un anlisis de flujo de fondos a nivel nacional, es 

necesario reunir informaci6n sobre (1) el total los ingresos disponibles para 
!as municipalidades, y (2) el total de los gastos de las municipalidades. 

Debemos recordar que los "ingresos disponibles" pueden sobrepasar con creces 

los "gastos", si los fondos disponibles para transferencias a las 
municipalidades no son usados por 6stas; a menudo este es el caso de 

transferencias destinadas a inversiones de capital y municipalidades que no 

pueden desarrollar proyectos apropiados para ser financiados.
 

El Cuadro 78 presenta el anilisis de flujo de fondos para las municipalidades 

del Ecuador en 1981. Quizas el rasgo mas sorprendente de este cuadro es el 
nivel de dependencia tan alto de las municipalidades del Ecuador con respecto 
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a las transferencias del gobierno central y a los pr6 stamos. Los ingresos 
locales de fuente propia (2.3 billones de sucres) representan s6lo el 82% de 
los gastos corrientes (2.8 billones de sucres).
 

Los gastos corrientes par lo general tienen que usarse para 
 la operacin y 
mantenimiento de inversiones pasadas, asi como para los gastos generales de 
administracicn del gobierno municipal. A6n cuando 6stos no sean suficientes 
para proveer apoyo al crecimiento municipal, generalmente deben ser 
suficientes para mantener a la municipalidad funcionando. Debido a que la 

Cuadro 78
 

Anlisis del Flujo de Fondos Municipales
 

Nivel Nacional: Ecuador - 1981
 
(En Sucres ecuatorianos)
 

Ingresos Disponibles: 


Fuente Propia 


Prestamos 


Transferencias
 
Centrales 


TOTAL 

2.3 billones 


3.0 billones 


6.0 billones 


11.3 billones 


Gastos Realizados
 

Gastos Corrientes 
 2.8 billones
 

Servicio de la Deuda 
 1.5 billones
 

Varios 
 0.7 billones
 

Inversio.Bs de
 
Capital 
 4.3 billones
 

TOTAL 9.3 billones
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mayor parLe de los muiicipios generalmente cumplen co, ul pago de sus 

planillas y de otros gastos administrativos antes de proveer para la operaci6n 

y mantenimiento de infraestructuras ya existentes, las municipalidades 

ecuatorianas en 1981 depend an mucho de las transferencias para operar y 

inantener adecuadamente su capital social. 

Al hacer un examen general del Cuadro 78, podemos esperar encontrar muchas 
municipalidades con inversionej de capital anteriores (en areas tales como 

sistemas de agua y de sanidad) en serio estado de deterioro. Debido a que las 
municipalidades no hablan operado ni -antenido adecuadamente estos sistemas, 

su vida econ6mica (duracicn del uso productivo) era inferior a lo que podia 
haber sido. Esto generaimente sigjnifica que las inversiones nuevas para 

recuperaci&n del sistema, asi como para expansian, deben hacerse antes de lo 
nonmal. Debido a que las inversiones generalmente son financiadas, por lo 

menos en parte, por medio de prestamos, la operaci'n deficiente y el escaso 
mantenimiento por io) general resultan en un mayor servicio de la deuda, y 

estos sistemas cuestan mas de lo que debieran si se hubiesen mantenido 

adecuadamente. 

Es generalmente saludable para los municipios tener suficientes ingresos de 

fuente propia para cubrir los gastos del servicio de la deuda. Tal como se 
demuestra en el Cuadro 78, sin eiibargo, el servicio de la deuda por si solo 

absorbe el 65% del total del ingreso de fuentes propias. Al combinar los 
gastos corrientes con el servicio de la deuda (4.3 billones de sucres) como 

caso tipico de los gastos que debe poder auto-financiar una municipalidad que 
desea estar en una posici6n financiera relativamente aut6noma, puede notarse 

que las municipalidades ecuatorianas aportaron s6o el 53% de esta suma de sus 
ingresos de fuente propia. Para mantener funcionando su gobierno, y sus 

servicios, asi cow, para cumplir con sus obligaciones del prestamw, las 
municipalidades ecuatorianas tuvieron que recurrir a fuentes de ingreso 

externas. 
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Asi, en 1981, las muni cipalidades ecuatorianas eran fuertemente dependientes
de las transferencias del gobierno central y losde pr~stamos para sostenerniveles normales de servicio. Si una fuente externa de ingresos fuera cada 
vez menos disponible y si las municipalidades no pudieran o no quisieranaumentar sus ingresos 
de fuente 
propia, entonces podria esperarse que los

sistemnas locales de 
servicio proveyeran 
menos servicios y eventualmente
 
cayeran en un total colapso.
 

Puede notarse tambi~n del Cuadro 78 que las mulicipalidades han dependido
mucho de los prestamos. El servicio de la deuda era sa la mitad de
los gastos corrientes y representaba el 16% del total de gastos municipales de1981. Los nuevos prestamos tanbien eran muy fuertes y representaban casi latercera parte de los ingresos totales. 
 For lo tanto, las obligaciones futuras

del servicio de la deuda tenderan a aumentar ma's all del nivel de 1981,
consumiendo los recursos de operaci6n y mantenimiento de estas inversiones asi
 ccmo los lasde nuevas. A menos que las fuentes propias y/o los ingresos Dortransferencias aunenten, la proporci6n del gasto total dedicada a actividades 
productivas tenders a disminuir, y el ciclo de operaci6n y mantenimiento bajos
por servicios de la deuda cada vez mayores (resultando en disminucionuna 
la capacidad 

en 
de operar y mantener las inversiones 
financiadas 
mediante
 

pr6stamos) continuar' y empeorara.
 

Finalmente, 
puede notarse en el 
Cuadro 78 el
que total de los ingresos

disponibles en 1981 
(11.3 bilones de sucres) 
fue menor que el total de los
gastos (9.3 billones de sucres). 
 Esto sucedi6 porque una gran cantidad de las

transferencias del gobierno central se reservaron para gastos de capital, para
los cuales debian presentarse proyectos 
aceptables antes de aprobar 
las
transferencias. DEbido a la poca capacidad administrativa de muchosmunicipios, 
 los proyectos aceptables 
 no fueron desarrollados 
 y estas
municipalidades recibieron menos transferencias de las que se les reserv6 en 
el presupuesto del gobierno central.
 

-184



5.4.2 Anlisis del Nivel de Flujo de Fondos Municipales
 

EA anaJ isis de flujo de fondos puede llevaise a cabo tanbien a nivel 
municipal. En el anlisis municipal, nos interesa todavia la dependencia del 
gobierno local en fuentes externas de ingreso, pero una preocupaci6n adicional 
es la de las transferencias entre fondos en el presupuesto municipal. Este 
tipo de analisis es particularmente 6til cuando la estructura del presupuesto 
local tiene varias cuentas con transferencias autorizadas entre cuentas. An 
cuando tales transferencias pueden estar prohibidas por la ley, el "pr~stamoE" 

entre fondos se puede I.racticar de todos modos. 

El Cuadro 79 da un anlisis simplificado de flujo de fondos de cinco Fos para 
una municipalidad individual. En este caso, las finanzas munic -ales se
 
clasifican de acuerdo a dos 
 fondos. El fondo general financia la
 
administ-aci6n de la municipalidad, asi como todos los servicios para los 
cuales no hay cargos al usuario para la recuperaci6n del costo del servicio. 
Estos servicios incluyen alumbrado pdblico y recolecci6n de la basura,
 
construcci&i y mantnimiento de calles, educaci'n primaria, salud pffblica y 
seguridad.
 

Los ingresos del fondo general se clasifican como de fuente propia, prestamos,
 
y transferencias del gobierno central. Restar los gastos de los ingresos 
presenta el impacto del fondo general neto sobre el fondo de servicio. Este
 
impacto neto se denomina "transferencias entre fondos". Cuado el fondo 
general tiene un super~vit, este puede ser: (1) transferido a una o rMIs 
cuentas de fondos de servicio durante el periodo presupuestario corriente o
 
(2) colocado en una cuenta de reserva en efectivo, disponible para fondos 
generales a de servicio durante el periodo presupuestario siguiente. Cuardo 
el fondo general tiene un d6ficit, debe recibir un superrvit del fondo de 
servicio si hay que balancear el total del presupuesto municipal. 
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Cuadro 79
 

AnSlisis del Flujo de Fondos Municipales
 
a Nivel Local: 1979  1983 

A. FONDO GENERAL 1979 19.:0 1981 1982 1983 

1. Ingresos 
Fuente Propia 
Pr~stamos 

Transfererncias del 
Goierno Central 

10,250 
4,200 
---

6,050 

9,800 
4,300 

100 

5,400 

13,960 
4,350 
2,510 

6,100 

14,350 
4,500 
1,850 

8,000 

15,600 
4,700 
7,400 

3,500 

2. Egresos 

3. mransferencias 

entre Fondos 
De (M oTira () 
Reservas de Servicio 
o en efectivo 

11,400 

-1,150 

12,200 

-2,400 

13,100 

- 140 

13,900 

+ 450 

14,500 

1JIwO 

B. FONDOS DE SERVICIO 

1. Cuenta de Servicio de Agua 
Ingresos 
Egresos 

Super~vit f+) o 
d~ficit (-) 

1,850 
2,100 

- 250 

1,950 
2,550 

- 600 

1,990 
3,250 

-1,200 

2,150 
3,600 

-1,450 

2,300 
3,900 

-1,600 

2. Cuenta de Viviendas 
Ingresos 
Egresos 

Superavit (+)o 
d'ficit (-) 

7,200 
4,700 

+2,500 

7,250 
5,100 

+2,250 

7,350 
6,200 

+1,150 

7,500 
6,500 

+1,000 

7,800 
7,300 

+ 500 

C. RESERVA EN EWECrIVO 1,100 250 

(Fin del afio: transferido al 
presupuesto del afio siguiente) 
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El fondo de servicio se compone de servicios municipales para los cuales se 

cargan tarifas a los usuarios. En el caso del Qiadro 79, hay dos servicios en 

los cuales hay un nexo directo entre los gastos por la entrega del servicio y
 

pagos por servicio recibido: agua y vivienda. como en el caso del fondo
 

general, cada cuenta de fondo de servicio puede tener un superavit o un 

d~ficit, pero la suma de todos los superavits y dficits de ambos fondos y la 

cuenta de reserva en efectivo deben ser igual a cero, si es que el total del 

presupuesto municipal debe balancear.
 

En el cuadro se pueden observar varias tendencias. Tanto el fondo general 

como la cuenta del sistema de agua tienen deficits generalmente crecientes
 

durante el periodo 1979-1983. En ambos casos, los gastos presentaban aumentos
 

continuos. Para el fondo general, los ingresos de fuente propia permanecieron
 

bastante estables, pero las transferencias centrales fueron irregulares. Esta
 

desbalance fu6 compensado parcialmente mediante prestamos, aunque naturalmente 

6sto produjo gastos adicionales en el servicio de la deuda.
 

La cuenta de vivienda demostr6 superavits consistentes pero decrecientes.
 

Junto con los prestamos, el supervit de la cuenta de vivienda pudo balancear 

los d~ficits generados por la cuenta del fondo general y la del sistema de 

agua.
 

En general, el anAlisis del flujo de fondos de la municipalidad en el Cuadro 

79 parece indicar una situaci6rn de administraci~n financiera en deterioro. La 

seriedad de la situaci6n necesitaria deterrninarse a traves de aralisis m's 

detallados de la situcin local. Por ejemplo, los ingresos de fuente propia
 

del fondo general han presentado una ligera bonanza. con gastos crecientes y 

transferencias centrales irregulares, se produce una demanda de transferencias 

entre fondLc y de prestamos. Esta demanda se puede reducir mediante ingresos 

de fuente propia mejorados y/o eficiencia mejorada del gasto, en los que se 

puede producir el mismo nivel de servicio a un costo mas bajo. La cuenta del 

sistema de agua muestra una tasa de aumento mas alta en los
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gastos que en los ingresos. Aqui, el nivel de gasto puede o no ser apropiado 
para operar y mantener el sistema adecuadamente. Si no lo es, podemos esperar 
algIn prestamo de corto plazo para la recuperaci6n del sistema que, si no se 
aumentan los ingresos agua, n demandadel producir una adicional de superavits 
en la cuenta de vivienda. 

En cuanto a la cuenta de vivienda, 'sta ha producido un super~vit constante 
pero en declinaci6n. Los ingresos fueron constantemente superiores a los 
gastos. Esto puede significar que vivienda fu4 una actividad realmente 
beneficiosa para la municipalidad, lo cual, a su permiti6vez, el subsidio de 
otros servicios municipales. 0 bien que los gastos de la cuenta de vivienda 
no han producido un programa sostenible. Por ejemplo, estos gastos pueden 
haber dado s6 lo para operaci6n del programa de vivienda, descuidando el 
mantenimientc adecuado. 0 que los egresos no han tornado en cuenta los gastos 
de reeemplazo y depreciaci6n. Adn cuando el analisis del flujo de fondos no 
da respuesta a estos problemas de administraci'n financiera, si sirve cco 
guia para la confecci6n de una agenda de problemas a ser resueltos mediante el 
examen ms detallado de la situaci6rn de la municipalidad. 

5.5 Realizaci6n del Anglisis Financiero
 

5.5.1 Cio Ccmenzar
 

Esta secci6n final se rolaciona con la forma de aplicar las t6nicas que se han 
presentado en los capitulos anteriores. Hemos revisado un gran numero de 
tecnicas. No todas seran aplicables a cualquier situaci6n. Eh realidad, 
puede ser abrumador para muchos funcionarios del gobierno local considerar 
siquiera utilizar tal gama de analisis financieros.
 

Teniendo en mente este problema, proponemos dos estrategias alternativas para 
comenzar. Primero, una
si comunidad tiene un problema especifico de
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administraci6n financiera, uno puede ir a aquella parte del Manual que trata 

cot- el problema y comenzar desde ese punto. Por ejemplo, si usted esti 

interesado en mejorar el rendimiento del iinpuesto de inmueble, puede ir a la 

Seccion 3.1.1 El analisis especificar los tipos de informacini que se 

necesitan, asi coma los procedimientos. Una vez mis subrayamos que el lector 

debe familiarizarse con toda el contenido y enfoque del Manual antes de tratar 

de usar las t~cnicas. 

Ademis de establecer los aralisis especfficos que se llevaran a cabo, el 

usuario debe tambien hacer un "resunen" del an~lisis financiero como un media 

de comenzar. El anAlisis resumido se puede usar como una evaluaci6n inicial 

de las condiciones generales de las finanzas municipales, a fin de destacar 

areas especificas de problemas para un anlisis mas profundo. Adem~s, el 

anilisis resumido se puede usar cuando no hay ni tiempo ni recursos para un
 

analisis ms profundo.
 

An cuando, por definici6n, un anlisis resumido no es un examen profundo, de
 

hecho usa las mismas tecnicas analiticas descritas en los capitulos 

precedentes, s6io que de una manera ma's suscinta. Por lo tanto, uno debe 
tener una idea clara de las t6cnicas analiticas presentadas, antes de llevar a 

cabo un anAlisis resumido. 

Llevar a cabo un analisis resumido depende, primeramente, de los tipos de
 

informacicn disponibles. hI el anilisis resumido no hay necesidad de una
 
recopilaci6n extensa de datos, con 6nfasis en el uso de la informaci6n que se
 

tiene a mano. Las necesidades de informaci'n bsica incluyen: (1) la
 
informaci6n de ingresos y egresos de los aflos mis recientes, y (2) estimados
 

de poblaci6n e inflaci'n correspondientes a esos anos,
 

El anlisis resumido se puede llevar a cabo al nivel local o al nacional. Un
 

analisis a nivel nacional se relaciona con la condicicn general de las
 

finanzas municipales de un pals (o a6n de una regi6n del pals). El analisis a
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nivel local enfoca una municipalidad individual o gobierno local. A 
continuacin se dan explicaciones separadas sobre c6mo conducir los anailisis 

resumidos.
 

5.5.2 Compendio del Anilisis a Nivel Macianal 

Para un analisis nacional, necesitainos definir con precisi6n el grupo escogido 
para el analisis. Este grupo puede (1) de todasser las municipalidades o 
(2) de un sub-grupo de qobiernos locales, tales como municipios de determinada
 
magnitud o de aquellos en cierta regi6n del 
pals. Tal cano manifestamos
 
anteriormente, las municipalidades de diferentes tawafios o diferentes
de 

regiones del pais pueden tener distintas caracteristicas financieras y
 
problemas muy diferentes. An cuando hayamas seleccionado a todas las
 
municipalidades del grupo escogido, quizas queramos hacer anilisis separados 
de sub-grupos importantes. Un ejemplo de sub-grupos seleccionados es la 
muestra de ciudades Filipinas grandes y pequefias usada al realizar el analisis
 

del ingreso y del egreso.
 

Una vez que se ha seleccionado el grupo a analizar, podemos reunir la 
informaci6n necesaria. Si el grupo seleccionado es muy grande, podemos reunir 
informaci6n de una muestra de municipalidades en vez de todas las 
municipalidades del grupo. Sin embargo, la muestra debe ser seleccionada de 
manera tal que sea representativa de todo el grupo escogido. 

Reunir informacion para un an~lisis nacional no es dificil si usted sabe d6nde 
buscarla. La informaci6n del ingreso y del egreso se reporta casi siempre al
 
ministerio del gobierno central que tiene la responsabilidad de vigilar los 
asuntos fiscales del gobierno local. Esta informaci6n se puede encontrar 
generalmente en tres lugares: El Ministerio de Hacienda, el Ministerio del
 
Interior o el Ministerio del Gobierno Local. Ocasionalmente la informaci6n 
puede haber sido publicada en anuarios estadisticos.
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Las estadisticas de poblaci6n se encuentran generalmente disponibles en
 

oficinas centrales de estadisticas, oficinas del censo o agencias de.
 

planificaci6n econ6mriica. Si no se dispone de estimaciones anuales precisas, 
se pueden calcular aplicando los factores de crecimiento poblacional a las 

estimaciones de poblaci6n mas recientes de las municipalidades bajo estudio. 

Para los an~lisis a nivel nacional, trabajamos con la INFOvMACION TOTAL, o 
sea, sumamos las cifras de los ingresos y de los egresos de nuestro grupo 

seleccionado. Para calcular las cantidades per c5pita 
de la informaci

total, la dividimos entre la poblacion total del grupo seleccionado. 

Las t~cnicas analiticas empleadas en el an~lisis resumido se seleccionan del
 

conjunto de tecnicas ya presentadas en los cap"tulos precedentes de este
 

Manual. Se le recomienda al lector revisar la presentaci6n y explicaci6n 6e 
los capftulos precedentes, a medida que se va citando cada tacnica. DI esta
 

seccio-n, no repetiremos la presentacin y aplicaci~n de las t cnicas que ya 

han sido descritas.
 

La meta de un anilisis financiero nacional resumido es poder comprender el 
status actual y perspectivas de las finanzas del gobierno local en el pals 

escogido. Podemos traducir esta meta en varios objetivos concretos:
 

- Para determinar si los gobiernos locales est.n siendo mas o menos 

dependientes de las transferencias nacionales
 

- Para determinar qu6 ayuda nacional se esta usando 

- Para identificar cuales son las fuentes de ingresos mis importantes 
dentro de los ingresos obtenidos localmente y que cambios se estin 
presentando en la composici6n de los ingresos
 

- Para determinar con qu6 rapidez estan aumentando los ingresos y 
egresos locales en comparaci6n con la inflaci6n
 

- Para evaluar las tendencias del balance financiero en las finanzas 
del gobierno local 

- Para determinar cual de las fuentes de ingreso tiene el mayor 
potencial de progreso. 
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Estas preguntas dan los lineamientos generales del an~lisis financiero
 

resumido a nivel nacional. La primera pregunta, relacionada con la 
dependencia en las transferencias nacionales, se puede contestar mediante el 
examen de los cambios en la composici6n de los ingresos totales de los 
gobiernos locales, enfocando el porcentaje de contribuci6n de las 
transferencias del gobierno central versus los ingresos locales. Este 
an'lisis se presenta en la Secci6n 3.2.2. del Manual.
 

Para determinar cmo se esta usando el gobierno central (apoyo de los gastos 
de operaci6n versus inversi6n de capital), se debe lievar a cabo un aralisis 
del flujo de fondos, tal cone se presenta en la Seccicn 5.4.1. El analisis 
debe hacerse con la informaci6n de varios afios para determinar las tendencias. 

Para identificar cuiles fuentes de ingreso son mas importantes en los
 
presupuestos del gobierno debemoslocal, examinar la composici6n carriante de 
los ingresos locales durante varios an-os, para identificar aquellos que 
constituyen la mayor proporci6n de los ingresos locales, y la compesici6n 
caibiante (en porcentajes) a travs del tienipo. Esto es idntico al an~isis 
hecho en la Secci6n 3.2.2.
 

Para determinar las tasas de crecimiento de los gastos e ingresos, debemos 
traducir nuestras cifras del ingreso y del egreso a cantidades per capita. 
Recuerde que estamos trabajando con informaci6n total, de manera que las 
cifras per cApita se basan en el total del grupo seleccionado. 

Para examinar las tasas de crecimiento de ingresos y egresos, debemos
 
desarrollar una lineal basada latendencia recta en informacimn de varies 
anos. El calculo de las tendencias lineales usando las tecnicas de analisis 
de regresi6n se presenta en la Seccion 3.2.2. Estas tendencias lineales deben 
registrarse en una grafica que tambien tenga trazada la tendencia lineal de la
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inflaci6n dutante los mismys aiios. Podemos entonces comparar la informaci6n 

de las tendencias lineales del ingreso y del egreso con la tendencia de la 
inflaci6n, tal como hici:os en la aplicaci6n de caso en las secciones 3.2.2. y 

4.2.
 

Las tendencias lineales arriba registradas se pueden usar tambien para las 
proyecciones del balance financiero extendiEndolas varios aFios en el. futuro, 
tal como se describe en la Secci6ri 5.1. Esto indica lo que debe estar 
sucediendo en terminos de balance financiern continan tendenciassi las 
actuaies. 
 Para un an~lisis resumido, esta proyecci6n simplificada del
 

analisis financiero debe ser suficiente. Sin embargo, si hay mas inform',ci6n
 
acerca de los presuntos cambios, ya sea de aumentos del poder del ingreso o de 
los patrones del gasto, se pueden construir otros cuadros, como se describe en 

la secci6n 4.3. 

Para determinar cuales fuentes locales de ingreso se pueden aumentar mas, 
necesitaremos efectuar un anlisis del ingreso potencial, como se presenta en 
la secci6n 3.2.3. Este anlisis debe hacerse necesariamente con informaci6n 

desglosada, o sea con informaci&n individual de cada una de las 
municipalidades del Este mostrara cantidad degrupo. analisis qu adicional 

ingreso debe recaudarse por cada fuente de ingreso de cada municipalidad. 
Po24cmos totalizar las cantidades de cada fuente de ingreso para ver curles de 

ellas tienen el mayor potencial de gananciaq.
 

El Cuadro 80 resume los tipos de analisis necesarios para llevar a cabo 

an-lisis resumidos a nivel nacional y su ubicaci'n en el Manual. Estos 
analisis se pueden efectuar rapidamente con informaci6n disponible a nivel 
nacional. Ellos revelan informacicn considerable sobre el estado de las 

finanzas de un gobierno local de un paLs, d6nde pue"e haber necesidad de 
ayuda, y d6nde las mejoras tienen mas probabilidades de generar ganancias. 

Dicho anlisis resunido se puede usar eficazmente para la evaluaci6n de !as 
necesidades iniciales de un programa mas arnbicioso de fortalecimiento de las
 

finanzas municipales de un pais en desarrollo.
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Cuadro 80
 

Tipo y Ubicaci6n de los Anilisis Necesarios para Efectuar un
 
Anilisis Resunido a Nivel Naciona]. 

Pregunta 


1. Estin los Qobiernos lce-ales 
siendo m's o menos dependientes
de las transferencias del 

gobierno central? 


2. 	Para que se estan usando 

las tranferencias del 

gobierno central?
 

3. Curles son los ingresos 

locales mis importantes 

y c6mo estA cambiando la 

composici6n con el tiempo? 


4. 	Con qu rapidez estan 

aumentando los ingresos 

y egresos coyarados con 

la 	inflaci6n? 


5. 	 Cual es !a tendencia del 
balance financiero a 
travs del tiempo? 

6. 	 Cuiles fuentes de ingresos 
tienen el my r potencial 
de 	mejoramiento?
 

Seccimi delTipo de Analisis 
 Manual
 

Cambio en Ia composi- 3.2.2
 
ciai del porcentaje
 
de 	los ingresos locales
 
versus transferencias
 
nacionales a travs
 
del tiempo
 

Analisis del Flujo de 
 5.4.1
 
Fondos
 

Tendencias y cambios en 
 3.2.1.
 
la composici6n del 
 3.2.2
 
porcentaje entre las
 
fuentes locales del
 
ingreso
 

Calculo de las tendencias 3.2.2. 
lineales usando las 4.2
 
tecnicas de regresi&n
 
lineal
 

Proyecci-n de las tenden- 5.1 
cias de los ingresos 
y egresos al futuro 

Analisis del ingreso 3.2.3 
potencial 
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5.5.3 Resumen del Anilisis Financiero a Nivel Local
 

El resumen del an~lisis financiero a nivel local es similar al analisis a 
nivel nacional en cuanto a las preguntas Tie se hacen. Aqui, sin embargo, no
 
estamos irnteresados principalmente en las tendencias nacionales ni en los 
cambios en la dependencia de las transferencias de los gobiernos centrales, 
sino en el balance financiero de la municipalidad, los cambios en la
 
importancia del ingreso individual y en las categorias del gasto, asi 
como en
 

las oportunidades de aumento en la generaci6n del ingreso.
 

A fin de analizar el balance financiero, debemos desarrollar tendencias 

lineales para los ingresos y egresos registrados, en base a varios afios de 
informaci6n. El calculo de las tendencias lineales medihnte el uso de las 
t~cnicas de regresicrn del anialisis presenta la secci&I 3.2.2.se en Estas 
tendencias lineales deben registrarse en una grafica que tanbien tiene 
registrada la tendencia lineal de la duranteinflacion los mismos afios. 
Podemos entonces comparar la informaci6n de las tendencias lineales del 
ingreso y del egreso entre si, como tamnbin con la tendencia de la inflaci6n, 
tal como hicimos en las aplicaciones de casos de las secciones 3.2.2 y 4.2.
 

A fin de comprender qu6 es lo que contribuye a la ecuaci6n del balance 
financiero, debemos examinar la composici6n de los ingresos y egresos y las 
tendencias del crecimiento entre las categorias principales de estos. Este 
tipo de analisis ha sido presentado separadamente para los ingresos y los 
egresos en las secciones 3.1.1 y 4.2, respectivairente. Los an5lisis se 
combinan entonces para examinar el balance financiero general en la Seccion 5.1 

Podemos proyectar tambien el balance financiero varios afios al futuro para ver 
que es lo que puede suceder si continu'an las tendencias actuales. Las 
tecnicas de proyecci~n que usan la extension de las tendencias lineales se 
discuten en las secciones 3.2.4 y 4.3, como tanibien en la 5.1.
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A fin de determinar cuales son las fuentes de ingreso que pueden aumentarse, 
rx)demos hacer un analisis del ingreso potencial (seccio'- 3.2.3. o un anK~isis 
de] crecimiento esperado de los ingresos con un aI~o base dado (secci6n 
3.1.2). 
 El anilisis del inqres:o rotencial requiere iniorfoiacic)n compc,ativa de 
otras ciudades similares, mient.ras que el 
 a].isis de! crecimiento esperado se 

puede efectuar s6lo con infornici-n de l.a fLrnici a.id7ad b'a.jo estudio. 

El analisis resumido de las finanzas de -n gobier-no local dehe indicar la 
posicion fiscal general del gobierno loc-al, los factores que contri.buyen a ese 
balance financiero y l.as fuentes mas probables de inqresos adicionalec?. Tal 
como sucede con el xesuI-dr) 

usar como una evaluacic-n ini pil tar.i seflalar el- canino 

xn1is.is a nivel naciona!, este enfoque se puede 

a otra invest.igaci i. 
El Cuadro 81 resume los tip)s de ana.isis necesarios pare efectuar tin an..isis 
resumido a nivel municipal y su ubicaci6n dentro del Manual. 
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C.adro 81
 

Tipo y Ubicaci&n de los An~lisis Necesarios para Efectuar un
 
Anlisis Financiero Resumido a Nivel Municipal
 

Secci'n del
Pregunta 	 Tipo de AnAlisis Manual 

1. 	 Hay un patr6n fundamental Anlisis de la tenden- 3.2.2 
del crecimiento o cambio cia de los i- gresos y 4.2 
en los ingresos y egresos? egresos locales 

2. Curles son L-s fuentes de 	 Anlisis de la 
 3.1.1 
ingreso ma's importantes conposici6n del 
y esta'n e'stas cambiando 	 ingreso
 
con el tiempo? 

3. 	Curles son las categorias Anlisis de la 
 4.2
 
principales del eqgeso y composicio'n del
 
estan ellas cambiando con egreso
 
el tiempo?
 

4. 	 Cu l es la tendencia anterior Proyecci'n de las ten-- 5.1 
del balance fininciero y dencias del balance 5.2 
puede e'sta proyectarse al 	 financiero y ajustes

futuro? a dicho balance 

5. 	 Curles fuentes de ingreso Amlisis del ausnento 3.1.2 
no est~n rindiendo ccmo se esperado del ingreso.
esperaba y d6nde pueden Anlisis del Ingreso 3.2.3 
aumentarse los irgresos? potencial. 
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Glosario de
 
T6rminos de Administraci6n Financiera
 

A. Fuentes de Ingre-:) 

1. Impuestos WkDcalcs - "os tipos de irnpuesto i.as comunes a di.cposici6n
de los b.iernos locales incluven: 

- Impuest.o a la Prci-xad: impuestos gravados sohre el valor (le (a)
bienes raices y (b) otros bienes personales. LF- a(I-inistraci6n
del i(Rp.?sto de inlmi2eble incluye varios pasos, a saber: 

" aval- de la propiedaid 

* imposici6n die la tasa ie impuesto 

* notificaci6n del impuesto adeudado pzor el due~io de la propiedad 

* cobro del izpuesto 

" aplicaci6n de multas for falta de pago
 

Los impuestos de Irnueble o a la propiedad se pueden basar en tres 
m6todos de avalo: 

1. valor de la renta anual - un estimado de la renta anual qcue la 
propiedad devengar ia 

2. valor de capital - un c~lcuio del valor total de mercado de la 
tierra y edificios 

3. valor de iot2  un c&lculo del valor de mercado de la tierra
 
solamente
 

Impuestos a la Actividad Comrcial: Impuestos quo gravan el
 
voluinen de ventas o servic.os suministrados jor empresas

comerciales. 
El impuesto se )uece b-sar en (a) un porcentaje de
 
los ingresos brutos (si estan disponibles), (b) cuando no hay

infoirmaci6n ue recibos, algdn otro indicador de la actividad
 
conercial, coro 6rea disponible o consumo de electricidad, o (c)
 
una tasa uniforme para neqocios de categorias similares de
 
tamaio/volmrnen.
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Impuestos Per Cpita: Thpuestos a cada adulto de las 
Municipalidades, a menudo con tasas diferentes para hombres y
mujeres. A veces este irt!puesto se com,)ina con un impuesto 
ocupacion-a que consiste e, que personas con diferentes-. 
ocupacicnes, pagan tasas di terentes. 

- Impuesto sobre la Renta: Impuostos sobj:e los ingcesos de las 
persoL-as; se puede basar en (a) el ingreso real de una oersona 
(si el dato esta di.spornibie) o (b) !a catcc...oria ocupacfonal de la 
persona, en cuyo caso se denomina impuesto ocupacional. 

- Impuesto a las Ventas Generales: Iqpuestos sobre la venta de 
toda mercancia, qeneralmente sobre el valor total de la venta; 
algunos articulos '"mamo los alimentos) pueden estar exentos del
impuesto de venta, 1ar razones de indole social. Un sub-conjunto 
de impuestos sobre las ventas son los impuestos de transferencia 
sobre la venta o transferiencia de ciertos tipos de pripiedad de 
un dueio a otro; este se aplica usualmente a articulos grandes o 
costosos, tales oino bienes raices y autom6viles, 

- Impuesto al Consumo: Impuesto especial con que se qrava a
ciertas clases do nercancias (aderrs del impuesto de venta), 
considerados generalmente bienes suntuarios, come el tabaco y el 
alcohol.
 

- Impuestos a ia Producci6n Agricola: Impuestos sobre el monta o el 
valor de los productos agricolas cultivados dentro de la 
jurisdicci6n del municipio. El impuesto puede variar seg6.n el
 
tipo de cultivo y se puede basar en (a) la cantidad real 
producida o (b) el area cultivada. El impuesto se puede recaudar 
directamente Cel agricultor o del procesador cuando la cosecha es 
vendida a las plantas procesadoras. Adenr's, los impuestos al 
procesaniento agricala se pueden immoner a las plantas 
procesadoras comerciales. 

1. (argos o Gravmenes al Beneficiario - Los cargos o grava'menes al
 
benn-fi-c-oaria -tarifas- que -lo-s--beneficarios de los servicios 
phllicos deben pagar por 6stos. Ins uos categorlas principales de
 
los cargos a los usuarios incluyen:
 

- Tarifas al Usuario: Cargos par el use de un servicio, usualmente
 
en base a la cantidad de servicio consumnido. las tarifas al 
usuario a menudo incluyen un cargo de acceso minimo y fijo asi 
como un cargo variable de consuina que varia de acuerdo con la 
cantidad-o0-ervicio usada. Un ejemplo de cargo de acceso es la
 
tarifa per conexi6n inicial de los servicios de agua o tel~fono;
 
un ejemplo de cargo de consume es cl cargo mensual del agua que 
realmente se usa.
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Cargos por Mejoras: Es una 'arifa que el propietario debe [pagar 
por el beneficiO que su proriedad recibe de una inversi6n 
11-"puici, usualmente la construcci6n o mejora de 
infra.s tructuras fisicas (carreteras, sistemas de agua,
alicantarillado, tendido el6ctrico). El gravamen es 
proporcional al aumento di.l valor de la propiedad producido
por las mejoras, el cargc se puede establecer pera recuperar
(a) una fracci&- del costo de ia mejora, (b) su costo total, o
(c) una suma superior a! costo. El cargo por mejoras se puede 
recaudar en efectivo, al contado o ser distribuido en un 
nrmero de ahos; el cargo se puede agregar tambi~n al impuesto
de inmueble. En varics paises del Asia, en vez del cobro en 
efectivp pr la mejora, se toma una parte del terreno 
beneficiado para ser vendido en el mercado y recuperar el 
costo de la mejorar esto se denornina reajuste de tierras o 
consolidaci6n parcelaria. 

3. 	 Licencias - las licencias son tarifas que se cargan a los individuos 
o firmas comerciales para permitirles entrar en ciertos tipos de 
actividadeis que estn reguladas por el gobierno local. La licencia
 
se cobra generalmente mediante una tarifa uniforme para cada
categoria de actividad (no varia con el volumen del negocio como en 
el caso del impuesto a la actividad comercial). La licencia

generalmente se otorga por un tiempo determinado; cuando se paga latarifa de licencia, al solicitante se le da normalmente un 
certificado o seilo que debe estar a la vista.
 

Las licencias se pueden emplear simplemente para generar ingresos
 
para 	el gobierno local, o se pueden usar para controlar riesgos
sanitarios y perjuicios; en este 6ltimo caso, la licencia se
 
otorga s6lo cuando se han cwmplido ciertos requisitos (por
ejemplo, en los restaurantes). rlhmbi~n se pueden utilizar las
 
licencias para asegurarse de que el neqocio paga los demos

impuestos, ulgando .u concesi6n a la presentaci6n del recibo
 
cancelado de esos impuestos.
 

4. 	 Patrimonio - el patrimonio incluye todos los ingresos derivados de 
los activos propiedad del gobierno local: 

- Renta 
or Intereses devengados por las inversiones en efectivo
 
hechas por el gobierno en bancos u otras instituciones tinancieras
 

-
 Ingresos Netos de Empresas P6blicas, propiedad del gobierno local
 
o bien operadas por te;eee o ma's comon incluye la 
operaci6n de mercados pdblicos
 

- Alquiler o Venta de Tierras Municipales
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5. Transferencics del Gobierno Central - donaciones hecl-as por el
gobierno central o, en algu-os casos, por el Estado al gobiernolocal. Las dos caracteristicas importantes de las donaciones del
gobierno central son (a) determinaci&-n de la cantidad de los fondosde donac'i6n asignados gobiernoi cada lcal y (n) los tipos de
actividad para los cuales se pueden losusar fondos de ia do.aci&n. 
Lis categori-s principales de ]as donaciones incluye±

- Impuestos compartidos: Ltna proporci6n de los impuestos recaudados 
por el gobierno central dentro de la jurisdicci6n del gobierno
local, se devuelven directamente al gobierno local. 

- Dnaciones ic F6rinuLa: La distribuci6n ie los fondos del
gobier-n-central ara su asignaci6n a los gobiernos locales se
realiza en base a ona tormula que generalmente incluye la
poblaci6n y algunas otras medidas de neresidad o pobreza: alguras
f6rmulas son compensatorias, para suplir los d6ficits 
presupuestarios del gohierno local. 

Donaciones para Objetivos I'spociales: Algunos fondos de donaci6n
estan destinados solo a pro itos determinados; estos fondos se
pueden manejar en base a reembolsos ,' se otorgan al gobierno
local s6lo despu6s de que se ha efectuado el gasto aprobado. 

- Donacionos Ad Nor: Fl gobierno central puede consignar fondos,
sobre una base anual para cierto tipo de gastos y/o para ciertasclases de gobiernos locales; estos fondos no son consistentes de un aFio a otro y, Ia)r Io tanto, no se puede depender de ellos para 
on apoyo continuo -I presupuesto local. 

6. Pr6s'tamos -
Los gobiernos locales pueden pedir pr~stamos de fondostanto para inversiones de capital corin para gastos de operaci6n.
Las categorias principales de los pr~stamos incluyen: 

- Deudas a- Largo Plazo: Deuda en que se incurre por un termino 
mayor del aflo fiscal, generalmente con un periodo de repago de 10 a :30 afios. La deuda a largo plazo se puede obtener mediante (a)

los ingresos por cobro del impuesto general general del gobierno
local o (b) el ingjreso que se estirna que producir~n las
 
inversiones pcblicas tales como el sistema de agua (ver cargos al
usuario). 
 En los Estados Unidos los gobiernos locales contraen
 
prs-taos principalmente con los mercados privados de capital,mediante la cmisi6n de bonos cuyo ingreso por interns esta libre 
de impuestos del gcbierno federal. 
 Eh los paises en desarrollo,
los gobiernos locales obtienen prestaiK)s principalmente de los 
bancos centrales.
 

-204



Deudas a corto plazo: Los qobiernos locales pueden pe-iir
pr6s-tCas dentr-o del ari' fiscal para satisfacer las necesidades 
inmediatas de efectivo causadas por las fluctuaciones en los
 
ingresos y/o egresos.
 

Prestamos entre Fondos: Los ,cobiernos locales pueden contraer 
pr s-tamas a corto plao mediante la transferencia de fondos de 
una cuenta a otra del gobierno local; por ejemplo, aigunos
gobiernos locales toma- "prestamas" en dinero de fondos que 
operan con -3uperavits en efectivo, tales coma las cuentas de la 
administraci6n de viviendas y Jas del sistema de agua, para

cubrir los deficits del fond) gereral. Dos problemas quo se 
presentan en los prestamos entre rondos es q-ue el dinero tonmado 
en prestamo a menudo no se paga (agotando ios fondos que podrian
necesitarse para aipliaciones o reemplazos) y que el prestano

oculta la necesidad 6e aumentar los ingresos del tonCio general. 

B. 	 Conceptos de la Recaudaci6n de Ingresos 

1. 	 Base T'ributaria - La suma total. disponible que seri recaudada dc- una 
determinada fuente de ingreso. Las bases tributarias difieren de
acuerdo al tipo del ingreso. La base del im)puesto de inmueble o a 
la propiedad es el valor total de los bienes gravables dentro de la
jurisdicci6n- del gobierno local; para que (l gobierno local recaude
el impuesto de inmueble, la informaci-n relativa a la base 
tributaria debe estar registrada en el registro o 6 mina den
contribuyentes del impuesto de iniuebles-que es la lista de los 
bienes grava-bies y sus valores, por cada duefio. 

2. 	 Eficiencia de la Recaudaci6n - La proporci6n que realmente se 
recauda de la base tributar-ia. 

3. 	 Costos de Recaudacion -
El costo total de la recaudaci6n de un
 
ingreso deterninado;- los costos de recaudaci6n incluyen todos los
 
costos sa].ariales del personal de recaudaci6n, m~s el del personal

de apoyo y administrativo involucrado en Ia recaudaci6n.
 

4. 	 Ingreso Neto - El monto del ingreso recaudado menos los costos de
 
recauaaci6n; corm 
 los costos totales de la recaudaci6n de ingresos

pueden estar ocultos (vr.gr. los salarios de los cobradores de
ingreso pueden ser pagados directamente por el gobierno central),
muchas fuenLes de ingreso pueden acusar un ingreso neto negativo. 

5. 	 Esfuerzo Fiscal - La medida de la sunma total de ingresos del 
irnpuesto per capita de una comunidad, dividida par la riqueza de la
 
comunidad (generalmente representada por el ingreso per cipita). 
 El
 
esfuerzo fiscal se usa para medir qu6 cantidad de la riqueza b~sica
 
de una comunidad puede adquirir el gobierno local para fines
 
pfblicos. 
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C. Conceptos del Egreso
 

1. Contabilid-Aad de 10s - Los gastos y los ingresos pueden
co il-izse.(-i cuentas separadas m-intenidas por el gobiernolocal. En cjureral, los gobiernos loc.ales mantienen un fondo generalque conLiene los ga;Ltos corrientes de operaci6n del gobierino local.l4os paiscs indvidua.iente tainbi n pueden tener cuentas separadas 
para: 

- Fory-os de Gstos de Capital para todos los gastos de capital 

- Fondos de Infraestructura para gastos de capital destinados a la
construccfon de proyectos de infraestructura fisica 

- Fondos Individualespara los Sistemas de Sumrinistro de Servicios,que -incluyen tanto -los-gastos coriee de operacfoh y gastosde
capital, como los ingresos obtenidos del sistema de suministro de
 
servicios
 

- Fondos para Donaciones Identificadas, es la que identifica losgastos contra las donaciones del gbierno central cue se puedenemplear s6lo para fines especificos. 

2. Contabilidad de Gastos de Capital vs. 
Gastos Corrientes - A los
gobiernrs- locales se les recomiewa separar las cuentas de gastoscorrientes de operaci6n de las de gastos de capital, ya que estasultimas suministran tin flujo de beneficios a la comunidad por un
n6mero de afos y su costo debe distribuirse a lo largo de la vidautil de la inversi6n. Asj. misrmo, ya que los gastos de capitaltienden a ser grandes, su inclusi& con los gastos orrientes en unsolo presupuesto dificulta ver cuil es en realidad el patr6n de los 
gastos corrientes° 

3. Cbmponentes del Costo Directo vs. Costo Indirecto - Los gastos delos- servcos'-aij:aes tiene- omonee de-costo directo y de costoindirecto. Cbstos directos son aquellos creados directanente por eisuministro de un servicio individual en ei cual el gobierno noincurrirla si no lo proporcionara; por ejemplo, el costo de
instalaci'n de tuberlas de agua es Lun costo directo del servicio de
agua. Cbstos indirectos 
son aqueiloos en que generalmente incurre LUn
gobierno local al suministrar todos los servicios locales y que nopueden desglosarse flcilmente .ca.ro causdos" ,or Lm servicio
determinado; por ejemplo, el costo de nantenimiento de una oficinacentral de contabilidad para todos los servicios p6blicos o el costode mantener la sede del Ayuntamiento, que alberga las oficinas delas agencias de servicios, se consideran costos indirectos.
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4. 	 Gastos do Operacipn y Marenirmiento - Tas inversiones de capit.]., 
como el sister] de aqua, crean una necesidad de gastos a largo plazo 
para la adecuada OperacJi6n y mantenimiento de los servicios. F".r 1o 
tanto, las inversiones de capital tienen n impacto directo en los 
presupuestos futuros cuede opraci6n del gobierno local, con 
frecuencia no se reconoce cuando se hrice la inversi,.I.n. A menudo el 
gasto de capital se hacex! en fonna de donaci6n del gohierno cent.-al, 
sin ninum provision Exara aC.ipoya adicional a las necesidades de 
operacion y imntenimiento. 

5. 	 Gastos d Depirc-iaci6n , Pjortizaci<n - Cuando se hace un gasto de 
capital, su beneficio so extiende durant. un perioJo de anos; otra 
manera de expresar 6sto es quo el valor d2 la inversi6n de capital 
se usa cada aFio de la vida (6til de la inversin. Para establecer el 
verdadero costo de uso de esa inversi6n de capital por a6o (por
ejemplo, un sistema de agua), se puede dividir el nmnto total del 
gasto por el numinero de aflos de vida i6tii 1.,3ra determinar el. valor de 
la inversion utilizada cada afio. Esto as 1o que se denomina 
"depreciaci6n" o sea que el uso de ia inversi6n eshd utilizando o 
depreciando el valor de la inversi6n. Se puede pensar tambien en la 
depreciaci6n coiro los costos de "reemplaz'.)" - el co)sto en quo
incurriria el gobierno local para reemplazar la inversi6ri de c-pital 
que se consume durante el afio.
 

Si un gobierno local obtiene dinero prestado para una inversi6n de
 
capital, el costo del pristamo se pa-ga -a-a largo de varios afos;

los pagos se usan para "amortizar" el pr~stamo - es el reflejo fiel
 
de la depreciaci6n, porque el valor de la inversi6n de capital se
 
repaga a medida que se usa la inversi6n.
 

Ya que los costos de inversiones de capital son costos reales del
 
suministro de servicios, el monto de la depreciaci6n/amortizaci6n

(vr.gr. la cantidad de !a inversi6n de capital que se consume) debe
 
considerarse como costos directos al estimar los costos reales del
 
suministro de servicios p6blicos, especialmente cuando se trata de
 
recuperar lo.s costas actuales de los beneficiarios del servicio.
 
Sin embargo, muchos gobiernos locales dejan de considerar estos
 
costos al realizar las estinuciones de costos del suministro de
 
servicios p~iblicos.
 

6. 	 Gastos Ocultos -- Ademcs de los costos de depreciaci6n y
amortij-i-n, los gobiernos locales a menudo pasan por alto otros
 
componentes del costa cuando tratan de calcular lo que cuestan
 
realmente los servicios p6blicos. Los rubros de gastos quo a menudo
 
no se contemplan, incluyen:
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- costos 6e personal (cuando los Salarios son pagados por el 
gobieri9 central o son parte del fondo general)

- costos ie equip-miento (cuando el equipo ha sido comprado con 
fondos del. gobierno central o cown parte de los gastos generales 
del gobierno) 

- -osto do la _io rra (cuando ., gobierno local ya es dueio de la 
tierra) 

7. Informtci6n de los Gastos - Al examinar la inforTkIci6n de los gastos 
aue rnantienen los gobiernos locales, se debe tener cuidado en 
comprendn- tres factores importantes: 

- Diferencia entre Cuentas Presupuestadas y Cuentas Cerradas: La
informacion do l0s yastos (e ingresos) se uede registrar cx~mo 
suwms "presupuestadas" (vr.gr. calculadas por el gobierno local acomieni.os del afic r-resupuestario) y como cuentas "cerradas" (o en 
realidad utilizadas al finalizar el dicho afo fiscal). Ya quemucnas 1oniarnos reportan tanto sunmns presupuestadas como 
cerradas, es importante saber qu6 conjunto de datos se est
 
trabajando cuando se comparan los datos. 

- Contabilidad de Efectivo vs.g-Len~ r-s -ran- e- ga-s-to---(o-Contabilidadel- -i ]r- Acumulativa:esu~sAlgunossoo que elgoiiernos reg.s Lra 6fgbf- §igreso) solo doespusuoi
efectivo se ha transferido fisicamente; esto se llama
contabilidad "de efectivo". Por otra parte, algunos gobiernos 
registran el gasto (o el ingreso) cuando el dinero se obliga o 
compromete, pero antes de ser transferido fisicamente; 6 sto se 
llama contabilidad "acumulativa", ya que la obligaci6n se
acurnula. La fornna m~s conservadora de la contabilidad de un 
gobierno local es contabilizar en caja los ingresos y registrar 
los gastos en la contabilidad acumulativa. 

- Valores Monetarios Actuales vs Constantes: Los gastos futuros se 
pued -nprole-ctar en valores "actuales' (vr.gr. el dinero que se 
va a gastar, valorizado a niveles actuales de precio) o en
valores "constantes" (vr.gr. el dinero que se va a gastar, 
ajustado a la inflaci6n esperada).
 

8. C~stos No-Registrados (Fhera de Presupuesto) - Los gastos no 
registrados- son- creiditos- -tr-i-butar-i-s-o- exoneraciones que el gobierno
otorga a individuos o empresas y que reducen los impuestos que

tienen que pagar sobre ciertos rubros determinados. No son gastos

en terminos de que el gohierno gaste dinero que ha recibido. Sin 
embargo, se consideran como gastos, ya que son ingresos que el 
gobierrm ha dejado de percibir.
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D. (bnceptos del Surinistro del Servicia P6blico 

1. Cmmnentes tel Sistefii de Suiristro delI :ervicio .- LOs componentes
qLM? fc.-rrn eis i-s -emn de suininistro dle Liz- ,crvicio p6blico son loDs 
Slijuientes: 

-keia iic Su-rini!strce Ad Servicia: . iercl ue r,?d-lmente
rroduc ~tc elu se. lsLarsocnuidores. 

- El -Serv icio: El sorvicio o bien realrcrcte suizinistrado -,Or la 
agencia ~Lbc-tief iciario J-Aservic-io 

- El Benef iar io - p i*E us , ii qUe re-ibe .loS 

2. Responsabiliciivi oeLI'T1 j iis r ' c- La~ res:orabilidad de 
suninistrar *. rlccIC srj F' diferc-ntes
niveles (Id (jobie v' ! -Las1cca io gulxe-naxmentales.
principales c~i e&,r, as de~ -s'o-.rio Iiuyen: 

- Mlinisterios ta1nic del o~~ No acionr-il 

- Agencias Est-itales o Pr~ 7rclsdc*i Gob)Iicrno 

- Departarnentos de los G-Iobiern~ ckaks 

- Autoridades Nacionales u Organiz-, cioties Para-Fstatales (Ekprosas 

- EDnpr -':aS PKbiCEic' Locales 

- Empresas PrivacIas (Generalmnie-te Biajo Coitrato con el 1,,i-erio 

3. Nivel de -Servii S 'aiLdsLosservicio-, FIb1-icos se Vee 
sunninistrar a difiererites ni'.eles d- caLiad, 1os que deateriai-L- el 

costo del uininisftro (-,l servicira. Por ejmplo. el -igua rotahle se Ipucude
sumiistrcr a tres niveles principale-s rfte sl-r.-;i-Lcio,., 

- Un pozo central del =!]i. los inoradores extraen aglia y la lievan a 
sus casas. 

- Sisteri ac 1] ves de agua coneCtadJas a un sistena de agua potable
de tiberia. Los hlaves de agua ~ecoJocar, en puntos ce'nricos de
las areas residenciales; los imradores sacan agu:c de 6stas y ha 
hievan a sus casas. 

- Sisteina de agua de tuberia con conexiones a cada casa. 
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4. 	 Beneficios del Servicio 
- Los beneficiarios de los servicios 
Pbi{s reciben-"beneficios" o valores derivados de dichos
servicios. Debe 	tenerse en cuenta que los beneficios se definen
 
cono el servicio realmente recibido (vr.gr. agua recibida, basurarecolectada) . El va-lor de lo-s beie-ficios debe ser proporcional alnivel del servicio suministrado (v6ase 1o anterior). Ras acm, elvalor de los beneficios deLe ser propoi-cional a la dIsp1osci6n delos beneficiarios cara el pago 	de tales servicios. 

5. 	 Dexit4a de los Servicios: - La demanda de los servicios se define 
rras o menos ormo el precio que los beneficiarios est~n dispuestos apagar por el. servicio recibido a un nivel dado del servicio. Lademanda es diferente a la necesidad del servicio, que es el hivel, deservici , pb].ico que 	 -los c2u-diadaio Tps ?Cs-ta-ara mantener nivelminivo d 	 on

calidad de vida aceptable; establecer cual debe ser esenivel -(captable, es en grarn parte un asunto politico y social que
puede variar de una comunidad a otra. 

6. 	 R:uid - La equidad, aplicada al suministro de servicios publicos,
tiene dos ccomponentes principales: 

- Dist ribuc.6n de los Beneficios del Servicio: con que

imparcialidad de ds-triL 3 l 
ias servicios pcblicos entre la
]poblaci6n de acuerdo a la necesidad del servicio? (vease lo 
annter i.or ) 

- Distribuci6n de los Costos entre los Beneficiarios del Servicio: 
d saAquias u r l -bei tes %....... ... ............
 

* Se estan distribuyendo los costos del servicio en proporci6n a 
las beneficios recibidos?
 

* 3e est$.n distribuyendo .os costos del servicio en proporci6n a 
la capacidad de pago? 

7. 	 Bienes P6blicos vs 'Bienes Particulares - Cuando los servicios 
publcosproporcionanenefi-jo 

5s-a--todos los ciudadanos por igual,se dice que estan suministrandCo im "bien p6bl.ico" )vr.gr. protecci6n
policiaca, er-adicaci6n de los IKosquitos.) Cuando los serviciospublicos estan proporcionando beneficios s6lo a los beneficiarios
directos se dice que estan proporcionando "bienes particulares"(agua recibida, un viaje en un transporte p6blico). Algunos
servicios simrinistrar una mezca de bienes p- blicos y particulares;por ejemplo, ] vacunaci6n sudinistra Ln bien 1:particular al que
recibe la vacuua (se le hace mn-s saludable) y Ln bien p lico para
la comunidad al detener la profragaci6n de la enfermedad. 

8. 	 Estrategias Para ijar el Preclo de los Servicios Pblicos Al-
fijar el precio de los servicios pubbTlacos, las agencias locales 
pueden adoptar diferentes estrategias: 
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- Maximizar los Beneficios Sociales Netos: Las agencias de 
servicios pueden fijar los precios para maximizar el total de los 
servicios p6blicos y de los bienes privados distribuidos. 

- Maximizar el Uso Eficient.e del Sistemra del Servicio: Se pueden
rl ja- s- precios para promover el uso maxinieo de los servicios 
p6blicos sin que se produzca el uso excesivo o conoesti6n.
 

- Maximizar la RecupNeraci6n iel. Costo: Se pueden fijar lcs precios 
para recuperar el costo de suministro del servicio; cuando la 
agencia del servicio estA tratando de recuperar el total de los 
costos, se puede usar dos estrategias de fijaci6n de precios: 

• precios al costo promxlio - a los beneficiarios se les cobra 
un precio igual al costo promedio del suministro total de los
 
servicios.
 

* precios al costo marginal - a los beneficiarios se les cobra 
un precio igual. al costo real de stuninistro del servicio; 4sto 
resulta en diversos costos por el inisnD servicio sLuministrado 
a diferentes consumidores. 

9. Subsidios en la Fijaci6n de Precios del Servicio -
El gobierno local 
puede proporcion.r- nservicio p-ublicc- m-precio igual al costo. 
real de suministro o puede suministrarlo en base a un subsidjo. El 
subsidio puede ser general para todos los consumidores o puede darse 
s6lo a ciertos tipos de consumidores. El subsidio puede provenir de 
los ingresos generales del gobierno local o del gobierno central. 
Alternativamente, la estructura del precio del servicio se puede
fijar para dar servicios a menos del costo para un grupo de 
constunidores, mientras a otros se le cobra un precio superior al 
costo del servicio; por ejemplo, las tarifas del sistema de agua 
pueden ser bajas para usuarios de residencias peque las y altas para
usuarios comerciales o de alto consumo - este siste:a se llama 
subsidio cruzado. El gobierno puede decidir tambien que todos los
 
ciudadanos tienen derecho a un nivel minimo de servicios publicos a 
un precio que todos puedan pagar; estes precios minimos para un 
nivel minimo de servicio a menudo se denominan tasas vitales y sesuministran a un precio inferior al costo del. servic1co ivr.gr.

requiere subsidia del gobierno para pagar los costos reales). 
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* Nota T6cnica sobre la ... cnica e rPegresi6n Li neal 

Ta t~crica de regresi6n lineal se usa F-ara ajustar una linea recta a variospuntos de informacin. En (I presente 1'hnual, se usa piara establecer las
tendencias lineaIles del inqeso ohservad 'y Ia recau:ciacin de los gastos

observados a traves Je varics aos.
 

El supucsto fund:imecnta! del analisis de la regresibr. conSiste on que podemos
prediecir (,1 valor de agiuna variable Y hasados en el co-nocimier.to del. valor deI, variable X. !, t6cnica dc reiiresi6n analiza la relaci6n entre los valores
observados de X e Y a trav s de varias observacicnes y luego calcula la 
relaci6n -- entre',mateaticelas ,cos variables comao: 

Y = Constante + (Coeficiente) nor "X" veces 

Er nuestra aplicaci6r t]e Ia teaidencia lineal, X representa e Yel- aio 
representi, r e .plo, i mnto de los ingresos recaudados. 

os coeficientes y constantes Je Ta regresion lineal se pueden calcular

mediante un. programa de cornputo, una calculadora programable o por calculo
manual. T.os dos primeros 
 m6 todos tienen los clculos de regresi6n dentro delequixo de la comput.dora o de conla calculador instrucciones para eloperador. No obstarte, para calcular a iano las ecuaciones Ae la regresi6n se 
requiere de las instrucciones especiales que se dan a continuaci6n. 

Para determinar anualmente una linea de regresi6n, debe usted desarrollar 
primero una tabla corn la que se da mas adelante. La primera columnarepresenta los afios sobre los cuales se trazarA la serie de datos en el
tiempo, con el primer alio indicado como nuero "I". Esta primera columna sedeno;nina valores "X". La segunda columna representa los datos conocidos de la
variable cuya tendencia lineal deseamos desarrollar, tal como el monto de los
 
ingresos recaudados. Esta colwuxna 
 se denomina valores "Y".
 

Las colunwas restantes se derivan de las dos primeras:
 

- Colunna 3: Valor de X menos el pronedio de todos los valores X
 
- Columna 4: Valor de Y menos el promedio de todos los valores Y 
- Calumna 5: Cuadrado de la Columna 3 
- Columna 6: Cuadrado de la Cblumna 4 
- Columna 7: Columna 2 por ]a Columna 3 

La ecuaci6n de ].a regresion se calcula entonces como:
 

Pron6stico de Y = a + b por X
 

donde "b" es el cxoeficiente = 
valor de la Columna 7 dividida por el valor
 
de la Colunna 5, y 

donde "a" es la constante = promedio de todos los valores de Y (Co].umna 
2) menos "b"veces el promedio de todas las Xs (Columna 1) 
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TABLA DE CALCULD DE IA REGRESION
 

1 2 3 4 5 6 
7 

Ao (X) Mnto del - x -y 
Cuadrado Cuadrado 

Ingreso Prorredio 
(Colum.4) por 

(Cblm.3)
Promedio (clun.3) 

(Y) x y CblLur.4) 

25 
1 30 

10 
-2 -5 4 

0 
2 35 

0 
-1 0 1 

3 28 0 -7 0 
49 0 

4 37 1 2 1 
4 2 

5 45 2 10 4 
100 20 

Total 15 175 
 10
 
178 32
 

Prome
dio 3.0 35.0 

Si usamos ahora las numeros de la Tabla anterior para calcular la ecuaci6n de
 
la regresi6n, tenemos:
 

"a" = 35 - (3.2) (3) = 25.4 

"b"= 32/10 = 32
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y los valores de la tenulencia lineal serian: 

Aio 1 Y = 25.4 + (3.2) (1) = 28.6 

Aio 2 Y = 25.4 + (3.2) (2) 31.8 

.,Vb 3 Y= 25.4 + (3.2) (3) 35.0 

Mo 4 Y 25.4 + (3.2) (4) 38.2 

Mo 5 Y = 25.4 A- (3.2) (5) 41.4 

Si tzOir.oC ts vaic '11 uif 91i!ica, proauciran una tendencia lineal 
recta, mostrando la tendencia fundamental de los ingresos de nuestro ejemplo.
El lector puede usar la misma Tabla, sustituyendo otras cifras en la Colmina 2
 
(valores Y) para calcular otras tendencias lineales.
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* Nota a los Instructores 

Aparte de servir como una quia de referencia p-oara los funcionarios locales y
nacionales involucrados en zl anAlisis financiero municipal, Manualeste se 
prepar6 para ser usado en los curso de adiestramiento sobre administraci6n y
finanza-s municipales. E'[ riVQ.sot, de estas nctas es suministra .as pautas
 
para el us() del Manual c i:rt adestraien..to.
 inru!onto do

coT, xtrlir tamb:ifn con u cdLjur,n" de 1as eperiencias que <-. ana..ca 
con 
el PrograLma d-e PifiestL:amuiento en A]minist-,7aci n Financiera UrL--, delResearch Trinnc!:ie, "In titute........
 

Dstas notas estn diri.gidas a los i3truc'.o-re-' -- de p:aises en los cuales se 
usara el ,Manual corno instcrunenLto Un adiestramiento. Debido a la amplia garna
de condiciornes y procedimientos fi-nancieros municipales en los diferentes 
pa ses, el desarrollo del tema de !a administraci6n financiera es tambi n
necesariamente amplio. 
Su primera labor cano instructor en un pals

determinado es asequra-e de que las discusiones 
cc: ,'Wa~es y los ejercicios
pricticos del Manual se complementen con las condicio.wes especiales de indole 
legal, administrativa y po;itica, asi como de la dinPonibilidad y 
confiabilidad de la informaci6n financiera municipal en su pals. 

Peconoceros que 
-as necesidados especificas de entreramiento en finanzas 
rinicipales vari7-:de un pais a otro; en realidad, dichas necesidades pueden
diferir inclusive entre los grupos de participantes de un mismo pais. Por lo 
tanto, este Manual debe considerarse como wi i_nstru-ento de adiestramiento
 
flexible, 
 correspondi iole a cada istru2-ar la rezpansabilidad de su
adaptaci6n a las necesidades particulares de cada grupo de participantes.
Debe observarse, sin zrolbargo, que el orden de presentaci6n del Manual 
constitrye una secuencia.- de tecnicas en !as que cada nuevo analisis incorpora
las t6cnicas presentadas en secciones anteriores. 
 Por lo tanto, si se cainbia 
este orden de presenta.nci n un deterAinadopara grupo de participantes, el
instructor debe aseguirarse de crue las ticnicas que son requisito previo se 
discutan adecuada-mente antes de presentar el nuevo material.
 

El Manual pone especial 6nfasis en la infornmacidn financiera municipal y gran
parte del 6xito de los programas de adiestramiento que usm el Manual depende
de que se reuna inforMaci6n adecuada para cada grupo de par :cipantes. Los
lineanientos generales para la recopilaci(5n de datos se presentan en la 
Seccicn 2.3. De acuerdo con nuestra experiencia, la informaci6r adecuada esta

casi siemre disponible, pero su presentaci6n en los formularios necesarios
 
para ser usados conjuntamente con el Manual puede requerir un esfuerzo 
significativo. 
Sin embargo, este esfue'zo daraipar resultado un alto
 
rendimiento en el adiestramiento, ya que proporciona a los participantes

ejercicios y discusiones basadas en situaciones reales de su trabajo.
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Las necesidades de informaci6n para este Manual caen dentro de dos amplias

categorias: informci6n financiera municipal reunida tanto a nivel mun[cipal

como a nivel nacional. Lb ambos casos el enfoque analitico esta en el
 
desempeFb~o comparativo: 
a nivel lccal a travis del tientpo; y a nivel nacional
tanto entre las municipalidades como a trav~s del tiempo. 
H7-,iios encontrado
 
mue hay dos t~cnicns clave que requieren grandes esfuerzos para la
recopilici~n de datos, pero los rendimientos en terminos de adiestramiento son
 
hastante altos. 
 Estos son el modelo del ingreso potencial (vease Secci6n
3.2.3. ) y los indiadores del comportamiento de los servicios municipales

(vease Secci;L6r 4.5). 
 Ambas tecnicas pueden presentar a los participantes un
 
nuevo enfoque pae anlisis financiero, pefo hemos descubierto que una vez que se dominan estas t~cnicas, las mismas proporcionan excelentes bases 1para
las discusicnes de( grupo. Ellas pueden set incluidas tambi~n entre los

analisis financie-:os "de rutina" hechos a 
 nive]. de gobiernos municipales y

centrales.
 

I)ntro dAe la experien,!ia de adiestraniento del Research Triangle Institute, 
esta mezcla de perspectivas locales v nacionales del anAlisis financiero
constituye una estrategia de adiestramiento muy efectiva. Y puede ser an 
mejor cuando existe una mezcla de participantes de los gobiernos municipales ynacionales. 
 Qon frecuencia, el progra-ma de adiestramiento puede ser la 6tnica
 
oportunidad que bienen los ftucionarios de finanzas mutnicipales para reunirse,por ejemplo, con funcionarios de instituciones centrales de desarrollo
 
municipal o de mini.sterios de vivienda, en LUI 11.i estructurado en el ucae lasopiniones y posiciones individuales no reflejan neclesar:wiente ia politica de

la instituci6n. Con s6]o reunir a funcionarios locales y oacionales en 
 inaagenda comun, no conpetitiva se pueden lcgrar magnificos resultados. Estosresultados positivos se intensifican mediante tm escema de adiestramiento que
enfatice el intercambio y comu-nicaci6n de las expxeriencias profesionales entre
los part.icipmntes, en un ayrbiente de adiestraiiento estructurado. 

Uno de los objetivos de adiestramiento de este Manual es usar las tocnicas e
 
instrumentos de administraci&n financiera como base para estimular la
discusi6n con los participantes. Fsto resulta particularmente efectivo cuando
 
los instructores del pais sede hacen el esfuerzo de recopilaci6n de datos
antes del prcgrama, de manera que cada participante identifique su propia

municipalidad o agencia representada en el analisis. 
Generaimente nuestra

experiencia indica que se requiere aproximadamente el misrie tiemrqo para las
 
discusiones tanto de todo el grupo como de grupos pequefios (cuatro a ocho
participantes, mezclando Ifucionarios locales y nacionales). 
 Eh las
 
discusiones de todo el grupo, el instructor por 1o general se adelanta en la
introducci6n de conceptos y de tocnicas analiticas. 
Las discusiones on grupos
pequeios se dedican normalmente a las aplicaciones de estos conceptos y
tecnicas a la informaci6n especifica del pals. Los hallazgos y

recomendaciones de los grupos peque~os deben presentarse en las reuniones de

tcdo el grupo, en las cuales las diferencias en los enfoques y hallazgos deben
 
ser analizadas. 
Especialmente cuando el programa de adiestramiento tiene una
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duraci6n de rns de una nemana, las sesiones je adiestramiento pueden
complementarse fructiferamente con visitas a las instituciones mas relevantes.
 

Pcxlran notar cue, at presentar y discutir nuevas tecnicas de administraci6n 
financiera, el Mainual generalmente sigue un procedimiento en tres etapas.
PrIimoro, se lresentan los conceptos y preocupaciones de mayor relevancia. 
IuA.cqo, se describen las herramientas analiticas c'omplernentadas con tn estudiode caso y/o ejercicios, Finalmente, se abre una dicusi6n de los hallazgos y
resultados, que conduce a prequntas tales como: Qu6 nos dicen los datos, y
hacia 16dnr vamos ahora? Se cuede sequir esta metodol.I a en el programa de
adiestramiento. Po- lo general-, los tres pasos deben presentarse y discutirse en sesi.ones con ]os grupos completos, emleando los datos y clemplos
presentados en el Mnual. Lueqo, delbe dividirse el grupo en gruoos pequeios,trabajando cada uno Ieelos con ]a lisrnm infornaci6n dada pera su propia

region o pkis. ,as reuniones de grupos peqteios deben incJ.uir el uso de las
tecnicas bajo discusi6n y cada grupo 
debe tratar de lograr un consenso nn sus 
resultados. Finalmente, cada grupo pequeFio presenta sus analisis y hallazgos
aI gruro comnl.eto, concliuyendo 1,a sesi6n con la comparaci6n y debate de los
 
enfoques y resultados logrados.
 

A fin de cue 'tsta metologia de adiestraniento sea efectiva, en la que cada 
participante proporcione y reciba informaci6n 6til de sus colegas de
adi-stramiento, el n'imero de participantes debe limitarse a un maximo de 30.

Cada institucion patrocinadora debe detei-minar el n6mero 
mas efectivo del arupo ]> participantes, terliendo en cuenta los costos y beneficios de los 
diferentes tamanos de qrujpos. 

Finabiynt:r, homos :otado que -esulta ofectivo preparar "paquetes" de 
orientacidn, para ser entregados a cada participante airededor de un mes antesdo qile comience ?I ,diestramiento. Este paquete debera contener inforiaci6n 
acerca del contenido del programa, la metodologia de adiestramiento que se
empieara, la informaci6n especifica que cada pa&-icipante debera apAortar al
prograiw3, 
mapas y cualquier otra informaci~n del lugar de adiestra-miento, asi 
corn 6)edir que cada participante traiga consigo una calculadora de mano. 

El adiestramiento en el area de administraci6n de las finanzas urbanas es una

experiencia de aprendizaje continuo no s61o para los participantes, sino
 
tamrbin para los instructores y para las instituciones patrocinadoras.

Manu.vl se ha pi.'eparado con la experiencia 

Este 
de prograinas de adiestrainiento con 

participantes de quince paises de tres continentes. Una de las lecciones
clave arendidas de esta experiencia es que "lo que es efectivo" varia de un 
medio de adicstramiento a otro y que siempre es posible introducir mejoras.

Por lo tanto, agradeceremos mucho sus comentarios y evaluaci6n de las
 
aplicaciones de este NMnual en su pais. 
 Nos gustaria incorporar sus 
experienci.s en las pr6xinas ediciones del ,anual. 
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