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PRESENTACION 

El Cz-ntro Penrano de Estudios para el Desarrollo Regio
nal (CER). tiene entre sus objetivos permanentes el impulsar
el balance y propuestas de soluci6n ante los problemas y po-
Ifticas nacionales. Es por eso que, los dfas 25. 26, 27 y 28 de 
rnarzo de 1985, se realiz6 el Seininario-Taller sobre Descen.
tralizaci6n y Regionalizaci6n en el Perti; que cont6 con el 
auspicio de la Agencia para -IDesairollo Internacional (AID).
Se trataron los temas de planificaci6n; politicas pfiblicas y fi
nanciarniento: estructura y gesti6n de los gobiernos regiora
les; la organizaci6n y acondicionaniento territorial. Como ex
posito.,es estuvieron: Ernesto Gonz_)ez, RaWd Lizdrraga,
Eduardo Durand, Fredy Monge. Carmen L6pez, Henry Iz
quierdo, Alfredo Stecher, Albenc Garcia y Jai-ne Johnson. 

Se reunieron en cuatro comisiones, tdcnicos que laboran 
en instituciones ptiblicas y privadas, representantes de parti
dos politicos, inv'stigadores sociales, autoridades oficiales y
miembros de organismos internacionales de cooperaci6n tdc
nica. Todos ellos, en un nimero de setenta debatieron los 
puntos de vista de los expositores. los propios, y recordaron 
ideas de otros estudiosos. El trabajo contin tuvo como eje el 
lograr una sistematizaci61 de los multiples aspectos de las te
miticas plateadas en el esquema original. Focalizaron los 
problemas bdsicos y propusieron alternativas de soluci6n. 
Prevaleci6 una fraternal int iigencia. Se logr6 un consenso en 
temas medulares 

Sin duda. la base fue la necesidad vital de mejorar las con
diciones existentes, cambiar la faz del paLs, integrar solidaria
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mente a los pueblos que perviven en el aislamiento. Denota
mos en tal interns, la persistencia por quebrar definitivarnente 
las amarras a la herencia colonial y a una Reptblica soterrada 
en latentes frustraciones, que originaron y reforzaron la des
uni6n, el subdesarrollo interno y la dependencia extema. 

El obJet-vo del Seminario tue logrado. Hay elementos su
ficientes para elaborar medidas de corto y mediano plazo, en 
cuanto a la descentializaci6n del Estado. Se ha definido lo 
prioritario, entre los mfiltiples aspectos del problema descen.. 
tralista y regional peruano. Se renuevan los objetivos por los 
cuales e. CER existe. Que las piginas siguientes permitan ma
yores reflexiones y bases de soluci6n a los uigentes problemas
de una Naci6n y un Estado, in proceso de construcci6n. 

Carlos D.tl3ado M. 
Director Ejecutivo


Centio Peru.o de Estudios parz el
 
DesaT'otlo Regional CER.
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INTRODUCCION 

El crecimie,:to econ6mico del pais requiere de la genera
ci6n de recursosque se destinen a la inversi6nproductiva.Es
te requerimientose complica cuando se planteacomo objeti
vo nacionalel impulso al desarrolloregional,ya que entonces 
es necesario contemplar: El incremento de recursos para la 
inversi6n;garantizarque la inversi6n de direcciones haciapro
yectos con mayor impactoproductivo y que potencie los sec
tores econ6micos estratdgicos;y aderndsgarantizarque la in. 
versi6n se localice de forma descentralizackpura apoyarel de
sarrollo de las fuerzas productivas que estdr,aletargadasen el 
interiordel pa is, 

Esto altimo es un reto contenido en las disposiciones 
constitucionales(1979) y en el Plan Nacionalde Regioniliza
ci6n que seijala el rediseho del aparato del Estado redistri
buyendo el poder dcl gobierno centralhacia sus brazos regio
nales y locales. 

Los intentos de descentralizarel Estado peruano vienen 
desde izace varias dicadas, bajo la forma de CongresosDepar
tamentales, Juntas, Corporaciones de la ddcada del 60, OR-
DEs, las actualeq Corporacionesde Desarrollo. Todas estas 
han implicado forinas timides de descentralizarel manejo de 
las finanzas pzablicas bdsicamente para inversi6n pero que no 
revirtieron el patr6n centralista de acumulaci6nn,. coadyuva
ron a! desarrollode las zonas del interior. 



Y es que, evideniemente, la invensi6n privada izgue low-
Ikzdndose bdoicamente en Lima reproduciendo un aparato
productivo altamente concentrado;custentado pot un siste
ma financ:.ero todavia de mayor nivel de oligpolizaci6n y
concentraci6n.La Banca Regional contituye ahora otra for
ma mds de extrae- excedente del interiorhacia Lima y otiras 
urbes importantes. 

Es necesaria que cobre la base de un programa de reacti
vaci6n econ6mica nacional ee plantee izigentemente Las po
ifticas y las formaspam viabilizarel firwriciarnientode los go
biernos regionales (fv.turos) y gobiernos locales; y la promo
ci6n activa de la inversi6nprivad-r(no pfilblica) en las localida
des del interior. 

El primer ensayo abordala problemdticaglobal del finan
ciamiento para el desarrollo regionalabarcando tanto el sec
tor pz'blic&como privado,en terminos de planteamieratoasin.
titicos y operativossobre aspectos especficos: fuentes de f,
na wiamniento, sistema presLpuestal, pre-inversi6n, edito 
poin:cional, etc. Son propuests que no pretenden ser aca,
b(qa, sino que deberdn enriquecerecon el debate. 

L segundo ensayo de este ,ibro, trata exhavustivamente 
el sisterna pregupuesialy el procesopresupuestaldesde ta ex
periencia de las CORDEs, ya que la l6gica centralista-.vecto
rialis~adel presupuesto tiene una serie de efectos negarivos
 
que recortan su capacidadpara un uso mes eficiente de los
 
recursosfiscales en cada departarnento. 

Estos dos estudio, fueron expuestos y debatidos en el I 
Seminario-Tallersobre Descentralizaci6n y Regionaiizaci6n 
organizadopor el CER. 

En este texto tambin se pres.enta un resumen del deba
te realizado por la cornisi6n y 'as conclusionesa que e lleg6, 
a manera de propuestaspara agilizarla descenfratizaci6nen la
csignaci6n de recursosparael desarrolloregional. 



ESTRATEGIAS PARA EL 
FINANCIAMIENTO 

DEL DESARROLLO 
REGIONAL 

Ra'I Lizfirraga Bobbio(*) 

(*) Carmen L6pez C.. realiz6 importantes aportes a algunos 
de los aspectos tratados en este trabajo. 
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INTRODUCCION 

Laj descentraljzaci6n politico-admninist rat Iva y- ]a desconl
centracioii terrtorial JVd aparato product ivo pci-tenecen. enl 
lo ftindanienta 1, a un cuerpo de (decisiones pol iiicas q'ie re
q uicren un reenfoq ue las rela cwm: conu inicia, centroi yc iie 
enirc los diferenies agent es sociU lcs del ;Mctma. l,-i Uescentra

lzcotpolitico-adinistra tixa y ]a eslucnmTi cioni cle la 
prodticciotin son catctzorfas qjue pueden maiiarsc aisladda 
mIii CCl.a! i -C oiIak na-,ciona enl SU Coll Ul-(30 Asi. (Arejo
nalisnio" JptIed C sit uarse en su contexto real y c~viiar Ia iradi-
Cional1 ra mpa id col~gica dc auspiciar (.I dcsarrollo Udo dat er
ininadas Zonas. departanmnos 0 re,6oneS Coin) Sl estas ftle
senl iskis descorlectadlas de, los procesos ecolnoiln'.Cos yf polfi 
cas nacionales. tSta CS Ufl riner juicio qll dcble toenerse enl 
culentil. 

D)- otro lado. parece sutancial discdtir el lirobleina con
siderancio los recursos financieros (que pLICde&Ila dioi-Ilj
bIc> para iacer operables y alcanzahiks dci crrinadas metas 
de desccntralizacifn v desconccntracifn. Noc es qCIL wepre
!tenda redUCIr la CLICSti6n a ,in problema l'inanciero. Sin unl
bargo. )a capacidad para gencrar ahorro p tihlico N,pi ivadlo a 
fin Lk resolver demanclas concretas v de balancear las infra
estruICturas sociales o de apoyo a ]a produccion que hiist6ri
cainentv han sido localizaclas de modo inc-nveniente juega 
un rol irnoortante. 

Cdnwo agenciarse (dC fondos N,comao asignarlos zcctorial y
territorialinente constituye entonces, una dle !,,s piezas tmaes-
Tra,; enl el tralanijento operaiivo del desarrollo nacional o 
reIional1 
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El documento que aquf se alcanza tiene, precisamente,
el prop6sito de plantear algurios elementos de juicio dirigi
dos a alentar una discusi6n sobre el aspecto financiero den
tro del amplio campo en que se mueve la "cuesti6n regional".
Debe reconocerse que su nivel de especificidad no es suficien
te como para alimentar una acci6n definida. Sin embargo, in
corpora criterios sobre los cuales pueden afinarse estrategias
suficientemente especificas que deberfan ser discutidas por
quienes tienen la responsabilidad de gerenciar los procesos
de desarrollo a partir del advenimiento del nuevo gobierno. 

Hay que sefialar que este documento incorpora los re
sultados de la discusi6n en la Comisi6n 2 del Seminario-Ta
ler "Descentranzacidn y Regionalizaci6n" organizado por

CER en rnarzo de 1985. 

1. MARCO DE REFERENCIt 
1.1 La descentralizaci6n planteada en la Constiluci6n de
197) v en el Plan Nacional de Regionalizaci6n, debe ser en
tendida coMo una ampliaci6n de la democracia real en nues
tro pais. pues incorpura a la poblaci6ji en el nianejo y solu
ci6n de sus probleinas; deniro del esqucma de Estado Unita
rio pero Descent ralizado. 

Tambin debe ent ndersc,. en ci manco de Ia crisis econ6
mica actual. cOmo una 1orNia dc aunIentar Lt eficiencia en e! 
uso de los recuIrsos disponibles ya que act.erca !a funcidn de go
bierno al conocimiento de l: rcalidiad local, pcrinitiendo afi
nar los criterios de captaci6n v aslignaci6n de recursos (ptIbIi
cos y privados). asi coViIo de cvaluaci6n del uso de los mis
1n Os. 

1.2 L descentralizaci6n implica la transferencia efecti, de
funciones v competencias desde el Gobierno Central hacia los 
Organisnios de Gobierno Descentralizado (Gobiernos Regio
nales \' Locales). H_Gobierno Central tendrti un rol de orien
taci6n %supervisi6n !c politicas nacionales y de normativi
(lad general. mientras que los OGD serin los implementado
r s de estas politicas en su connotaci6n regional. leniendo co
io responsabilidad mainijar la gesti6n publica e impulsar el 

desarrollo de su Iinbiio: no solaniente ser considerados or
ganisios que (iCCWutn 2iastos. 
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Esta transferenca de funciones implica evidenternente 
una redefinici6n de las dimensiones operativas y de ingreso
vasto de estos dos nivek-s de gobierno,. una rcduccion del 
aparato bUrocritico del Gobierno Central y un incremento 
cualitativo v cuantitativo de los OGD. Este redimensiona
miento se hai en un proceso gradual, con diferentes ritmos 
en el espacio nacional. 

1.3 El funcionamientO de tin sistema politico desceniralizado 
y ]a btisqucda del desarrollo regional. necesarianiente estj po
niendo Ln cuesti6n los esquemas de funcionamiento centralis
ta que marcan todos los aspectos de la vida econ6mica y so
cial en la sociedad peruana. Parm conseguir estos objetivos, 
es necesario que la politica gubernamental contemple una 
concepci6n de mediano plazo y una ,olitica econ6mica que 
impulse tin desarrollo nacional autocentrado Narm6nico. ba
sado en el uso racional de ]as potencialidades internas. en la 
priorizacion de las necesidades bfisicas de La poblaci6n y en la 
ar'iculacion economica y espacia 1. 

1.4 	1I rol del Estado en un proceso de desarrollo descentrali
zad( es fundamental, ya que en las regiones del interior ]a 
pre-seiicia dcl sector privado y asociativo es precario. 

lI F.stado (en sus diferentes niveles de gobierno y acci6n) 
lendri un rol prornotor dl desarrollo. ya sea como apoyo 
efectivo a las iniciativas de la poblaci6n o como directo gestor 
y conductor de proyectos productivos en sectores y regiones 
estratc(Vicas de acuerdo a los planes de desarrollo nacionales y 
regionales. 

1.5 Entenditindose que sin recursos financieros no hay desa
rrollo. en una estrategia global de desarrollo nacional descen
tralizado basado en un proceso de planificaci6n nacional-re
gional, es necesario considerar i necesidad (e: 

a) 	 Incrementarelexcedente generado en Ia actividad econ6
mica nacional y especfficanmente en las economias regio
nales, de acuerdo a la concepci6n de desarrollo autocen
trado y a las lineas estrat gicas del plan nacional-regional. 

b) Retener, al miximo posible, los excedenes generados en 
el pais. evitando su fuga al exterior: y propender a la re
distribucin del excedente interregionalmente. evitando 
su achlal centralizaci6n metropolitana, con criterios comn
pensatorios. 
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Esro implica la revisi6n dc mecanismos descapitalizado
res v desequilibrantes. tanto mecanismos del mercado 
(comercializaci6n. t rminos de intercambio campo-ciu
dad. recursos financieros, etc.) como mecanismos guber
namentales de captaci6n y asignaci6n de recursos (caja 
Onica y sistema presupuestal). 

c) 	 Orientar la asignaci6n del ahorTo captado, tanto por el 
sector piblico como por el no ptiblico. hacia ]a inversi6n 
para el desarrollo (productiva y dc infraestructura), evi
tando por un lado el uso especulativo de recursos escasos; 
y por otro priorizando la inversi6n por regiones, sectores 
y tipos de proyectos seg-ln el Plan de Desarrollo Nacional-
Regional, y segTn esta priorizaci6n instrumentar el Siste
ma Financiero Nacional. 

1.6 Existe una correlaci6n directa entre la escasez de recursos 
financieros, por un lado, y fa retracci6n del crecimiento eco
n6mico, asi coma a reduccidn de la gesti6n inversora guber
namental. por otro. Es importante. sin embargo, calificar y
relativizar esta hipotesis en el sentido de que ]a falta de aho
rros para invertir puede: 
a) 	 conducir a una mayor disciplina fiscal. buscando novedo

sas fuenes de fondos para el gasto pfiblico, simplificando
Ia administraci6n tributaria y priorizando con mayor ri
gor v efi ciencia la asignaci6n de inversiones pfblicas. 

b alentar la generaci6n de empresas o proyectos con meno
res inversiones por unidad Lie producto o empleo: estimu
lando. a] mismo tiempo, C usO de tccnologfas menos ca
ras. 

c) optimizar ia gercnciaci6n empresarial. reduciendo costos 
v maximizando el uso de las capacidades instaladas. 

En los fres casos. el amortiguamieiio de los efectos de 
u na aguda escasz financiera que seri. una constante del pro
ceso econmico en los pr6ximos afios generaria efectos posi
tivos. especialmentc si 1:!> politicas financieras apuntan en la 
direccifn correcta (I). 

M 	 [nirc otras cosa . si si cancelan 1w rnovimicnto especulativos con el d6ar. 
quc no ,.'siar onrihu. endo a ampliar lia lversi6n reaI 
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El problemna est i ubicado clisicamente por el lado del 
ahorro neto, donde el principal apo: tante es el sector Empre
sas, conjuntaniente --los filtimos afios-- con los crdditos ex
ternos (deuda), 

Como se sabe, una gran parte de los ingresos fiscales (un 
300/o en 1985) irian a saldar ]a deuda externa (salvo que pu
diera declararse una moratoria), quedando muy poco trecho 
para concertar nuevos endeuclamientos. El enorine volumen 
de la deuda externa ya pactada de US S 13.000 millones com
pite ferozmente con las opciones de financiar el desarrollo 
nacional. 

1.7 De cualquier modo, en una situaci6n de estancamiento 
cconniuico relativo. asociada con Lin recogimiento del ahorro, 
es dificil satisfacer simultineamente el siguiente conjunto de 
objetivos: 

a cubrir las necesidades mis elementales de las mayorfas; 
b) prodtwciI keS0oneito0 ybient , diversificddos sun~LariQs. 

para los s.g'mentos poblaciomtles de rnayore ingresos; 

c l haccr crccer lincal o equilibradamente a todos los secto
res produt1ivos y zonas del pafs. 

Fs inevitable optgr poy alguno de esos objetivos o, poy lo 
nicnos, estableear una c'cibinaci6nde pfkoridades para:efec
tos Cie una asipiaci6n selectiva de fondos para invertir. En esta 
opci(n, el sisterna finanrcero debe jugar un rol principal en 
base a su capacidad poterfcial para orientar el crkditci denro 
del sector privado o asociativo y para gerenciar el presupuesto 
piblico, 

1.8 La funci6n activa del crtdito para apuntalar los procesos 
productivos depende en mucho de ]a tasa de encaje. de ]a tasa 
de redescuento. de ha tasa de inter6s y de Iarelaci6n de cam
bio dcl sol Inti) con respecto a otras nionedas duras. 

En e quinquenio 1970-1975 se mantuvieron, en lo esen
cial, tasas de interns constantes (5O/o ahorro y I2O/o pr6sta
mos), tipos de carabio fijos y encajes altos. La inflaci6n gir6 
desdc 5.00/o en !970 hasta 23.60/o en 1975. 

La inflaci6n interna creciente se dispara desde 59.20/o en 
1980, a 64.5 en 198', a 111.2 en 1983 y a 125.0 en 1984; 
1o cual afecta sensiblernenCtC los costos de oportunidad del 

19 



capital, generando brechas entre las tasas pasivas y activas de 
inter 6sbancarias y ]a infiacin. 

A ia fecha la tasa nominal de cr6ditos es del 72o/o (sin
contar ]as comisiones b:uncarias) y )as tasa. norniraes para
dcp6sitos o ahorTos flucflahn entre el 600/o (a ]a vista) y750/o (dep6sitos a plazo para Mutiules y Empresas Finan
cieras). Entretanto, la t.sa1 inflacionaia .Iega al 1300/o anual. 

A partir de 1982 la directiva fue de equiparar, en lo posi
ble. las tasas de ;nterds de los cr6ditos con e "costo real"
del dinero (I ) v se establecieron f6rmndlas para atraer ei aho
rro en moneda nacional usando entre otros cl arrificio de apli
car las tasas de inter&s dfa a di-. 

La brecha existente para el ahorrista. gencrado lcs t6lti
mos afios ]a derivacidn creciente del ahorro en d61ires. Se
incrementan los movimienlos cspeculativos, at mismo tiempo
que ocurre una dr;istica reduccibn de ]a inversi6ji prAvada en 
]a economia nacional. (vdase grifico). 

A otro nivel, eI rol (let ciddito y los recursos financieros 
en el desarrollo nacional. tambidn depend2 de aspectos es
tructurales. El sistema financiero en el Peri es un reflejo de la 
estructura productiva concentraua y excluyente. 

En las empresas financieras importantes el principal accio
nista controla hasta el 800/o del capital accionario, solo cua
tro bancos dan cuenta del 650 /o del total de dep6sitos y co
locaciones del sistema bancario comrcial. Esto permite con
centrar las colocaciones en aquellos grupos empresariales oli
gop6licos ligados a los accionistas mayoritarios de los bancos, 
cuyos proyectos no necesariamente son rentables. Sin embar
go. a las empiesas medianas y pequefas se Jes niega el acceso 
al credito. 

Por otro ]ado, alrededor del 780 /o del total de colocacio
nes y dep6sitos de ]a banca comercial se ubica en el departa
mento de Lima. 

Es decir, e) sistema financiero en el PerOi tiene cracte
rfsticas de alta concentraci6n de capital. de sujetos de crddi
tos. y a nivel espacial; lo cual constituye un obstdculo para
impulsar un desarrollo nacional descentralizado. 

(I'# Esta directia'tanibi6n se ha tratado de introducir en ineas de cra6dito pro
mocional. un ejemplo es el Programa de Crdito Multisectorial para la pequc
fha emprera PROPEM de COFIDE. 
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1.9 	 Dentro del contexto de este marco de referencia, que no 
pretende ser acabado. es necesario redefini" el sistema finan
ciero nacional, entendi6ndose 6ste como un instrumento fun
cional al desarrollo nacional descentralizado, y no como un 
fin en si mismo. 

2 'ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA EL FINANCIAMIEN-
TO DEL DESARROLO REGIONAL. 

2.1 	Alcances 
Una estrategia financiera no puede reducirse al manejo de 

la masa monetaria y de los factores que envuelven [a dinimi
ca inflacionaria y devaluatoria, tampoco solo al estimulo del 
ahorro y a ]a creaci6n de condiciones que faciliten la apertu
ra de cr~ditos. Debe tener una proyecci6n mis amplia porque
incluye aspectos institucionales tales como: la organizaci6n
de la Banca de Fomento y sus relaciones con la Banca Comer
cial; la capacidad del Estado para controlar la gesti6n banca
ria -cuyo estatuto debe ser entendido como una concesi6n-,
la reestructuraci6n de las instancias administrativas responsa
bles de la asignaci6n de los recursos pfiblicos, entre otros as
pectos. 

La desconcentraci6n del aparato productivo como susten
to de planes regionales y la desccntralizaci6n poliftico-admi
nistrativa a trav6s de Gobiernos Regionales y Locales, le afia
de gran complejidad a la estrategia financiera. Se debe recu
rrir a nuevos enfoques institucicinales y mecanismos operati
vos que renueven los marcos tradicionalmente sectoriales-cen
tralistas. 

Estas dificultades institucionales y operacionales insi
nfian dos retos que deben ser afrontados con coraje: 
a) romper la inercia de una organizaci6njurfdico-institucio

nal cuya 16gica es centralista y sectorial, que prescinde de 
las categorias regionales; y que se asienta en el poder de 
los que usufructfa, de esta dinimica concentradora y oli
p6lica en la sociedad peruana. 

b) 	 crear a nivel regional, microregional y local, las condicio
nes que permitan el uso de fondos para invertir, en base a 
la reactivaci6n de la actividad productiva en genral y 
a la disponibilidad de proyectos precalificados por su via
lidad y eficiencia. 
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Algunas de las estrategias esquematizadas en los pr6ximos
ac4pites tienen un carzicter final, e.n el sento que su aplica
ci6n lograria objetivos concretos de desam'ollo regional o de 
descentralizaci6n. Otras estrategias planteadas tienen, inds 
bien, un caricter intermedio por que representan esfuerzos 
analiticos previos a la formulaci6n de propuestas normativas. 

El problerna del financiamiento para el desarrollo regio
nal ha sido considerado esquemniticamente en dos campos
analifticos, el privado y el ptiblico, aunque es evidente que
existe un segmento donde se interrelacionan. Ademnis, am
bos deberdn operar en funci6n de los objetivos de desarrollo 
nacional. 

Dentro del Sector Privado se ha contemplado el sisterna 
financiero en su conjunto, en su aspecto institucional If
neas de crddito promocionales. En el Sector Pibtlico se ha 
abordado el sistema de captaci6n y fuentes de ingresos. me
canismos de asignaci6n de recursos a los niveles descentraliza
dos del estado. principalmente; y la priorizaci6n regional de 
inversiones. 

2.2 Recomposici6n Institucional del Sistema Financiero 
2.2.1 Situaci6n 

Los intentos de organizar un sisterna diferenciado de in
terrnediaci6n financiera. que se iniciaron en los afhos 70', han 
quedado sin vigencia. Este sisterna es ca6tico y, en los 61tinos 
dos afios. refleija un nivel de descomposic,6n generalizada. La 
Banca Asociada (I ) muestra un disloque con respecto a la po-
UItica crediticia y apenas se diferencia de la Banca Comercial 
(privada), lo cual se ajusta a la 16gica de una politica liberal 
que ha signado la conducci6n de nuestra economia en los 6ilti
mos ahios. 

U Banca de Fonento exhibe una burocratizaci6n cre
ciente y su capacidad para satisfacer objetivos de desarrollo 
prioritario se han opacado por criterios de calificaci6n de 
crtditos que en su mayorfa son estrictamente asignables a la 
Banca Comercial. Los esfuerzos por desconcentrar parcial
mente su gesti6n, a trav6s de Comites Regionales de Crddito 
con capacidad para aprobar operaciones hasta determinados 

(1) En la cual el Estado es ducio mayoritario. 
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montos se han hundido por la difusi6n en la demanda, por la 
recurrente escasez de liquidez y por los efectos inflacionarios. 

La Blanca Regional. que represent6 un intento de apunta
lar el apoyo financiero a empresas descentralizadas, hace ra
to ha perdido su perfil y ha sido absorbida bdsicamente por la
 
Banca Asociada como un expediente para salvar su disoluci6n.
 

Los mecanismos de coordinaci6n interbancaria muestran
 
una flojera angustiante.
 

2.2.2 Lineamientosnornatipos 

Deber i eliborarse un conjunto de leyes org,'iicas que de
fina los alcances del conjunto de institucionc intermedia
doras. incluyendo a los seguros y almacenes generales; asf 
como sus funciones diferenciales y el caricter "concesional" 
del nceocio financiero. Ademnis, deberin redisefiarse, dentro 
dc ese conjunto norrnativo. los mecanismos de coordinaci6n
 
entr., las diferentes categorfas institucionales: y los enfoques

descentralistas que abarcardin a todo el sistema.
 

En principio. podria partirse de 4 grandes subconjuntos 
institucionales. cad uno de los cuales serni tratado en forma 
especial por suIs caracteres funcionales: 
a) El Banco de la Naci6n y COFIE, como agentes finan

ciCros del Estado y negociadores de lineas estratdgicas en 
crdditos externos para su distribuci6n especialmente en 
ha Banca de Fomento. 

b 	 La Banca de Fomento N la Banca Regional. bajo la 6pti
ca de una fusidn que permita ampliar la disponibilidad de
"ventanillas" para las operaciones bancarias. dentro de 
una misma estructura operativa. Este subconjunto deber 
ser esencialmente descentralizado en la forma de "Ban
cos de Desarrollc, Regionales", que actCien como los bra
zos financieros de las polfticas para desarrollar los Depar
taientos y Regiones i *) 
La Banca Comercial. las Empresas Financieras Privadas y 
:a l3anca Asociada. como instrumentos de apoyo a la ac
tividad privada no prioritaria, y especialmente para opera

() 	 Existe ya una propuesta legalmente amparada para croar c Banco de Desa
rrQUo Amaz6nico. que podria ser ]a base para detcrminar elmodelo mis 
adecuado.
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ciones activas de corto plazo, asf como para la oferta de 
servicios colaterales. 

d) 	 El Banco Central de Reserva y la Superintendencia de
Banca y Seguros, que mantendrian su funci6n rectora y
contralora de los subconjuntos anteriores. 

2.3 	 Articulaci6n y/o consolidaci6n de lineas promocionales 

de Cr~dito. 

2.3. 1 Situaci6n 

Originadas en el Banco Central de Reservas (BCR). CO-
FIDE y en la Banca de Fouiento, se han venid-, manejando
directamente y/o a travs de la Banca Comercial y Asociada.
asi como de las Financieras Privadas, varias lineas de crddi
to "preferenciales" en t6rminos de plazos o tasas de inter~s. 

Un anilisis bisico muestra quc vaiias de las IUneas dispo
nibles se cruzan o superponen en el sentido de estar orienta
das al mismo tipo de beneficiarios. Esta situaci6n no es racio
nal porque supone co;tos administrativos marginales muy ele
vados y porque confunde a los dernandantes por recursos. 
aparte de que conlleva a una relativa competencia entre orga
nismos que, por definici6n. deberian manejarse dentro de una 
lfnea comfin. 

El argumento de que cada linea debe diferenciarse for
malmente en ra;,6n de la fuente que la origina (Convenios 
con el Banco Mundial. con el Banco Interamericano de Dew.
rrollo, etc.) es aceptable s6lo hasta cierto punto. Existen me
canismos que podrian permiti' la conjunci6n y articulaci6n 
de 	recursos provenientes de algunas fuentes. a fin de formar"paquetes" integrados de recursos ofrecidos en forma unita
ria a) mismo tipo de beneficiarios. 

Actualmente existen las siguientes lineas promocionales
originadas en el BCR, COFIDE y la Banca de Fomente: 
a) Cinco lIfneas del Banco Central de Reserva del PeriO pam 

apoyar los sectores agropecuario y manufacturero, asi 
como las exportaciones no tradicionales; que se orientan 
preferentemente fuera de Lima y Callao (prioriza las 
polifticas de desconcentraci6n): 

Cr&dito Regional Seiectivo, Cr6dito de Fomento 
Agropecuario, Cr6dito Selectivo Agrario. Fondo de 
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Exportaciones No Tradicionales (FENT) y de Consolida
ci6n Industrial. 

b) 	 Siete lIneas a cargo de COFIDE que se manejan en ia 
forma de fideicomisos: 

FONCAP, FIRE (Financiamiento Regional), FRAI, 
PROPEM (Pfomoci6n Pequefia Empresa), PRIDA, 
FONEX (Fondo de Exportaciones), BID-BCR (Banco 
Interamericano de Desarrollo-Banco Central de Reserva 
del Per). 

c) 	 Dos lfKneas que se operan por el Banco Industrial del PertO 
fuera de los cr6ditos que se efectiian con recursos pro
pios: 

Industria Pesquera de Conservas y Congelado. 
Industria del Calzado y Curtiembre. 

d 	 Wis ic 15 lineas especificas a cargo del Banco Agrario del 
Perti. con tasas de interns preferenciales y que en varios 
casos asiana a Programas de l)esarrollo Micro-fegionales. 

AeUnis. hay que mencionar los fondos quc algunas 
('orporaciones Departamentales de Desanollo han formado 
para apoyar ]a actividad productiva en los sectores artesanal, 
manufacturero y agropecuario. Es el caso de La Libertad. 
Cusco. Ucayali y Loreto. 

2.3.2 Lineamientosnornativos 

a) 	 Negociar la consolidaci6n de aquellas lineas de crddito 
promocionales que tengan un perfil de uso semejante. 

b) 	 Alimentar con recursos adicionales del Prograrna Moneta
rio del BCR y con crditos blandos que estuviesen toda
via disponibles (especialmente cr6ditos "de Gobierno a 
Gobierno"), aquellas lineas que se consideren prio
ritarias dentro de un Plan de Reactivaci6n y en el mar
co de ias politicas de desconcentraci6n del aparato pro
ductivo. 

c) 	 Acelerar, en particular, el Convenio entre COFIDE y el 
Banco Interamericano de Desarrollo para inyectarle los 
recursos necesarios al Programa de Crdditos para la 
Pre-inversi6n, que tiene una posici6n vital como base para 
implementar proyectos productivos prioritarios, espe
c.almente aquellos de interds regional. Previamente se 
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deberA sinplificar el procedimiento para la aprobaci6n y
ejecuci6n de los cr6ditos solicitados. 

d) Reiterar el sentido promocional que debe tener Ja tasa de 
interds de ]a Barica de Fomento, cuyas condiciones de 
prestamos deben permitir pagar a los usuarios. Es decir,
darle un peso importante en la aprobaci6n del cr6dito a la 
potencialidad de rentabilidad del proyecto, y a lano 
garant fa. 

2.3.3 Implicanciasregionales 

Las propuestas podrian elevar la disponibilidad y a efi
ciencia de los crditos promocionales para proyectos descen
tralizados, tanto en el sector agroindustrial como en el sector 
agropecuario. 

Permitirian. asi mismo. potenciar la gesti6n de ]a Banca 
de Desarrollo Regional (cuya estructuraci.n se discute en 
otro punto) como operador "de primer piso" (otorgando cr6
ditos directamente) y como organismo financiero "de segun
do piso" (obteniendo fondos que se entregan taznbi6n a otras 
entidades financieras de ]a regi6n., las cuales actuarfan como 
intermediarios). 

2.3.4 A!ecanismos operaiivosy programdticos 

a) 	 Establecer convenios entre los titulares de las Iineas (Ban
cos de Fomento. COFIDE. BCR), para articular o conso
lidar aquellas que sean compatibles y definir la responsa
bilidad de su administraci6n. 

bi Previamente deberfi negocLarse con !as fuentes de los re
cursos, a fin de modificar los respectivos convenios en 
cuan~o a las condiciones del repago, asi coma otras carac
terfsticas de manejo. 
Redefinir los manuales de cr~dito para aquellas ifneas ya
consolidadas de acuerdo a las condiciones de cr(dito,
spread para los intermediarios, intereses, etc. 

di 	 Negociar con los intermediarios un ablandamiento de la 
exigencias bancarias al cliente. especialmente aquellas que
tienen que ver con operaciones complementarias (apertu
ra de cuentas corrientes. etc.) y garantfas o avales exccsi
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vos. Igualmente tendrdi que reclarnarse una gran disciplina 
en el cumplimiento de los objetivos de coda Ifnea. 

2.4 Formulaci6n del Plan y Presupuesto Regional como ins

trumento de Gobiemo. 

2.4. 1 Situaci6n. 

Las Oficinas Departanenta:z.: del INP elaboran los Planes 
l)epartamentales como un agregado de los objetivos sectoria
les (ministeios) y su programaci6n de inversiones. a la cual 
SuImn lo forinulado par la Corporaci6n de Desarrollo. 

Do tal manera. que entre el "Plan Global Departamental" 
y la "Programaci6n de Inversiones Departamental" no existe 
coherenciz. al establecer prioridades y metas diferentes. No 
Cxiste un concepci6n integral de desarrollo de cada esnacio 
departanental al scr una suma de visiones sectoriales. 

Par 6ltimio. el denominado Plan con estas caracterfsticas, 
tampoco constituye un instrumento impulsor del desarrollo. 
ya quC no existe ningfn organismo en el imbito departamen
t~l quc centralice y garantice ]a ejecuci6n del mismo. ni tam
poco existen los mecanismos para que la poblaci6n participe 
en la forrnulaci6n ni en la fiscalizaci6n del mismo. 

En cuanto especfficamente al presupuesto. ocurre algo se
mejante, pero la situaci6n es mris grave, pues La informaci6n 
global departamental s6lo la posee el MEF, pero la elabora
ci6n 3ycontrol que hace tiene una visi6n exclusivarnente sec
torial, por tanto no existen presupuestos departamentales. 

2.4.2 Lineamienros norinativos 

a) E: Gobierno Regional deberg tener un rol fundamental y 
una responsabilidad especifica de impul-ar el desarrollo 
de su inbito en el marco de la dindmica nacional. 

El Gobierno Regional no deber5i ser un simple organis
mo administrador. ni un tramitador de reivindicaciones 
coyunturales, tampoco un recaudador de gravginenes, ni 
un simple ejecutor de obras como las actuales Corporacic
nes. 

Debe ser, en primer lugar, un dinamizador de las poten
cialidades sociales y econ6micas de su regi6n. que se con
cretari en un Plan de mediano plaza, er planes de carto 
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plazo y en su presupuesto respectivo; enmarcado en el 
Plan y Presupuesto Nacional. 

El Jefe del Gobierno Regional seri el responable de 
conducir cI Plan de Desarrollo Regional. 

b) 	 El Gobierno Regional tendr i como instrumente de go
bierno el Plan de corto plazo, donde deben estar clara
mente eitablecidas las metas productivas y econ6micas a 
conseguir en la rcgi6n. lanto por el sector pfiblico como 
por el no pfiblico. 

El Presupuesto Regional debc ,_;ustentar coherenlemeoe 
el Plan. buscando increentar la recaudaci6n. per) no 
por mavyores gravimenes, sino por un mcremento en la 
producci6n. 

Tamrhi~n se formulard un programa monetario (regiona
lizaci6n dul programa monetario del BCR) que apunle a 
financiar el programa de producci6n en la regi6n. 

c) 	 Desarrollar capacidad t~cnica y de negociaci6n en el Go
bierno Regional en su relaci6n con el Gobierno Central pa
ra sustentar ei Plan de Desarrollo. El Programa de Inver
siones y el Presumiesto Regional. Ya que ]a aprobaci6n y
consolidaci6n de los planes y presupuestos regionales a ni
vel central implicardi elemenros de arbitraje, negociaci6n 
y consenso. 

2.5 	 Ampliaci6n del Financiamiento del Sector Pfiblico Des
centralizado. 

2.5.1 Siruaci6n 
No existe un anilisis completo del financiamiento que ac

tualmente requiere el Sector P~iblico para el cumplinliento de 
sus acciones (de gesti6n e inversi6n) a diferentes niveles ins
titucionales (I) y por departanint:os. 

Esta visi6r del financiamiento del Estado en el espacio
nacional es necesaria cuando se busca descentralizar el apara
to estawdl y dotar de recursos financieros adecuados a los fu
turos gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Entonces 
esta visi6n debe ser compatilizada con un anilisis del poten

(I) 	 Se considera niveics institucionalc.: poderes del Fstado, Ministerios y sus ins
lituciones sectoriales, cmpresas publicis, corporaciones y gobiernos locales. 
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cial de recursos que pueden ser captados a nivel central, regio
nal y local para asignarlos a los niveles descent:aiizao), zc
rrespondientes. 

El problema no s6lo es que los gobiernos regionales y lo
cales requieren de mayores ingresos para cumplir sus funcio
nes, sino que es necesario que ,stos tengan una concepci6n 
t~cnicamente sustentada para la asignaci6n del gasto y ade
rAs se pucda lograr la mcjor combinaci6n de posibles fuen
tes. 

Este andlisis es un insumo importante en el proceso de 
formulaci6n del Presupuesto Regional y Municipal, y para te
nor criterios de compatibilizaci6n de los presupuestos regio
nales en el Presupuesto Nacional, labor a ser realizada por el 
l1-CCUtiVO. 

A continuaci6n se sehialan algunos aspectos importantes 
sobrc las fuentes de financiam;enro y el manejo presupuestal, 
sin prelteider hacer un audlisis exhaLIstivo: 

a j 	lI: nivJl del Gasto PNblico (tanto para gesti6n como para 
inversi6n) creci6 sustancialirene' en el primer quinquenio 
de los abios 70' con el gobierno de Velasco, pero cay6 
drdsticamente entre 1980 y 1985. En este perfodo los 
Gastos del Gobierno Central se redujeron 300/o en tdrmi
nos reales: aunque se elevaron desde S/. 1 "3 70,000 millo
nes hasta S/. 23"869,000 en t6rminos nominales (cuadro 
No. I). 

b) 	 La asignaci6n de Ingresos estd altamente centializada, 
pues por ejemplo. el Ingreso de las 25 Corporaciones de 
Desarrollo apenas representan el 5.80/o de lo que ingresa 
al Gobierno Central en 1985. 

Ademris, ]a mayor parte de este Ingreso viene por 
"Transferencias" del nivel central y no es asignado como 
"Ingresos Propios", lo cual les resta aun mds capacidad 
operativa y autonomfa financiera. 

Precisamente por ello, el Presupuesto Regional, segfin el 
Plan Nacional de Regionalizaci6n, tendrfa un subpliego 
de "Recursos de Libre Disposici6n" que puede ser progra
mado y aprobado por el Gobierno Regional, y otro sub
pliego de "Recursos h'ogramados" donde tendria inge
rencia el Poder Ejecutivo y Legislativo. 
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c) 	 La fuente de Ingresos mds importantes del Gobierno Cen
tral (1) constituye Tesoro PiNblico, que en 1985 represen
ta el 860/o de su ingreso; y dentro de esta fuente la recau
daci6.1 de tributos tiene el mayor peso. 92 0 /o del Tesoro 
en el presente alo. 

El Endeudamiento Externo ha bajado radic-Amente con 
respecto a afios anteriores por las deudas pendientes de 
pago. 

Los denominados Ingresos Propios y las Donaciones pa
ra el Gobierno Central son marginales (cuadro 2). Sin em
bargo, a nivel de Corporaciones, Mlunicipalidades y otras 
instituciones ptiblicas tienen mayor pesoun en la estruc
tura de sus Ingresos. 

En 	 las Corporaciones lo grueso sigue siendo Transferen
cias desde el Gobierno Central, pero los Ingresos Propios 
en 	promedio se han elevado del 9O/o en 1982 a 22.60/o 
en el presente aho. Este incremento se debe a los ingresos 
por el denominado "canon petrolero" para las CORDES 
de Loreto, Ucayali y Piura. Hay que sefialar. sin embargo, 
que las demris Corporaciones dependen bisicaniente dc 
las Transferencias del MEF (cuadro 3 y 4). 

En 1968, las Corporaciones. en cambio. dependian s6lo 
en un 300/o del Gobierno Central, pues el resto consti-
Iuia inpuestos Destinados y Recursos Propios, lo cual les 
daba mayor autonom fa financiera. 

Los Gobiernos Locales recibian Transferencias del Te
soro PUblico hasta 1984, 6stas han sido sustituidas por in
gresos derivados de ]a recaudaci6n del Impuesto General 
a las Ventas (un punto del l 10/o), que darfan un rendi
miento estimado de 300,000 millones de soles. Sin em
bargo. todo indica que estos reursos serin insuficientes 

(1) 	 En el Presupuesto General de la Repfzblica existen einco vol6rienes: 01 Gobicrno Central, 02 lnstituciones Pfiblicas, 03 Empresas PNiblicas, 04 Gobiernos Locales y 05 Oreanismos l)escentralizados Aut6nomos (Corporaciones
Universidades). Desde el volumpn 01 se hacen las transferencias hacia los de
nis volfimenes en diferentes montos y proporciones. 
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para cubrir las necesidades de gasto que los Municipios
tienen, y que han sido sustancialmente elevadas con ]a 
nueva Ley de Municipalidades en ]a que se les asigna nue
vas funciones. 

d) 	 El gasto del Gobierno Central (I) destinado a inversi6n, 
estructurahnente es menor que el de Gesti6n (gastos co
rrientes). En 1985 representa el 30.30/o de su gasto total, 
es decir S/. 4"5 11 .000. millones 

Las Corporaciones imvertirin 1"319,900 millones, es 
decir, el 290/o de lo que ejecutar, el Gobierno Central. 
Sin embargo, al interior de las CORDEs el gasto de inver
si6n es lo fundamental: el 94.50/0 de su gasto total. 

inversi6n pfiblica es manejada en su mayor parte por
los organisnios dcl nivel central (Ministerios. Empresas
Ptiblicas. INADE. etc.). quedndose a este nivel proyectos
d inversifn de rriayor envergadura, pero tambidn otros 
dc menor tamafio -como los de COOPOP- que bien pue
den ser absorbiios por corporaciones y rnunicipios. 

Ct 	 L politica tributaria actualmente est6i cargada hacia los 
inipuestos indirectos (especialmente a lcs combustibles).
Entre 1980 y 1985 el impuesto a la producci6n y consu
mo aument6 del 370/o al 630/o. mientras que el impues
to a la renta cay6 del 290/o al 150/o. 

Por otro lado, la captaci6n de los tributos se concentr6 
en mis del 900/o en Lima-Callao, bdsicamente porque en 
estas dos jurisdicciones se localizan las aduanas mds im
portantes y se domicilian legahnente los sujotos a impues
tos. aunque su actividad econ6mica se realicL en otras zo
nas. 

f) 	 L Constituci6n establece una "participaci6n en ]a renta 
que produce ]a explotaci6n de los recursos naturales" en 
favor de las zonas donde estos recursos se ubican (art.
12i). 

(1) 	 Aquf se tiene en cuenta el Gobierno Central en sentido estricto, se han do
ducido los montos de Transferencias que envia Ihcia los voltsmenes 02, 04. 
05 y los ingress destinados al pago de los intereses de la deuda. 
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Esta fuente de financiamiento para el desarrollo del ii,
terior del pais constituye una exigencia de los movimien
tos regionales que surgen a partir de 1977-78. 

Sin embargo, la Icy que norrmarfi esta partiqipacidn to
davia no ha sido formalizada. a pesar de que existen va
rios provectos en el Parlamento. y tampoco ha ocurrido 
un debate pfiblico quc esclarezca los diferentes aspectos 
involucrados (legales. tributarios. financieros. tdcnicos. 
etc.). 

De tal manera, que se han expandido ideas confusas so
bre el art. 121 denominindolo Canon v atribuyndolo a 
todo lo relacionado con ingresos pra ]a region aunque la 
Constituci6n no sefiala ni define Canon (t) sino participa
ci6n en la renta (21. 

Asi tenemos que. por un lado: se ha establecido el "ca
non" y "sobrecanon" petrolero para Loreto, Ucayali. Piu
ra y Tiumbes, que destina el 100/o sobre el valor dc las 
ventas menos todos los costos de explotaci6n, ventas y 
cargas financieras. Puede considerarse un gravamen quo 
equivale a] I0o/o de la renta neta antes de impuestos. 

Tambidn se ha establecido cI !lamado canon aurffero. 
que destina cl 30,0 d'lI ,,i, dut oru comprado por el 
Banco Minere, en beneficio de Madre de Dios. Esto se 
ajusta a tin tipo de iwpuest", sobre el valor de las ventas. 

En diciembre 84 se estableci6 que el IO/o de la recauda
ci6n tributaria aduanera de El Callao sea inereso de ]a 
Corporaci6n. Esto constituye tin Tributo Destinado. y su 
fundamentacidn no se basa en el art. 121. sin embargo se 
ha generalizado el ttrrmino "canon aduanero". Tacna y 
Puno han solicitado una asignacidn aniloga. 

Po otro lado. existen en su mis exacta interpretacidn 
dispositivos de vieja data sobre canon (por concesi6n) de 
aguas. minerales y bosques, principalmente; que se apli

(1) 	 Canon en sentido estri.to, es el pago al -stado pot la utiliz.aci6n, usufructo 
o concesi6n de al.in bien o recurso pobico. y no tiene caracter tributario 
P.e. el canon territoriai mincro. 

(2) 	 Sefiala la panicipaci6n en la Renta, es decir. mediante la retenci6n de una 
parte del Impuesto a i Rcnra de las empresas. 
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can sobre el volumen de uso, sobre el tamahio de la conce
si6n y sobre el volumen do extracci6n do madera rolliza 
respectivaniente. 

La cuesti6n central radica en lograr que las regiones par
ticipen de las riqueza generad.i pc- !as actividades econ6
micas que se desarrollaji en su dmbito, y especialmente de 
aquellas que se deriven de recursos naturales. Una parte 
de 6sta, actualmente, es captada por el MEF via la tribu
taci6n y centralizada en la Caja Unica, y en otra parte es 
apropiada por la empresa via su utilidad, no es reinverti
da in situ, mientras que las regiones lnnguidecen. 

g 	 l:inalnente. las CORDEs ni los Municipios estin haciendo 
uso de su facultad para captar Ingresos Propios mediante 
la "recuperaci6n de inversiones", "contribuci6n por me
joras". gesti6n eficiente do -.1presas; entre otras posibili

h!adc". 

2.5.2 Lineamientos nornatihos 

a) 	 Reorientacidn gradual de los flujos de ingresos tributarios 
dcsde el Tesoro Piblico hacia los Gobiernos Regionales, 
CORDEs y Gobiernos Locales: en el marco de una polfti
ca de desceniralizaci6n real. 

Esta acci6n debe implicar una variaci6n sustancial en la 
mentalidad centralista y dominante del aparato burocr 
tico del MEF y una ruptura de ]a "Caja Unica", de modo 
que se administre una parte cada vez miis sustantiva de 
los recursos fiscales "en" y "ror" los organismos descen
tralizados. 

Tambin implicard, en t~rminos operativos, un redisefio 
de los procedimientos que estdn en manos del Banco de la 
Nacion como entidad recaudadora. 

Es necesario modificar la legisiaci6n vigente sobre Ia 
captaci6n y asignaci6n del Impuesto a la Renta a empre
sas, en el sentido que una proporci6n creciente del monto 
recaudado sea destinado directamente a los Gobiernos 
Regionales (ahora todavia Corporaciones) y gobiernos 
Locales. Este mismo esquema deberi priniar en el trata
iniento de otros Impuestos como el de Importaciones y el 
General a las Ventas y Selectivo al Consumo. 
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CUADRO N9 I 

GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 1980 - 1985 
(miles de millones tie soles de 1980) 

CONCEPTO AROS
 

1980 1981 1982 1983 1984
s/. 0/0 S/. s/. s/. s/. 


I. Gastos Corrientes con inteieses 898 65.5 871 823 762 619 

2. Gastos Corrientes sin intereses 684 49.9 650 636 555 479
3. Gastos de capital 262 19.1 251 199 149 164

4. Amortizaci6n 210 15.3 194 195 238 72 

TOTAL 
 !-370 100.0 1"316 1"217 1"148 855 

Indice 
 100 96 89 
 84 62 

TOTAL (m.m. soles corrientes) 1-370 
 2"273 3"633 7"626 11"924 

Indice 100 166 265 556 870 


I I'ruupue.to 'rogramado 

FUirnte: Servicios Populares: Prestipuesto 1985 y BCR: Memorias. 
Elaboraci6n Propia 

1985(1)
8/. 0/0 

767 81.1 
489 52.0 
137 14.5 
41 4.3
 

945 100.0
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23"869
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CUADRO N) 2 

JNGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL POIR TIPO DE FUENTE-1985 
(-ii miles de mi!Mones de Soles corrientes) 

CONCEPTO 	 S/. 0/0 0/o 

i. TESORO PUBLICO 	 20"767 85.8 .. 0 
I.1 Tributario 18"767 

1.2 No Tributario 958 4.7
1.3 Fondo de Inversiones y Contrapartida 749 3.7 

2. 	 INGRFSOS PROPIOS 127 0.5 
3. 	 DONACIONES 59 0.2 
4. 	 ENDEUDAMIENTO 3"209 13.4 100.0 

4.1 Intemo 2"110(1) 	 65.7 
4.2 Externo 1"099 34.4 

TOTAL 23"869 100.0 

(1) 	Este monto incluyc: 
a) 122 _- pr~stamos interno: 
b) 428 z Bonns de Desarrollo 
c) 300 Bonos Inversi6n Pfblica 
d) 1"260 Operaciones Financieras (BCR) 

Ftente: 	Ley de Presupuesto para 185 y Proyecto Revisado Comisi6n Bicameral de Presupuesto 
Flaboracion propia. 
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o. 3CUAi)RO N
INGRESOS POR NIVEL INSTITUCIONAL Y POR TIPO )E FUENTE: 1985 

(miles de millones de soles corrientes) 

FUENTES 
 NIVEL INSITUCIONAL 
Gobierro Central (I) lnstit. PMblicas CorporacionesS/. 0/0 S/. 0/0 01oS/. 

i.Tcsoro Phiblico I 1"821.0 79.3 326,R 69.6 827.9 59.32. Inresos Propios 127.0 0.8 80.9 17.2 316.5 22.63. Donaciones 59.0 0.4 
4. l'deudarniento 2"895.0 19.4 61.9 13.2 252.8 18.1(inferno y externo) 

TO T A L 14"902 100.0 469.6 100.0 1"397-2 100.0 

(I) S(;Io se considera Gobierno ('enttal en sentido estricto. sin tranfere'ciai., ni papnq dc iIITeC ..

Fiente: Ley del P'requpuesto tI,IQ85 y proccto Reviado (liP. 



CUAI)RO No 4
 

INGRESOS DE LAS CORPORACIONES PO1 TII'() )1 FUENTE 1985
 

DFPARTAMI-NTOS Transf. 
,.C. 

Ingres
Propi.'s 

I ndcdamrnivnto Total 
(millones S1. 
Corrien tes) 

I. Ainazors 
2. Ancash 
3. Apurimac 
4. Arequipa 
5. Ayacucho 
6. Cajamarca
7. Callao 
8. Cusco 
9. lluancavelica 

10. ilunucn 
11. Icm 
12. Junin 
13. La Libertad 
14. Lambaycque 
15. Lima 
16. Loreto 
17. Madre de Dios 
18. NMoqutgua 
19. Pasco 
20. Piura 
21. Puno 
22. Spn Martin 
23. Tacna 
24. Tumbes 
25. Ucayali 

82.3 
83.7 
88.7 
96.8 

100.0 
89.2 

100.0 
84.9 
92.2 

100.0 
75.6 

100.0 
93.3 
52.7 
R5.7 

-
100.0 
944 

100.0 
.. 

54., 
99.5 
71.5 
52.4 
--

0.1 
0.8 

-
0.0 
0.0 
4.5 
0.3 

.. 
2 

IflI0(OU. 

r.5 

42.0 
0 3 

9.1 

100.0 

17.6 
15.5 
11.3 

12 

It) 

10.6 
7.5 

22.I 

6,.7 
47 3 
14.3 

--
58.0 
44.9 

0.5 
19.4 
47.6 
- -

I 

10(. 
100. 
100. 

O0. 
100. 
l o0o. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
1Of). 
100. 
t00. 

100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 

39,788' 
58,077' 
35,508' 
47,138' 
40.720' 
55,535' 
29,945' 
56,317' 
33,119' 
34.707' 
45,676' 
45,081" 
52.619" 
79.871' 
41,872' 

196.436' 
35,189' 
29.130' 
28,947'

146.620' 
94,211' 
33.428' 
38,692' 
48,342' 
50,427' 

TOTAL 59.3 22.6 18.1 100. 1"397,295' 

Fuente: Ley del I're-upuesto 1985 



Este planteamiento implica ampliar el sentido del ar
ticulo 121 de la Constituci6n, a todas las actividades pro
ductivas a fin de beneficiar a la zona donde dicho impues
to se genera. 

Evidentemente esta pauta tendri que articularse con 
otra norma que obligue a las empresas a pagar el Impues
to a la Renta en el lugar donde realizan sus operaciones. 

b) Orientar una parte significativa de los esfuerzos de 
programaci6n financiera de las CORDEs. Gobiernos Re
gionales y Locales, hacia la captaci6n de Ingresos Propios, 
que puedan ser captados y utilizados en la regi6n, dentro 
de procedimientos de distribuci6n equitativos y selecti
vos. a travds del Fondo de Compensaci6n Regional. 

Para incrementar los ingresos por la daci6n de concesio
nes de explotacion de recursos naturales, deberd revisar
se ]a base para el cobro del canon; ya que sobre todo en el 
caso de las empresas mineras el pago que efecttian es mif
nimo y no compensa a ]a regi6n por el usufructo lucrativo 
de sus recursos. El canon debe estar referido al volumen 
de producci6n mids que al tamahio de la concesi6n que no 
da cuenta de la potencialidad de !a riqueza que se ubica 
en su imbito. 

Tambi6n deberd haber un esfuerzo en lo que se refiere 
a la captaci6n de ingresos por la recuperaci6n de inversio
nes y la contribuci6n por mejoras; discriminando cada 
una de dstas por su dmbito de influencia (local, departa
mental, regional). 

c) Implementar el Fondo de Compensaci6n Regional que es
tablece la Constituci6n, ya que es un mecanismo verda
deramente ttil para obtener una polftica redistributiva 
de los ingresos captados. 

El discio metodol6gico para establecer los flujos de en
trada y salida debe elaborarse con sumo cuidado en base 
a criterios de capacidad de gasto, de prioridad en el desa
rrollo zonal y de compensaci6n por el uso de los recursos 
localizados a nivel distrital, provincial y departamental. 

Es necesario disponer que en las leyes que regulen la 
aplicaci6n de los ingresos provenientes de la participaci6n 
en ]a renta generada por las empresas que operan en ha re
gi6n (no s6lo de aquellas que explotan recursos naturalcs) 
y de otras fuentes. se establezca con precisi6n. ia popor
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ci6n que corespon"Ie a cada nivel, de manera de impedir
la reproducci6n del centralismo en la regi6n. si solo se se
fiala que los nuevos ingresos serdin manejados por el Go
bierno Regional o la Corporaci6n (transitoriamente). 

Una de las propuestas a considerar es la siguiente: 
- 200/o al Gobierno de la regi6n donde se localizan los 
recursos (unidades productivas) (transitoria nente, a las 
Corporaciones). 
- 100/o a los Concejos Municipales provinciales donde se 
ubiquen los recursos. 
- 50O/o todos los Concejos Municipales provinciales dea 

]a regi6n (o departanento)
 

200/o al resto de las CORDEs y Gobiernos Regionales
via el Fondo de Compensaci6n, y segfn los criterios sefla
lados para este fin. 

El Fondo de Compensaci6n Regional no constituye un 
organismo. es una cuenta del Banco de la Naci6n, quien
distribuyc automiticamente a los destinatarios seilaiados 
mediante su red de sucursales y agencias, y segfin estable
cidas. El Banco proporcionar, informnaci6n detallada y
permanente de los movimientos financieros, asi como se 
estableceri algfin tipo de fiscalizacion er, caso de reclamos 
o irregularidades. donde est6n presentes los Organismos 
Regionales. 

d) 	 Revisi6n de la dolitica tributaria apuntando a la simplifi
caci6n de tipo. de tributos y al redisefho y priorizaci6n de
las exoneraciones tributarias en general, y especificamen
te aquellas para descentralizaci6n: eltanto ]a merma gra
tuita de los ingresos tributarios por exoneraciones que no 
cumplen sus objetivos. Asimismo, introducir elementos 
de progresi6n, disminuyendo la carga sobre los Impuestos 
Indirectos. 

e) 	 Teniendo en cuenta el ineficiente sistema de control de la 
ejecuci6n del gasto existente actualmente, y en el marco 
de la desccntralizaci6n del esrado, es necesario: 
a. Que se establezcan ciertos prerequisitos para la canali

zaci6n de recursos que garanticen el cuniplimiento de 
las metas del plan y presupuesto mediante la eficiente 
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y adecuada ejecuci6n del !asto, previendo ademds 
oportunidades de malversaci6i de fondos. 

Se tendria que dotar al Gobierno Regional y Local 
de capacidad t~cnica, operativa y de gesti6n para ma
nejar mayores magnitudes presupuestales y de ejecu
cion de gastos. Asirnismo, implenentar un nuevo siste
ma de pre-inversi61, que permita sustentar el gasto, a 
partir de los nuevos ingresos. 

b. 	Implementar un sistema de control a varios niveles. 
tanto de arriba hacia abajo. como a la inversa. 

A nivel del Gobierno Central. coordinar v mejorar ]a
evaluaci6n v control de metas fisicas y financicib 
(MEF-INP-OPM yCBP). 

A nivel del Gobierno Regional. deberi tener un orga
nismo interno con capacidad t~cnica que dependa de 
la Asamblea Regional. 

A nivel de Gobiernos Locales. los Comit6s de Desa
rrollo deben tener como una de sus funciones. evaluar 
y controlar ]a ejecucidn del gasto. 

Las organizaci6n de ]a poblaci6n participarin activa
mente en las instancias Regional y Local, para lo cual 
se les proporcionari la informaci6n correspondiente.
Sobre todo participarin los directos beneficiarios de 
los proyectos ejecutados y/o programados. 

c. 	Por 1timo. lhmsta que no se den estas condiciones. no 
es convenicnte la d!ci6n de dispositivos que otorguen 
mayores recursos a (orporaciones e incluso a Gobier
nos Locales especificos. Es el caso de la CORDE Callao 
a partir del 10/o del Impuesto a la Importaci6n que se 
recauda en la aduana. con el cual sextuplica su ingreso
prograrnado. Primero. que no guarda coherencia con 
un enfoque descentralista nacional, pues Callao es par
te de la metr6poli nacional, adenirs no considera me
canismos compensatorios ni dentro ni lacia fuera del 
Callao. 

2.6 Reordenarniento del Sistema Presupuestario 
2.6. 1 Situaci6n 
El presupuesto pbiblico est actualmente cuncebido. en lo 

esencial. como un instrumento sectorialista x concentrador 
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del poder decisionario. Constituye un real "cuello de botella" 
para la gesti6n descentralizada. La "Caja Unica", a travs de 
]a cual el nivel central del .MPF administra una gran propor
ci6n de los ingresos pirblicos se ha convertido en el "fantas
ma" de 'as actuales Corporaciones Departamentales de Desa
rrollo y de los Gobiernos Locales. Las Directivas para ]a For
mulaci6n y ]a ejecuci6n del Presupuesto, asi como La Ley 
Anual de Presupuesto eslablece rutinas burocrfiticas muy 
costosas quc. ademis, entrampan muchas de las obras o in
versiones piiblicas. 

2.6.2 Lineamientos normativos 

a) 	 Reordenar la "16gica" del proceso presupuestal en todas 
sus fases (programnacion. zjecuci6n y control) atendiendo 
a una estructura descentralizada tanto de los Ingresos co
mo del Gasto. a partir de Gobiernr s Regionales y Corpo
raciones Departamentales de Desarrollo asi como de Go
biernos Locales. que deberin ser los depositarios princi
pales de ]a ejecuci6n del gasto pfblico. En particular esto 
deberfa implicar la revisi6n del sistema de "Caja Unica" 
en funci6n de su flexibilizaci6n y descentralizaci6n gra
dual. dentro del cual los Organismos Descentralizados 
tendrian la facultad de recepcionar una parte de los tri
butos (a travs de cuentas que as Unidades desconcen
tradas del Banco de la Naci6n llevarian) y de aplicarlos 
segfin sus planes de inversi6n aprobados. 

b) 	 Reforzar las "Oficinas Deparidmentales de Presupuesto 
y Planificaci6n" de las Corporaciones Departamentales 
(e Desarrollo y de los Gobiernos Locales (especialmente 
al nivel provincial) para hacer viable un manejo 6ptimo 
del proceso presupuestal. 

c 	 7=n particular, prolongar el horizonte temporal de los Ca
lendarios de Compromiso en t~rminos trimestrales (aho
ra son mensuales). a fin de facilitar la asignaci6n interna 
de los gastos comprometidos en las Corporaciones. Asi 
mismo. establecer que las Autorizaciones de Giro men
suales del MEF puedan integrarse dentro de los 90 dias 
calendario siguientes a fin de facilitar la gesti6n de las 
Corporaciones (y otros entes descentalizados). Por otro 
laudo. se considera necesario que. con ]a misina orienta
cion de flezibilizar la gestion. sea permitido que las mo
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dificaciones en las asignaciones previstas en el Calendario 
de Compromisos, entre las unidades ejecutoras, se resuel
yen directamente por Resoluci6n del respectivo titular del 
Pliego Presupuestal. 

d) 	Establecer nexos t~cnicos de coordinaci6n operativa entre 
el Plan (Regional, Departamental, Local) y el Presupues
to. 

2.6.3 Implicancias regionales 
En general se dispondri de una mayor agilidad para ]a eje

cuci6n del gasto piblico regional o local; cumpli6ndose con 
los prop6sitos sustantivos de la descentralizac.6n administra.. 
tiva. 

Estas pautas deberin acompafiarse por un incremento sus
tantivo de los ingresos disponibles por las entidades de ges
ti6n regionai, departamental o local a fin de responder a las 
demandas quc el desarrollo en tales niveles exige, y de hacer
vigente el principio de la autonomfa (relativa) econ6mico
administrativa que la ley otorga a tales entidades. 

2.6.4 Mecanismos operativosy programdticos 
a) 	 Elaborar una nueva Ley General de Presupuesto que con

sagre ]a autonoinia relativa de los Gobiernos Regionales y
Locales dentro de una estructura descentralizada del Esta
do. Este esfuerzo deberia concretarse en un Provecto de 
Ley a partir de la Primera Legislatura del pr6ximo regi
men. en base a lineamientos gen6ricos que deberian dise
fiarse por el MEF en coordinaci6n con ]a Oficina del Prcsi
dente del Consejo de Ministros y con el INP. 

b) Elaborar un Anteproyecto de Ley Anual de Presupuesto 
para 1986, conteniendo ajustes "descentralizadores". Es
ta accifn se llevara a cabo por la Oficina del Presidente 
del Consejo de Ministros. en coordinaci6n con el MEF y
el Instituto Nacional de Planificaci6n. 
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2.7 Estragegia para la Priorizcibn Regional de las Inversiones 
2.7.1 Situacin 

Las entidades responsables de ]a gesti6n al nivel Regional 
y Local (1) en su mayorfa han carecido de criterios concretos 
para racionalizar el uso de recursos. El resultado 1La sido, y 
siguc siendo, en general la forrnulaci6n de Programas de In
versi6n sin prioridades, ajenos a las pautas orientadoras de 
los Plancs de Desarrollo quC, por afiadidura, contribuyen a 
pintar este cuadro de desprop6sitos por su falta de operacio
nalidad. 

La icridencia de los directivos de estas entidades a niani
pular cl proceso presupuestario en tdrminos conyunturales y 
sill una vision integral del problema del desarrollo, no ha po
dido. entonces. ser contrarrestada. Cientos de petitorios o 
proycctos surgidos tanto del aparato tecnocrtico local como 
de las propias cornunidades "entran" segfin vayan aparecien
do en cl escenario. o, en el mejor de los casos, compiten en 
bas, a consideraciones bastante generales. La situaci6n em
peOra cuando algfn 5rbitro del MEF resuelve, sin mejores ar
uinc nios. quitar tales o cuales proyectos de la lista que se 

prcsenta para su aprobaci6n. 
En el proceso de ejecuci6n presupuestal el drarma conti

nua: Modificaciones del techo presupuestal encuentran to
talnente desarmados a los funcionarios responsables de la 
gesti6n regional. departamental y/o local; de manera que las 
decisiones sobre cudles proyectos adolecen de similares irra
cionalidades. 

Las variaciones temporales en la disponibilidad de equi
pos mecinicos y de fondos. asi como los alargamientos en los 
procedimientos administrativos (gestiones de compra, concur
sos. licitaciones, etc.) determina, por otra parte una gran con
fusi6n para reubicar en el tiempo los proyectos u obras pro
gra madas. 

Una de las implicancias de esta sit uci6n es la enorme pre
dilecci6n que han tenido la mayoria de las CORDEs. para 
comprometerse con infinidad de pequefias obras de nivel pro

0i Aparic dL ias actuale: CORDEs y de los gobiernos Municipales se involucre 
en este juicio a las Diecciones departamentales de los Ministerios Sectoriales 
v a los anterores Organos de Desarrollo Regional. 
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vincial o local; las que apenas pueden controlarse y que en 
una alta proporci6n se ejecutan a travds de Convenios con 
Muricipios o entJdades sectoriales. 

En el caso de CORIELIB se encuentra, por ejen:plo que:
nids dl 81O/o de los proyectos ejecutados (301) corresponde 
a obras que no pasan de los 50 millones de soles (I) y que
nmis del 700/o de los proyectos se han cjecutado por Conve
nio, en 1984. 

7.2 Lineamiemos normativos 
a ) Mejorar sustancialmente la capacidad de los organismos

descentralizados para generar, promover y desarrollar tn 
aniplio Sistema de Pre-inversi6n con paquetes adecuado. 
y priorizados de proyectos "bancablcs", esTO es. en posi
ci6n d' recibir financiamiento porque muestran viabili
dad tdcnica. econ6mica v de gesti6n. 

Dentro de cada Gobierno Regional (CORDE) v Gobir
no Municipal (Provincial) deberi organizarse una Unidad 
,speciaiizad:, de "Pre inversi6n N,Promoci6n de Proyec
tos" dedicada a: 

Identificar y calificar proyectos productivos. sociales e 
infraestruct urales. 
Elaborar estudios de bast' que permitan sustentar algu
nos programas o proyectos (estudios de mercado. ani
lisis del potencial de recursos naturales. servicios reque
ridos pa.a facilitar ]a instalaci6n de einpresas. etc.). 
Elaborar los perfiles. estudios y/o expediente, t6cnicos"que son necesarios tanto para dcterminar ,,'valor de 
una obra. como para realizar su ejecucion. 

Estas tareas deberdn estar fuertemente ligadas. a las direc
tivas de la Unidad de Planificaci6n. 

En el marco actual de las CORDEs ser i necesario invo
lucrar en el Prograrna de Preinversi6n a los tdcnicos que
est.in asignados a diferentes entidades "sectoriales". y que
normahnente siguen sus propias pautas N prioridades. Es 
sorprendente el aislamiento y ]a duplicidad que se da en
tre stos a pesar que se encLientran laborando para el mis
mo imbito. 

(1 tinos 14.40( d6lares al cambio de 3,647 soles por d6dar. 
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b) 

c) 

d) 

Crear un "Fondo de Pre-Inversi6n" a nivel del gobierno
central, con gran fuerza tfcnica y con recursos adecuados 
a ser canalizados en forma gil y con mecanismos descon
centrados a los 6rganos descentralizados. COFIDE serfa 
]a operadora del Fondo, cuyos recursos serfan comple
mentarios a la cap'aciba interna de partidas para estu
dios de pre-inversi6n en cada CORDE. gobierno local y
pobierno regional. 
Nsefiar una Metodologia de Priorizaci6n de Inversiones, 
a fin deL regulaI y orientar los procesos de selecci6n de 
proyecmos asumibles dentro de un Presupuesto de Inver
sVnes,. C incluso en un Plan de Inversiones de Mediano 
Plazo. 

Esta ireIodlogfa d), I planiearse en la forma de un 
"'irbol dc decisiones" cuya primera "rama" serfa la asig
nacidn genrica cd. recursos en las diferentes zonas (m1li
cro-rcgiones o provinciaN) debidamente priorizadas. Una 
segunda "rama" serfa la aslgnaci6n ponderada de recur
sos entre difutnies "categnrfas sectoriales" (sector pro
ductivo. ',ector d c infraesiructura, sector social, por ejem
plo) deniro de cada zona. 

Una [area mais menuda y ardua es ]a combinacidn de los 
criterios de los planificadores (tdcnicos) con las expectati
v'as y planteamientos do la poblaci6n. 

La participaci6n de las diferentes fuerzas sociales debe
ri ser impulsada y organizada sobre todo anivel de go
biernos locales. 
Paralelamente so disefiarli una rnetodologfa para operativi
zar la ejecucicn presupuestal. en el sentido de disponer
ka realizaci6n de cada proyecto segcn has limitaciones tdc
nicas y las coyunturas administrativas que se presenten. 
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PRESUPUESTO PUBLICO Y 
PRES'.PUESTO REGIONAL 

(La experiencia de las CORDEs) 

Henry Izquierdo Larrea 



INTRODUCCION 

El Presupuesto Piblico es el instrumento ni, impQrlante 
de previsi6fi de Ingresos y Gast6s del pais, y es concebido ac
tualmente para operativizar los planes de desrrollo de corto 
plazo. 

Sin embargo. el sistema presupuestal vigente tiene una 
16uica centralista que obstaculi=r6i gravemente el proceso de 
descentralizaci6n que establece Ia Constluci6n de 1979; no 
concurriendo a hacer del aparato cstatal un organisrno efi
ciente e impulsor del desarrollo, especialmente. en el nivel 
departamental y local. 

El objetivo del presente estudio es determinar los facto
res v las caracteristicas del sistema presupuestal que inciden 
en ]a excesiva centralizaci6n de las decisiones v del manejo
presupuestal. de la debiiidad e inoperancia de los organismos 
locales. de las Corporaciones de Desarrollo especialmente. 
Asi mismo analizar las relaciones que establecen a partir del 
proceso presupuestal, las Corporaciones con el poder central 
(Ministerio de Economia N, Finanzas, Instituto Nacional de 
Planificaci6n. Primer Ministro. etc) y con las entidades loca
les. Finalinente. definir posibles alternativas y sefialar reco
mendaciones que permitan una mejor adccuaci6n del Siste
ma Presupuestal a los futuros Gobiernos Regionales. 

LI prescntc trabaio pretendc ser un aporte al debate so
br. ia descentr:,liaci~n. considerando qu.'cste es cl camino 
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que el PertO debe emprender definitivamente para su desa
rrollo integral. 

El Pregupuobco Pwh.%Q (LL 6ic. 
En el Per~i ha estado vigente el P-esupuesto desde el inicio

de la Republica constituy6ndose en el instrumento t6cnico 
que con mayor permanencia ha regido la vida del pais, prin
cipal y directamente al Sector Pilblico e indirectamente al 
Sector Privado. 

El Presupuesto Tradicional rigi6 los prinieros 140 aflos dela vida republicana y contenfa si mismo los elenentos deen 

planeaci6n que correspondfan a no
las polfticas explicitas:
siendo el instrumento t6cnico en el que directamentc se plas
maba la voluntad politica del Gobierno. 

El Presupuesto por Programas, introducido parcialmente
hace 22 anos., no ha podido consolidar su coherencia con los
planes de desarrollo. su complejidad ha ido cada vez aumen
tando las dificultades para su manejo dindimico. 

Comparando las caracteristicas del Presupuesto por Pro
gramas y la forma en que ha sido implementado en el pais, te
nemos lo siguiente: 

- El Presupuesto por Programas debe reflejar las activida
des y proyectos del gobierno en el cumplimiento de los
objetivos de largo plazo: no ha podido plasmarse por falta
de estabilidad polftica, por carencia de objetivos naciona
les de desarrollo, por cambios frecuentes en los planes,
proyectos y metas de corto plazo de los gobiernos. 

- Debe contener la universalidad de las actividades del go
bierno para articular los programas entre si, establecien
do la Unidad de Caja para no diluir el control contable: 
se ha cumplido al costo de trabar el flujo de recursos fi
nancieros del Tesoro Pblico, lo que adquiere mayor
gravedad en el pais por su desintegraci6n vial, topogra
fia agreste y grandes dreas deprimidas. 

- Debe delimitar claramente las lineas de autoridad y res
ponsabilidad: no ha sido posible por ]a superposici6n de
funciones entre las mtiltiples entidades del aparato esta
tal; ademAs ]as lineas de autoridad y responsabilidad son 
mayormente sectoriales antes que regionales. 
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- Las metas ffsicas y financieras deben ser complementarias
dado que existen objetivos, metas, politicas y stindaresde rendimiento definidas: no se ha cumplido, las mewdsfisicas no existieron, muchos proyectos son presupuesta
dos sin estudios, los stdndares de rendimientos son muyvariables por las mfltiples zonas y condiciones de dstas;
no hay capacidad operativa para el seguimiento de las me
tas fisicas. 
El denominado Presupuesto Base Cero, en t6rminos te6ricos puros no ha sido implementado en e! p.qis. Sin embargo,

la formulaci6n del presupuesto 83-84 por el equipo MAC(Management Analysis Center) incidi6 en algunos elementosde esta t6cnica. Introdujo la diferenciaci6n de compromisos
includibles y solicitudes de gasto adicional, y ademdis termin6 de marginar al INP del proceso presupuestal otorgdndoleal MEF todas las prerrogativas. Asinismo. convirti6 los Calendarios de Compromisos de trimestrales en mensuales. anu16 cl calendario de pagos e introdujo las solicitudes de giroque formalizan los Pliegos y las autorizaciones de giro que debe aprobar Tesoro PNiblico. De este niodo. estableci6 uno delos sistemas de flujo de tondos niis engorrosos que se haya

podido disefiar para organisrnos descentralizados. 
En general. la poca importancia polftica otorgada a ]a Planificacion -a excepci6n del corto Derfodo velasquista- laocasionado que sea el Presupuesto el que "oriente" la programaci6n de inversiones. que debiera desprenderse de los Planes de Desarrollo. La tarea de planificaci6n mayormente seha visto constreflida a la formulaci6n de planes de caricterglobal y mediano y largo plazo, que no pueden concretarse en ]a programaci6n presupuestal correspondiente, definiendo

s6lo parcialmente las prioridades de inversi6n. 
Otro problema que afecta la planificaci6n, en este casoregional, es la gran significancia de las dependencias sectoriales que responden mds a las directivas centraies que a las prioridades y la racionalidad dei desarrollo de la regi6n o departamento donde estdn ubicados; con lo cual se rompe todo intento de coordinaci6n local y desperdician recursos porse 

uso indiscriminado. 
Finalmente, hay que sefialar que la Constituci6n Polfticadel Estado promulgada por ]a Asamblea Constituyente

1979 no es coherente 
en 

respecto a la relaci6n Planificaci6n-
Presupuesto. 
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Por un lado. sefiala que el Estado formula la politica eco
n6mica y social mediante planes de desarrollo. otorgando la 
potestad de aprobar los Planes de Desarrollo a] Ejecutivo, 
especificamente a] presidente. Por otro lado. sobre Hacien
da Pblica dice que la Administraci6n Econ6mica y Finan
ciera del Gobierno Central se rige por el presupuesto que 
aprueba anualmente el Congreso. Con ello se ha distorsiona
do el rol de los Poderes del Estado: el Legislativo debiera de
batir el Plan -Objetivos. Metas. Programas y Proyectos- pa
ra posteriormente debatir y sancionar la propuesta presupues
tal del Ejecutivo. 

Este problema y otras ambiguedades sobre el manejo pre
supuestal presentes en ]a Constituci6n se agravan cuando se 
tiene que operativizar los presupuestos regionales de los futu
ros gobiernos regionales. que obviamente deberiin correspon
der a los planes de desarrollo de cada regi6n dentro de I, 16
gica del desarrollo nacional. 

Por ello. se hace urgente un anzilisis de la experiencia acu
mulada en las Corporaciones de Desarrollo, para saber lo que 
debe hacerse en cuanto al Sistema Presupuestal. si se quiere 
realmente descentralizar el aparato del Estado. 
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1. 	PRESUPUESTO PUBLICO ANUAL Y SU VINCULACION 
CON LAS CORDES. 

Aun cuando por ley se reconocen varios sistemas adminis
trativos formalmente establecidos eq:uivalentes en importan
cia. ]a verdad es que la Ley Anual del Presupuesto PMblico ha 
devenido en fundamental, condicionante de todos los siste
mas y en diverso grado de los organismos descentralizados y
de las empresas. veamos como acttia en las CORDEs. 

A. 	 Etapas del proceso presupuestal. 
Se ha definido el Presupuesto dcel sector pt~blico esencial

mente como un Presupuesto por Programas con modifica
ciones al que se le ha dado en denorninar Presupuesto Fun
cional y que actualmente ha tornado el rimbombante nombre 
de Presupuesto General de la Repfiblica. 

La Ley Orginica del Presupuesto No. 14816 y sus com
plementarias establecen las siguiertes Etapas del Proceso Pre
supuestal: 

Prograrnaci6n. Formulaci6n, Aprobaci6n, Ejecuci6n, 
Contra Financieros y Control de Resultados. 

La Etapa de Prograrnaci6n, es realizada exclusivamente 
por el MEF se ejecuta con mucha anticipaci6n, de 10 a 12 
meses antes del periodo del vigencia. En esta etapa se define 
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basicamer'!e Al cronograma que cada uno de los entes imph
cados debe cumplir; cabe destacar que desde su concepci6n
condiciona varios aspectos como: prima la distribuci6n de re
cursos en base a la del ahio anterior, se estima y separa el pago
de la deuda, se asigna alta inversi6n a los gi-ndes proyecto, y 
se asigna fuerte monto a los sectores de la Defensa Nacional,
las CORDEs casi no conocen esta etapa por su nula participa
ci6n en ella. 

La Etapa de Formulaci6n. es realizada bisicamente en 
el MEF con escasa participaci6n de los sectores, instituciones 
y organismos que se reducen a realizar acciones complemen
tarias. Esta etapa tiene dos grandes momentos: la formula
ci6n del Anteproyecto y posteriormente del Proyecto de Pre
supuesto. 

El anteprovecto pane definitivamente del MEF y esti 
regida por la "Directiva de Formulaci6n Presupuestal" que
con supuestos macroecon6micos conservadores (bajos nive
les de inflaci6n. rernuneraciones a mayo del ahio anterior, ba
ja tasa de cambio) liega a estimar montos tentativos. 

Ajustado el Anteproyecto de Presupuesto se constituye 
en el proyecto de Ley que presenta el MEF con las coordina
ciones respectivas. como propuesta del Ejecutivo al Congreso.
quien lo somete prinero a revision de la Comisi6n Bicame
ral de Presupuesto y luego pasa a las CUimaras para su aproba
ci6n. Las CORDEs en a unoesta etapa envian o dos funcio
narios a las reuniones de coordinaci6n que son en Lima. 

La Etapa do Control Financiero y Control de Resuliados,
ha devenido en un simple "control documental" que se Ileva 
desde las diversas dependencias institucionales establecidas en
Lima con una 6ptica central. donde se busca la coherencia 
formal del cruce de las cifras en los formatos respectivos. Es 
de relevar que las CORDEs remiten informaciones provisio
nales que constantemente ajustan. 

LI Control Financiero ha tornado cierta vigencia, )ero dis
torsionadamente. Se hace comparando la iltima programa
cion apresurada con el presupuesto ejecutado, permitiendo 
una sobreestiniaci6n de la capacidad de programaci6n que
oculta los problemas y la necesidad de una eficiente evalua
cion: financiera que lecue a determinar la r .1situaci6n a tra
vds de ]a inedici6n de los niveles de rentabilidad. costo-bene
ficio. ta as do retorno. recuperaci6n de inversiones y desarro
liar otras que se adapten a niveies menores. 
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Estas evaluaciones se Ian realizado con periodicidad va
riable, en los afios 70 semestralmente. a fines de los 70 y 
a inicios de los 80 por triniestre. Actualmente se hace en for
ma mensual, creando mfiltiples problemas ya que cada organis
mo central tiene sus propias necesidades de informaci6n que
son requeridas con directivas no coordinadas y contradicto
rias 	entre si o simplemente incumplibles. 

El Control de Resultados no ha sido implentando siste
nviticarente gener-ndose vacios de control que permite se 
presenten fen6menos tan contradictorios como que varias 
entidades progrtCen 	 Un rnismo proyecto, existen proyectos 
que estn permanenternenle programados ahio tras afio, que
muchas obras queden sin un nivel de mantenimiento. Los do
cumentos de evaluaci6n de presupuesto de inversi6n del Sec
tor Ptiblico formulados por el INP, no concretaban una meto
dologia para el control de resultados cayendo nuevamente en 
un comentario de avance de ejecuci6n financiera del monto 
asignado. (1 ). -

B. 	 Apertura program,-itica y reprogranaciones 

Despuds de aprobado el Presupuesto y sancionado por
Ley. se ha establecide un paso denominado Apertura Pro
gramiitica. en el que hay que Ilenar diversos formatos. 

El Formnato E-I, Estructura Presupuestaria y Asiganaci6n
de Responsabilidades, resulta una farsa, porque si bien persi
gue descentralizar )a responsabilidad de ]a EEP, no es aplica
ble en la przictica porque 6stas no corresponden a dependen
cias definidas. constituy6ndose el Gerente General el conen 
dicionador de toda decisi6n administrativa. 

Los Formatos E-2A, presupuesto Anual por Asignaciones
Genricas y Especfficas: '; E-2B. Presupuesto Mensual por
Asignaci6n Gentrica demandan un treniendo esfuerzo de pro
gramuci6n que en el mismo rnes de enero quedan desfasados 
por la aprobaci6n unilateral de los rnontos de los giros por 
el MEF-DGTP. 

Para demostrar ello tomemos of caso de Ia EEP Educaci6n 
de CORDESAN, v~ase e cuadro No. 1: a Programaci6n de 

(1) 	 Vase por ejeniplo i.valuaci6n del Presupuesto de liversi6n del Sector PNi
bli'o Nacional - Bienio 1973-]974" INP. 1975. 
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°
CUADRO N I 
PRESUPUESTO DE APERTURA Y EJECUCION POR MESES DE LA EEP: EDUCACION DECORDESAN 1984* Y FUENTES DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL (TGC) 

(en millones de soles) 
PROYECTOS 
 MESES DE 1984 
(c'digo) E F M A M J J A S 

240090 
240100 
240110 

7 
-
-. 

11 
10 
-

80 
35 
30 

70 
45 
25 

67 
36 
20 

62 
30 
25 

40 
20 
-

22 
16 
-

240120 
240130 

-
25 

-
6 

23 
60 

24 
90 

20 
83 

-
70 

-
50 

-
-

240140 
240150 

15 
--

6 
30 

45 
35 

45 
35 

35 
35 

24 
35 

30 
-

-
-

z) Prog. Apert. 
b)CCA** 
c) Pagada*** 
d) Pend. Acuni. 

(b)/(a)O/o 

47 
44 
--

44 
93.6 

63 308 334 
!09 65 13.4 
119 99 116.3 
34 - 17.7 
173.0 21.1 40.1 

296 
76.6 
76.6 
17.7 
25.8 

246 
255 
228.9 
43.8 

103.6 

140 
140.2 
96.4 
87.6 

100.1 

38 
158 
132.1 
113.5 
415.7 

-
131 
115.4 
129.1 
-

NOTAS: * 	 Con ejecuci6n almes de octubre de 1984 
CCA.- Calendario de Compromiso Aprobado
IPAGADA.- Ejccuci6n pagada en ti mesI-lNTI:S: Apertura Program.itica CORDESAN y Informaci6n de laDGCC -OPCM al 30-11-84 

0 N 

-
112.5 
93.6 


148.0 
-

TOTAL
 

D 

359
 
192
 
100
 

67
 
384
 

200
 
170
 

1472.0
 
12"5.3 
107 t.3 

635.4 
83.2
 



Apertura (a) para enero suma 47 millones, se le aprueba por
calendario 44 millones pero no se pag6 nada porque no se 
aprob6 la Solicitud de Giro. En febre,'- se progrdm6 63 mi
lones, se aprob6 109 millones, en marzo se program6 en la 
apertura 308 millones pero se aprob6 65 millones y asi, sin 
mayor coherencia. Por otro lado, se program6 acciones s6lo 
hasta agosto y se sigue girando hasta noviembre, cuando ya
Ilega ]a dpoca de Iluvias y es dificil realizar trabajos. 

C. 	 Calendario de Compromisos y Solicitud de Giro
 
El gr~fico No. 1 muestra el flujograma del procedimiento


mensual de desembolso de fondos del Tesoro Ptiblico a las 
CORDEs en 1984, en 61 es posible ver la excesiva normativi
dad 	establecida por el MEF para la remisi6n de fondos a las 
CORDEs. 

El Calendario de Compromisos, supone capacidad de eje
cuci6n total de los inontos presupuestados a travs de la con
certaci6n de crddito que no siempre la CORDE puede conse
guir. Por otro lado, la Solicitud de Giro debe sujetarse al 
monto sefialado en el calendario aprobado, que no es mds que
la reiteraci6n del monto que la DGPP ha definido y la COR-
DE ha de respetar. aunque no se ajuste a sus necesidades. 

D. 	Caja Unica: Flujo de recursos del Tesoro Pfiblico 
El flujo de recursos del Tesoro Pblico es muy importan

te para las CORDEs; pero se ha constituido en el fact6r mds 
incongruente con la realidad de ellas, pues las mtltiples nor
mas 'igentes no es posible cumplirlas. salvo en condiciones
 
ideales.
 

Para analizar esta situaci6n, veamos el cuadro No. 2, se
guimiento a la Ejecuci6n Financiera del mes de febrero 1984 
de ]a Corporaci6n Departamental de Desarrollo de San Mar
tin (CORDESAN) y que con similares caracteristicas se pre
sentan en otras CORDEs. 

El Calendario de Compromisos debe presentarse quince
dias antes del mes, la CORDESAN no cumpl6 con este re
quisito, pues de retrasd tres dias. 
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La aprobaci6n del Calendario lo hizo el MEF dentro delplazo seftalado, 10 dfas antes del mes; pero su diferente estructura desagregada aprobada limit6 toda posibilidad de eje
cuci6n. La CORDE se reuni6 y formul6 una modificaci6n nooportuna por desconocer la directiva respectiva. La CORDE 
se enter6 primero por mecanismos informales como sus !a
madas telef6nicas y gestiones del tdcnico de la Oficina de ErT
lace quc avis6 por radio. 

La modificaci6n del Calendario de Compromisos Aproba
do se hizo en forma irregular pues la resoluci6n modificato
ria se formul6 vencido 12 dfas el plazo de presentaci6n y se
aprob6 en tdrminos de regularizaci6n recien en octubre. 

La CORDESAN present6 la Solicitud de Giro el 23-02-84 
con las caracteristicas planteadas en la reformulaci6n no
aprobada y en tdrminos ex!emporineos. El MEF, aprueba las
Solicitudes de Giro el 29-02-84 para Remuneraciones, Bienes,
Servicios y Gastos de Inversi6n. 

Sin embargo la CORDESAN recibi6 los Giros por partes:
el 29-02-84 para remuneraciones, es decir el tiltimo dfa del 
mes, pero lo mis importante y crucial es que para bienes y
servicios lo recibi6 el 02-03-84 y para proyectos de inversi6n 
el 06-93-84. Como los compromisos no se concertaron en su
totalidad, la CORDE debi6 empezar a comprar bienes y servi
cios necesarios. Se supone que la CORDESAN debia compro
meter sus inciertos Giros del Tesoro entre el 01-02-84 al 29
02-84; pero como las adquisiciones estin sujetas a diversos 
trimites, por ejemplo tres cotizaciones para adquisici6n di
recta, los precios no son los mismos que se ofertaron inicial
mente; sino que han variado; muchos proveedores no quisie
ron dar crddito; por lo cual Ilegado el dinero de febrero en 
marzo deben comprar con facturaci6n de fecha atrasada con
el riesgo de caer en sobrefacturaciones y ademdis tienen que
refabricar las tres cotizaciones porque no quieren mostrar que
han procedido al margen de la ley. 

La rendici6n de la documentaci6n sustentatoria por elhecho anterior se vio retrasada; a ello se debe agregar que hu
bo que afectar por asignaciones genericas y especificas, por
proyectos y fuentes de financiamiento para efectos de la con
tabilidad presupuestal; paralelamente a la cual se hacen las 
caentas de la contabilidad patrimonial. Si a lo anterior se afia
de la confecci6n del cierre del ejercicio anterior, asentainien
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to de las regularizaciones y la preparaci6n de las modificacio
nes presupuestales, se ticne el cuadro de saturaci6n en la que
viven los 6rganos administrativo presupuestal y contable de 
la CORDESAN. 

Tomemos otro caso, para CORDECAJ en el mes de abril 
1984. La atenci6n a la programaci6n de la CORDE por la 
DGPP es el 59.90/o y Ja atenci6n por ia DGTP es de s6lo el 
56.7O/o tal cono se desprende del cuadro No. 3. Los fndices 
son ids dramniticos si se excluye la EEP PRODERIN que fun
ciona con Endeudamiento Externo, ya que en este caso en 
ciertos meses sirve de colch6n financiero de liquidez bajo la 
modalidad de prdstamos internos aunque estdi prohibido poe'
Icy. resulta dramitico que los giros se aprobaron por la DGTP 
entre el 25 y 27 de abril y se remitieron a la CORDECAJ de 
5 a 7 dfas dCspu6s excediendo los plazos del mes para su gas
to. 

La preocupaci6n del cumplimiento de las normas emiti
das centralnient,. en Linia, es el factor que ha impedido a las 
CORI)l-s plantear sistemiticamente las modificaciones del sis
tcina. Su exleriorizaci6n se manifiesta en una constante que
ja de los presidentes y gerentes generales de los recortes y fal
ta de oportunidad de los giros; sin liegar a plantear modifica
ciones concretas. Este estudio llama a reflexi6n sobre la im
portancia de modificar estos mecanismos por otros mis sen
cillos y operativos. 

E. Control y Remisi6n de informaci6n 

El Control con mayor fuerza y rigor en el pafs lo ejerce
la Contraloria General de ]a Repfiblica (CGR), desgradacia
damente su institucionalizaci6n centralizada en Lima no le 
permite permanente y total cobertura nacional. 

Las CORDEs cuentan con 6rganos de control, tanto a ni
vel administrativo como t6cnico de ingenierfa de obras que
Ilegan a tener cierta operatividad, pero cuyos informes la 
mayor parte de veces, no Ilega al 6rgano central t6cnico nor
mativo, siendo su funcionamiento muy relativo. 

La remisi6n de informaci6n para seguimiento y control 
por los 6rganos centrales ha Ilegado a ser un escollo muy
fuerte. por que las CORDEs estin sometidos a programacio
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°
CUAi)RO N . 2 

sqU(IrIMIENTO A LA EJEC1JCION PRFSUPUESTAL MES DE FEBREF ) 1984 DE CORDESAN SEGUN 
NORMAS VIGENTFS 

DF.PEN- ACTIVIDAD FSTABLECIDO I.FY CUMI'll)O INSTITUCION OFSI-RVACiONES
1FNCIA PLAZO NORMAS FECIIA DOCUMENTO 

('ORl)F 

MIFi 

Presenta Cal. 15/01/84 
Comp. 
Aprueb. Calend. 2101/84 

Ley 23740. Art. 18 

Ley 23740. Art. 18 

18/0 1/84 

20/01/84 

Of.23-844,G 

RD 33-84 E-FC. 

|'xisti6 problemas con las formatos 
por su no disponibilidad. 
No correspondia a necesidade,. 

Comp. 
CO DI" Of. Enlace avisa 23/01/84 Radiograina Trimite informal 

por radio 
CORDE Formul. Desac. 25/01/84 Rcuni6n de Coordin. 
(ORDl. Modif. Calend. 10102/84 RD 19-84-EFC, 

Comp. Art. lo. 22102/84 RS 056-84.P Tr.mite irregular, desconocimiento 

NIFF Aprueb. Calend. 
(omp. Modif. 

15/02/84 RD 19-84--EC, 
Art. 2 

(octubre) (Pendiente) 
de directiva. 
En t6rminos de Regularizaci6n 

CORDE Presenta Sol. 
Giro. 

15/02/84 RD 005-84-EEC, 
5.2.1. 

23/02/84 (Of. Enlace) Coniunicaciones telef6nicas. 

MIE-F Aprueb. Sol. 
Giro. 

20/02/84 Ley 23740, Art. 18 28/02/84 Aprueba 
cas 

por Asignaciones Gen~ri-

CORDE Recibe Giro 
B.N. 

(Antes de ven-
cido el mes) 

29/02/84. 
02/03/84 y 

Por Asignaciones Genficas, remune
raciones, bienes y servicios, inver-

CORDE Gastos Del 01 al 29 
06/03/84 
Finales de marzo 

siones. 
Recibieron dinero tarde. 

de febrero. 
CORDIE Rinde inform. 

Estados Finan-
cieros 

15/04/84 RD 005-84-1-FC 11/05/84 Cambia los recibos y fechas. 
Ilace adquisiciones por falta de Cr6
dito. 

I ,icntt, Normas y lDocumentos indicados m.is entrevisma dirceta. 



CUADRO N9 3 
CORDECAJ: SEGUIMIENTO AL FLUJO DE RECURSOS PROGRAMADOS Y GIRADOSABRIL 1984 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y ENTIDADES EJECUTORAS DEL

PRESUPUESTO 
(en millones de soles) 

Fuentes de Financiamiento 
Ent. Ejec. Ptal. 

Solicitud Auitorizaci6n CCA/SCC AG/SCCScc CCA de Giro de Giro 0/0 0/0 

DIGA 123 119 119 101 96.7 82.1i Trans. Gob. Central 
VIVIENDA 2050 772 772 772 37.7 377Fond. Inv. y Contrap.
 
TRANSPORTE 
 724 724 724 424 100 58.6Endeud. Interno 
EMERGENCIA 90 80 80 -- 88.9 0.0Endead. Externo
 
PRODERIN 
 236 236 236 530 100 224.6 

TOTAL MES 3223 1931 1931 1827 59.90/0 5 6 .7O/o 

I:uente: Telex. 247-84-CORDIECAJ 



nes y reprogramaciones centrales y tambi~n de los directivos 
de las mismas, que no les permiten cumplir con tal tarea. 

Un mecanismo utilizado por CORDELIB para evitar tan
tos cambios es, aperturar "proyectos gen&icos" que van sien
du subasignados durante el resto del afio. Este mecanismo, si 
bien le permite cierta flexibilidad no cumple con un control 
minimo pues nadie sabe cudndo. c6mo y d6nde se invertird. 

La informaci6n solicitada por los organismos centrales es 
tanta que mucha de ella en ausencia de estadisticas se "fabri
ca" y se va remitiendo posterior informaci6n que regulariza 
la anterior. Es cosa de nunca acabar el tratar de mantener un 
sistema actualizado o permanente en cada dependencia cen
tral. 

De lo expuesto en este capitulo, se puede generalizar que
existen varios aspectos en la parte normativa del presupuesto
pitblico que afecta a las CORDEs y que estas han buscado 
diversas salidz::, no siempre las mejores, a fin de lograr cierta 
operatividad en su gesti6n. 
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2. 	 RELACIONES ENTRE EL PLAN DEPARTAMENTAL 
DE DESARROLLO Y EL PRESUPUESTO DE LAS 
CORDES-CASOS. 

Las principales caracteristicas que se analizaran son las 
que vinculan el Plan al Presupuesto, como se estructura el 
presupuesto en Gastos Corrientes vs. Gastos de Inversi6n, las 
caracteristicas de los proyectos y subproyectos, la distribu
ci6n espacial y sectorial, entre otros t6picos. 

A. 	 Relaci6n entre Plan Departamental y Presupuesto de 
CORDEs. 
Si bien por ley, el Presupuesto se inscribe dentro del Plan 

de Desarrollo; institucionalmente estos dos instrumentos ge
neralmente han pertenecido a diversos 6rganos, el primero al 
MEF y el segundo al INP. 

El MEF durante algunos afios de la d~cada del 70 coordi
n6 estrechamente con el INP los proyectos sujetos al sistema 
de Pre-Inversi6n y que son principalmente de envergadura na
cional; pero a niveles regionales y de proyectos de alcance 
provincial y/o rural no se estableci6 mayores coordinaciones. 

El INP parti6 para la formulaci6n de los planes, desde una 
6ptica central y de largo plazo, cayendo permanentemente en 
el fracaso por la inestabilidad politica en el primero y por la 
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falta 	de capacidad de concreci6n en planes de mediano y cor
to plazo en el segundo. 

Los 	 planes departamentales elaborados para el perfodo
1984-1985 que formularon las Oficinas Departamentales del 
INP, constan de dos secciones: una primera llamada Plan
Global y la segunda denominada Programaci6n de Inversio
nes. 	Esta segunda no es sino ]a recopilaci6n de la programa
ci6n 	de los sectores entre ellas del presupuesto de la CORDE 
ddndose de hecho que es el presupuesto el que define el 
plan. Encontr~indose por ejemplo, una falta de coherencia en 
el caso del plan departamental de CORDEAMA que mencio
na la importancia de las Comunidades Nativas AguarUnas y
Huambizas, pero en inversiones del presupuesto no reciben 
sino 	un proyecto de 100 millones. En el caso de CORDECAJ 
el Plan reitera la necesidad de sentar las bases de la Industria; 
pero no ha presupuestado proyectos industriales significati
vos y se preocupa muy poco de instaurar ]a base energdtica. 

Parte de los problemas institucionales en planificaci6n 
que agudizaban las relaciones locales, era la competencia en
tre las Oficinas del INP y las Oficinas de Programaci6n y Pre
supuesto de las CORDEs. En Cajamarca y Amazonas las rela
ciones eran muy tirantes, liegando al marginamiento perso
nal en el primero e institucional en el segundo. 

Con 	la creaci6n de la Oficina de Presupuesto y Planifica
ci6n en las CORDEs se ha sentado las bases de un mayor
nivel de coordinaci6n interna local, aunque Jgunas como 
CORDE ANCASH no han cumplido. Queda pendiente de so
luci6n la relaci6n INP Central CORDES. 

B. 	Proporci6n entre Gastos Corrientes y de Inversi6n 
Jna de las principales divisiones de los egresos del presu

puesto de las CORDEs son en Gastos Corrientes, que consti
tuyen las EEP-DIGA y en Gastos de lnversi6n que forman las 
demis EEPS. 

La Ley de CORDEs establece que no mds del 80/o debe
ria dedicarse a los Gastos Corrientes como medida para evitar 
la biirocratizaci6n de ellas. Sin embargo, por el hecho que se 
han promulgado diversas normas de austeridad finalmente se 
ha programado montos menores. 

CORDEAMA tiene 3.1O/o y CORDELIB 3.8O/o de Gas
tos Corrientes. Ningt~n organismo puede tener gastos adminis
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trativos tan bajos; por lo cual al momento de ejecutar ocurre 
sobrecarga de tareas, y como no se puede contratar personal
administrativo, se recurre a tomar secretarias como obreras 
con cargo a un proyecto cuando trabajan para tres o mds; en 
cuanto a bienes de oficina se compran con cargo a proyectos. 

C. 	Ntniero de Proyectos y Subproyectos 
El cuadro No. 4, muestra el Presupuesto de lnversi6n que

abarca Proyectos Normales y de Emergencia. 
De total de las inversiones de las CORDES para 1984, a 

las 4 muestreadas corresponde el 10.1O/o. siendo las de Caja
marca y La Libertad mayores que las de Amazonas y San 
Martin. Obviamente el presupuesto de emergencia modifica
do es significativo en estas diferencias. 

El 	 cuadro No. 5 muestra el nrimero de Provectos por
Rangos de lnversi6n. Cajamarca cuenta con 205 proyectos y
L Libertad s6lo 35; a este nivel se nota que Cajamarca con
centra 138 proyectos menores de 50 millones. de presupuesto
asignado que significan una gran carga administrativa. Amazo
nas. concentra su inversion en proycctos de 300 inillones; pe
ro para tener una mejor opini6n es necesario desagregar en 
subproyectos. 

El cuadro No. 6, Ntmero de Proyectos y Subproyectos
fu elaborado en base a ]a informaci6n recogida en campo.
Cabe destacar que el desagregado de proyectos se hace en 
CORDEAMA con una resoluci6n presidencial en tanto que 
en CORDECAJ no se cuenta con un mecanismo especffico,
generindose un gran vacfo de control; CORDELIB en cambio,
los desagregados lo hacc con aprobaci6n de los Consejos de 
Desarrollo Provincial. aunque no con ]a velocidad necesaria. 

En 	 ]a zona, los 335 proyectos se dividieron en 932 ;ub
proyectos. siendo el caso mis dramidtico CORDELIB que de 
35 proyectos aumenta a 393 subproyectos: Este hecho pue
de constituir una buena estrategia para informar a Lima so
bre un reducido ntimero de proyectos y en cambio permitir 
una mayor flcxibilidad en la modificaci6n interna de los sub
proyectos. 

Se puede ver en dicho cuadro, que 7 subproyectos sobre
pasan los mil millones de soles cada uno; para los cuales no 
existe mecanismos de coordinaci6n, ejecuci6n y control que
valen por el buen uso de dichos fondos. 
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CUADRO N9 4 

ASIGNACION PRESUPUESTAL DE INVERSION DE CORDES PARA 1984 POR INVERSION
 
NORMAL Y DE EMERGENCIA AL 31-05-84
 

(en millones de soles y porcentajes)
 

CORDES Presupuesto Pre-upuesto Presupuesto
Inversion Emergencia Inversi6n

S/. o/o S/. 0/0 S/. 010 

-a Amazonas 11,627 1.5 6,955 0.9 18,582 2.4 
Cajamarca 19,679 2.5 4,940 0.6 24,619 3.1 
La Libertad 18,282 2.3 6,135 0.8 24,417 3.1 
San Martfn 11,731 1.5 ...-- 11,735 1.5 

Sub Total 61,319 7.8 18,030 2.3 79.349 10.1 
Resto CORDEs 491,360 62.6 214,335 27.3 705,695 89.9 
Total Nacional 552,679 70.4 232,365 29.6 785,044 100.0 

Fuente: Ley Anual de Presupuesto 1984 y Complemnentarks 



CUADRO N 5 

NUMERO DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LAS CORDES 
(en millones de soles) 

301' a + lnversi6n TotalCORDES HASTA 50' 51' a 300' 
No. S/. No. S/. No. S/. No. S/. 

Amazonas 1 42 15 2421 20 16119 36 18582 
Cajamarca 138 2980 51 7180 16 14459 205 24619
 

wo La Libertad 2 100 18 3530 15 20787 35 24417
 

San Martin 8 297 35 4550 16 6884 59 11731
 

Sub Total Muestra 149 3419 119 17681 67 58249 335 79349 
Promedio 23 149 869 237 

Total Nacional 528 16536 918 136707 490 631799 1936 785044 

Promedio 31 149 1289 405 

Fuente: Lcy Anual de Presupuesto 1984 cuadros anexos. 



-- 
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CUADRO N? 6
 
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE INVERSION DE LA CORDEs PARA 1984
 

POR RANGOS DE INVERSION
 
(millones de soles)
 

CORDES 
 Hasta 10' 1I'a50' 
No. S/. No. 

51'2 I00' 10I'a 30' 301*a 1,000' l,001'a5,000' 5,000'a +miff. TOTALS/. No. S/. No. S/. No. S/. No. S/. No. S/. No. S1. 

I. AmazonasProvectos 1 42 -- - - 5 460 10 1961 18 10719 2Sub Proyectos 12 95 44 1177 16 5400 - - - - 36 18.5821310 13 2286 15 8314 2 5400 --AO/o 110. 126.2 -- 102 18,582220 184.8 30 16.6 -- 16.7 -22.4 - 183.3 - 
2. Cajamarca

lProyectos 59 545 79 2433 27 2545 24 4635 12 6855%a SuhProy. 124 962 138 4 7604 -- -- 205 24,6193963 43 3708 40 7608 8 5178 2 3200 --A 0 /o 110. 76.5 74. 63. 59. 45. 66. 
-- 355 24.61964.1 -33.3 --24.5 -50 -57.93. La Libertad- .- -. 73.2 - 

-Proyectos - - -  2 100 5 500 .) 3030 10 7117 5 13670 - -Sub Proyec. 154 1009 159 4229 44 35 24,4173689 2's 5541 4 2081 3 7868AO/o 7850 4129 - - 393 24,417780 638 o9 83 -60 --71 -40 -42  - 102.3 - 
4. San MartinProycctos -  -- 8 297 18 1318 17 8232 16 6884 -- - -Sub.Proyec. 1 10 - - 59 11,73119 650 27 2024 29 5831 
 6 3216 - -A0 o 37.5 -- 82 11,731118.9 50.0 53.6 70 80.4 -62.5 -53.3Total Muestra - - - - 38.9 - 
lroycetos 60 587' 89 2832 
 55 4823 6412858 56 31575 11 26674
SubI'royeetos 335 79,34929J 2076' 360 10019' 130' 10731'11121266 33 18789 7 164468A°0o 385 254 3C4 932 79,349254 136 122 
 73 65 -41 -40 -36 -38 178 --
Fucntc: Desagregado recogido en cada CORDE. al 3005-84. 



D. Asignaci6n Sectorial 

Al analizar la lnversi6n desagregada por las EEP, que co
rresponden a los sectores econ6micos se ve claramente que 
son los sectores de Servicios Sociales los que tienen mayor 
niimero de proyectos y montos de inversi6n habiendo asumi
do asi las CORDES las tareas del Gobierno Central. En cam
bio los Sectores de lnfraestructura Econ6mica son muy limi
tados, postergando asi las facilidades que el Sector Privado re
quiere para realizar el proceso de lnversi6n. Sector claves, co
mo la Industria. no reciben ningtin apoyo en los departamen
tos de Amazonas, Cajamarca y San Martin que son los mds 
carentes de ella. 

El Sector Electricidad en San Martin esti rezagado y en 
Cajamarca y Amazonas est6 orientado al servicio de alumbra
do ptiblico y servicio domiciliario antes que al de tipo Indus
trial. 

El Sector Turismo. importante rubro potencial en el de
partamento de Cajamarca, no es atendido debidamente por
los directivos a pesar que se le considera que tiene un rol 
promotor. 

El Sector Transportes no s6lo realiza una gran tarea nece
saria; sino que por sus caracteristicas, se ha constituido en el 
principal sector que absorbe casi toda la capacidad instalada 
de las CORDEs. Esto es cierto en Cajamarca, donde a pesar 
que el Sector a transferido la responsabilidad a a CORDE no 
lo ha hecho con los recursos ni con la captaci6n de Ingresos, 
como el cobro de los peajes. 

E. Asignaci6n Provincial 
Cualquier estudio sobre !a distribuci6n geogrifica de las 

inversiones choca inicialmente con dos escollos: los mal Ila
mados proyectos multiprovincial y/o multidistrital y los pro
yectos de la EEP muitisectorial. 

Rebasando este escollo. es posible tomar valores de Inver
si6n Percapita. El trabajo de aglomeraci6n analitica se hizo 
para CORDELIB, que se muestra en el cuadro No. 7. 

En tdrminos netos los mayores montos se concentran en 
las provincias de Trujillo y Otuzco. La primera por ser capi
tal departamental, y la segunda por tener el tramo carretero 
Shirac-Otuzco, parte de la via do- Penetraci6n Trujillo-Juan
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juf diseflado por los planificadores de CORDELIB y defendi
da en el Forum Trujillo aio 2,000 como el principal proyec
to que ]a beneficia pomo ciudad. 

En tdrminos de inversi6n per c6pita programada se mues
tra a Bolivar como ]a favorecida. esta provincia ]a mis desin
tegrada de la Libertad ha sufrido un abandono cr6nico que
ha reducido su poblaci6n. Asi mismo, los montos presupues
tados para esta Provincia generalmente son los primeros en 
ser recortados. No otra situaci6n explica la eterna programa
ci6n de la Carretera Balsa-Bolivia y sus escasos avances ffsi
cos; siendo Bolivar capital provincial sin via de comunica
ci6n. 

La provincia serrana de Pataz es otra que permanente
mente ha sido relegada, si agregamos el hecho de que en
Trujillo hay inversiones privadas de los Sectores y Empresas;
Pataz serfa la provincia con menor asignaci6n. 

La concentraci6n de la inversi6n en la capital departa
mental se repite en los otros casos. el caso de Cajamarca fue
analizado muy seriamente en 1982 con semejante resulta
do (l). 

Es destacable el hecho que los CORDEs no mantengan
sedes microrregionales o en todo caso las minimizan a meros
almacenes. Cajamarca despuds de equipar dos sedes microrre
gionales en 1983, se desimplementaron por Ia concopci6n
centralista y dictatorial de su entonces Gerente General, im
pidiendo una mayor coherencia del accionar institucional con 
la problemdtica -,soluci6n departamental. 

F. Modalidades de Ejecuci6n de a Inversi6n 
Es la forma de sefialar que forma y tipo de instituciones 

ejecutan los proyectos. 
Tenemos el caso de CORDESAN que se presentan en el

cuadro No. 8. La mayor parte de obras, 44.1O/o, se hace por
contrato. Esto beneficia principalmente a empresas extrade
partamentales, pues es politica de esa CORDE contratar con
grandes contratistas de Lima que segfin versiones de su Ge
rente General, incluso ejecutan los estudios y obras afin cuan
do no reciben pagos oportunos; lo cual no garantiza un buen 
trabajo necesariamente. 
(1) "Estudio de laInversi6n Piblica er,el departamento de Cajamarca 1982" por 

IaEco. Nelly Acevedo. 
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-Los proyectos por Administraci6n Directa son el 37.10/o 
y se concentran en proyectos de pequefla envergadura, por 
las caracteristicas de la rendici6n de los gastos respectivos no 
es posible ser operativos porque hay que sustentar cada gasto.
En lo que respecta al control se ve limitada por probleinas de 
distancia, accesibilidad y carencia de personal. 

Los Proyectos por Encargo son el 18.80/o y se hacen con 
los sectores y en pocos casos con las autoridades locales. Du
rante 1983 tuvieron grandes problemas de rendici6n de cuen
tas por esta modalidad con COOPOP. Este problema ha sido 
agudo en el caso de la CORDELIB en el programa de carpe
tas. donde no se cumpli6 con las metas ffsicas ni siquiera mi
nimamente. 

En el caso de CORDECAJ. e) mayor namero de proyec
tos son ejecutados por Administraci6rn Directa, con el recru
deciniento de dos 6reas: Abastecimiento y Contabilidad. El 
Abastccimiento se concentra en ]a ciudad capital del departa
menlo inflando costos por transportes, almacenaje y mayor
mente por la falta de oportunidad en el traslado; y en Conta
bilidad por la enorme cantidad de adquisiciones individuales 
y por pedidos de fWltima hora quc responde esencialmente a 
la falta de cronogramas de programaci6n del abastecimiento. 

Como se desprende de todo el capitulo no funciona la re
iaci6n Plan-Presupuesto, siendo en Ia prdictica dste el que de
fine a aqu6l; ios gastos corrientes son subestimados y se cau
sa grandes transtrnos en los gastos fingiendo asignar recur
sos a proyectos para dar operatividad; pero rompiendo la ne
cesaria correspondencia entre avances financieros con los 
avances ffsicos. Asimismo, el excesivo nilmero de subproyec
tos congestiona la programaci6n mensual y la supervisi6n de 
los recursos asignados; la asignaci6n sectorial no responde a 
las necesidades de una dinamizaci6n de sectores claves que 
impulsen el desarrollo, la distribuci6n geogrdfica reproduce
el centralismo al interior del departamento: Finalmente, las 
diversas modalidades de ejecuci6n se encuentran con una 
serie de trabas que es necesario modificar. 

Muchas de las normas y dispositivos emanados por diver
sas dependencias centrales en su condici6n de 6rganos Tdcni
co-Normativos son ias que han Ilevado a las CORDEs al esta
do de encrucijada. qlgunas causas internas tambidn son signi
ficativas, en el pr6ximo capitulo se analizardn estas reiacio
nes. 
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CUADRO No 7 
PRESUPUESTO DE APERTURA PROGRAMADO POR PROVINCIAS DE LA CORDELIB.
 

PARA EL ArNO 1984 

Provincias Poblaci6n Presupuesto Inversi6n
Millones S/. 0O/o Per Capita OBSERVACIONES 

(soles) 
Trujillo 538,770 8,702 35.6' 16,152 	 - 40. 2 Plan de Emergencia 

- 21.8 D.L. Concej. Prov. Trujillo 
- 6.9 Prog. Desarr. Provincia 
- 3.5 Piscina OlimpicaPacasmayo 108,332 2,312 9.5 21,342 - 74.1 Plan de Emergencia 

OTUZCO 99,954 
- 25.9 Prog Desarr Provincia7,512 	 30.8 75,155 - 63.4 Carretera Shirfin-Otuzco 
- 24.6 Plan de Emergencia 
- 9.3 Prog. Desarr. ProvinciaSantiago de Chuco 64,324 1,462 6.0 22,729 	  47.9 Prog. Desarr. Prc,vincia 
- 31.6 Plan de EmergenciaShnchez Carri6n 84,740 2,238 9.2 	 26,410 - 44.7 PDRI-SC 
- 31.3 Prog. Desarr. Provincia 
- 19.6 Plan de Emergencia

Bolivar 13,674 1,054 4.3 	 77,081 - 58.5 Prog. Desarr. Provin. 
- 22.5 Plan de Emergencia- 19.0 Carretera Balsas-Bolfvar 

Pataz 53,155 1,137 4.6 21,390 	  70.4 Prog. Desarr. Provincia 
- 20.9 Plan de Emergencia 
- 8.8 Terminac. Aerop Urpay

TOTAL 962,949 24,417 100.0 25,356 

Fuente: Presuluestos Analiticos de CORDEIR 



.CUADRO N° 8
 

MODALIDAD )E EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LA CORDESAM
 
DEL PRESUPUES1o DE APERTURA 1984
 

Modalidad de Ejecucifn No. de ASIGNACIONES GENERICAS INVERSION TOTAL
Proyecto 07.00 08.00 09.00 S/. mill. 0/0 

Administraci6n l)irccta 
Encargo 

35 
32 

164.0 

86.0 

2,907.0 

2,124.0 

1,281.0 4,352.0 

2,2 1O.v 
37.1 
18.8 

Contrato 21 175.0 4,994.0 5,169.0 44.1 

TOTAL 88* 425.0 10,025.0 1,281.0 11,731.0 100 

Nota: * F.1n6mcro dc proyectos no coincide con los aprobados por ley (59) (lebido a que dentro de algunos de ellos sc incluyen
dos o mas oIra- qie se ejecutan bajo difcerentes modalidades. 

Fuente: CORDF.SAM Ofieio No. 069-84-(;(; 



3. 	 RELACIONES PRESUPUESTALES DE LAS CORDES 
CON DEPENDENCIAS CENTRALES. 

Con el establecirniento de las sede princiaples de los sec
tores del Estado y de los 6rganos Tcnico-Normativos de los
Sistemas Administrativos en Lima. ]a relaci6n con estas ins
tancias se constituyen en mecanismo centralizador que obli
ga 	 . las diversas dependencias a recorrer las distancias en bus
ca de 	 trimites. resultados y hasta de las mis elementales y
sencillas coordinaciones. El Presupuesto Pblico no escapa a
ello, en este capitulo veremos las relaciones presupuestales 
con las dependencias centrales (v6ase grifico No. 2). 

A. 	Relaciones CORDEs-INP (Instituto Nacional de Planifica
ci6n) 
El INP es el Organo Central Tdcnico-Normativo del Sis

tema Nacional de Planificaci6n, responsable de formular los
Planes de Desarrollo. Las telaciones con las CORDEs se dan 
en dos campos: sobre planes y sobre proyectos. 

Para ]a formulaci6n de los Planes Departamentales de De
sarrollo el INP cuenta con la Direcci6n General de Planifica
ci6n Regional, la que formula las directivas para la homogeni
zaci6n de la presentacion y contenido de dichos planes; y las
oficinas departanientales recientemente transferidas a las 
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CORDEs (1). Los planes departamentales 1984 no ban esca
pado a los problemas cr6nicos a los que se enfrentan cada 
afto. 

Para la elaboraci6n de 1o3 planes no hubo la debida coor
dinaci6n a nivel interno ni con el INP-Central, pues no tenfa 
recursos; y ademis no contaba con el personal necesario pa-a 
realizar la tarea (caso de Smn Martin). 

Por lo tanto, los planes se ban constituido en copias (has
ta utilizando los mismos stencils) de los aflos anteriores, per
diendo la dinmica propia de un documento politico-tdcnico 
y reducido a un tecnicismo de gabinete, pues no existe reta
ci6n con la poblaci6,1 en la formulaci6n de los planes. 

El segundo campo es sobre proyectos: Sistemas de Pre-
Inversi6n y Banco de Proyectos. Estin sometidos al Sistema 
de Pre Inversi6n (2) los proyectos que sobrepasan cierto mon
to defiddo cada aflo en la Ley de Presupuesto. La ausencia 
de un ,;istemdtico tratamiento a] concepto Proyecto ha ileva
do a lai CORDEs a una serie de argucias para evadir este ins
trumenvo, pondrd algunos ejemplos demostrativos, CORDE-
AMA proyecto 250010 construcci6n Hospital Bagua II Eta
pa. se presupuesta una sola etapa del proyecto no s6lo sepa
rando lis estudios de las obras en un aflo sino tambidn redu
ciendo los montos Oe una etapa fisica a efectos de no sujetar
se al sistenia de pre-inversiones. 

En cuanto al Banco de Proyectos, se ha logrado muy po
co a pesar de haberse reiterado su necesidad con varios dis
positivos como el Decreto Supremo 087-83 PCM promulgado 
el 10-11-1983. 

La Direcci6n General de Prograinaci6n de inversiones del 
INP tiene corno funci6n la de realizar evaluaciones trimestra
les de los provectos., se concentra en el avance financiero glo
bal y en un;. breve descripcion de los avances fisicos, esti a 
cargo de un ticnico en el Area de CORDEs y se encuentra 
limitado por la carencia de informacidn rerniti-da por ellas. 
En gran parte, la tarea de Programacifn de Inversiones mues
tra un vacio de tratamiento a los proyectos de regular y pe
queila inversi6n ante los cuales su tarea se concreta a corn
pendiar lo que han formulado los sectores e instituciones. 

(1) 	 Decreto Supremo 016-84-PCM del 23-03-84. 

(2) 	 Establecido por Decreto Ley 22083 dl. 14,02.1978 y reglamentado por el 
Decreto Supremo 002-78 (promulgado el 14.06.78). 
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Las CORDEs visitadas consideran que estas dependencias
del 	INP no cumplen con un rol positivo y tienden a trabar la 
ejecuci6n al haberse establecido que deben opinar sobre pro
yectos plurianuales, de gran envergadura de invers6n y de re
mitirles informacion de ejecuci6n. 

B. 	 Relaciones CORDEs-INADE (Instituto Nacional de Desa
rrolo. 
La gel encia de Reconstrucci6n y rehabilitaci6n del Insti

tuto Nacional de Desarrollo (3) es la encargada de coordinar 
la ejecuci6n de los proyectos de emergencia que ejecutan las 
CORDEs de Amazonas, Cajamarca y La Libertad de la muestra 
y otras. Con la presencia de supervisores departamentales se 
asegura un nexo entre la entidad ejecutora y la CORDE. Este 
mecanismo es fitil a efectos de la programaci6n ejecuci6n y
supervisi6n de !as obras. 

En 	el caso de Cajamarca y La Libertad, INADE mantiene
ademds relaciones con los proyectos Microre~ionales en Sie
rra. concentrando su accionar en las provincias de San Mar
cos. Cajabamba y Huamachuco. Estas acciones estdn vincula
das 	al desarrollo andino con la estrategia de crear Centros de 
Animaci6n Rural en el nivel de organizaci6n comunal; fac
tor vital es desempefrado por ]a Universidad Tdcnica de Caja
marca. 

El rango de Autoridades aut6nomas de los grandes Proyec
tos Hidriulicos y Especiales ha sido un factor limitante para 
que INADE pueda coordinarlos con las CORDEs en cuanto 
al uso racional de recursos, manejo de cuencas entre otros,
mantenidndose en forma de enclaves. 

En la muestra, las zcciones de ,oordinaci6n INADE-
CORDE frente al Programa Integral de Preconstrucci6n y
Rehabilitaci6n (PIRR) son buenas. Existi6 una descoordi
nacion inicial vinculadaa la rezagada inclusi6n tie Amazo
nas en el Programa de Emergencia, que ha sido superada.
Sin embargo, en ]a adecuaci6n de los grandes proyectos
hay importantes vacios necesarios de ser resueltos en el mis 
breve plazo. 

(3) 	 Creado con Decreto LUgishtivo 261 promulgado el 24 dejunio de 1983. es
te Organismo no es rcalmente de desarrollo: sin coordinadora de ha ejecuci6n
dc grandes proyectos y prograrnas espcciales. 
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C. 	 Relaciones CORDEs-CBP (Comisi6n Bicameral de Presu
puesto). 

La 	 Comisi6n Mixta del Congreso compuesto por 8 sena
dores y 8 diputados de las diversas agrupaciones polfticas, 
es la encargada de estudiar y dictaminar sobre el Proyecto de 
Presupuesto asi como formuiar las observaciones a las pro
puestas de modificaciones presupuestales. En cuanto a las 
CORDEs, dstas han denunciado durante 1982, 83 y 84 que
la CBP introdujo variaciones CORDEAMA, que modific6 
proyectos en cuanto a topes. CORDECAJ sefiala que varios 
proyectos fantasmas que aparecen en su Prograna de Inver
siones fueron incluidos por ]a Comisi6n al margen de contar 
con el expediente t6cnico, sefialan mala ubicaci6n y hasta con 
topes no coherentes con la obra a ejecutar. Sin embargo, es
tas dos CORDEs tampoco trabajaron previamente con la 
CBPdhindole poca atenci6n por el hecho que el senador coor. 
dinador para estos departamentos pertenecfa a la minorfa de 
oposici6n, rompi6ndose asf la necesaria coordinaci6n polfti
ca-I ccnica. 

Por la gran cantidad de instituciones, ]a cuantiosa remi
si6n de inforinaci6n de ejecuci6n mensual, adenis de las so
licit udes de ampliaciones. modificaciones y reestrructuraciones 
presupuestales y los limitados recursos humanos para atender 
semejante volumen de informacion han lievado a que la CBP 
no se abastezca con las funciones encomendadas. frente a lo 
cual actta por denuncias de casos concretos, o ante insisten
tes visitas de los encargados de los tr-imites pendientes. 

D. 	Relaciones CORDEs-MEF (Ministerio de Economfa y Fi
nanzas) 

Estas reJaciones han sido tratadas ampliamente en los ca
pitulos III y IV como se vio, el MEF a travds de la Direcci6n 
General de Presupuesto Ptbblico (DGPP) condiciona) la Pro
gramaci6n Presupuestal y a travs de la Direcci6n General del 
resoro Ptiblico (DGTP) define los niveles de caja mensual. 

En la DGPP. la Direcci6n de Prsupuesto de Sectores So
ciales. tiene un drea para CORDEs compuesta de un jefe y 
cuatro tccnicos que son los que llevan adelante el seguimien
to financiero dcl presupuesto de inversi6n desde la formula
ci6n hasta la etapa de control. obviamente no se dan abasto. 
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La 	 DGTP 6rgano Tfcnico-Normativo del Sistema Admi
nistrativo de Tesoreria, tiene establecido una drea de COR-
DEs con un jefe y dos tdcnicos quienes revisan la informaci6n 
del 	mes transcurrido y a la vez controlan la coherencia de la 
programaci6n de las solicitudes de giro correspondientes. En 
cuanto ha informaci6n ]a disponen con mayor facilidad, pues
al no ser recibida correcta u oportunamente cierran el calo 
de 	los desembolsos, este mecanismo incurso en ]a Ley Anual 
de 	Presupuesto es dejado de lado cuando reciben 6rdenes po
liticas o superiores. 

Las 	CORDEs de ]a muestra coincidieron en sefialar que. 
su relaciones con el MEF son muy crfticas. destacaron que la 
revisi6n previa por la DGTP que se hacia a sus documentos y 
su 	 rechazo con una pequefia nota manuscrita demoraba los 
trdmites. Frente a esta situaci6n de la CORDEAMA, COR-
DECAJ y CORDESAN viajan a Lima sus contadores a resol
ver 	tal impase con el consiguiente abandono de sus otras ta
reas. 

E. 	 Relaciones CORDEs-INAP (l.ustituto Nacional de Admi
nistraci6n Pfiblica). 

El INAP tiene en su estructura tres 6rganos Tcnico-Nor
mativos importantes: la Direcci6n Nacional de Personal 
(DNP), la Direcci6n Nacional de Abastecimiento (DNA) y ]a
Direcci6n Nacional de Racionalizaci6n (DNR). que corres
ponden a los sistemas administrativos de personal, abasteci
miento y recionalizaci6n respectivamente. 

La 	 Direcci6n Nacional de Personal, es responsable del
control y seguimiento de las acciones de los organismos y de 
las CORDEs en ese campo. Estd concentrada en el cumpli
miento de las disposiciones de austeridad en torno al no in.. 
cremento de plazas y el control del aumento de remuneraci6n 
en conformidad con los topes generales normados. 

Las CORDEs de la muestra, principalmente CORDEAMA,
considerando lo alejado y deprimido de su dmbito han hecho 
una serie de trdimites para lograr mayores salarios, sin respues
ta favorable. Por ello, es diffcil ejecutar la inversi6n asignada, 
ya que con las escalas vigentes no pueden conseguir buenos 
ingenieros, economistas y t6cnicos. 

Las urgencias de atender las tareas coyunturales no ha 
permitido a la DNP formular diagn6sticos. propuestas de mo
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dificaci6n y adecuaciones de las normas vigentes para ser apli
cables en las CORDEs; tomando en consideraci6n factores li
mitantes que son por ejemplo los derechos adquiridos de los 
trabajadores estables sean nombrados o contratados, en gene
ral; y de las caracteristicas de cada regi6n, en particular. 

La Direcci6n Nacional de Abastecirniento es responsable 
de formular las normas, directivas y disefiar los mecanismos 
que permitan el abastecimiento oportuno. eficaz y sobre todo 
6ptirno. Pero este sistema atin no cuenta con una Ley Orgini
ca y menos su reglamentaci6n, las disposiciones concernientes 
se hallan dispersas entre el articulado de hIaLey Organica y 
Anual del Presupuesto y otras. 

La escasez de recursos ha lievado a establecer nornias de 
austeridad, que en el abastecimiento Ia sido entendido como 
comprar poco y barato, aunque despu6s no sirva. 

La compra de bienes o Ia provisi6n de servicios han sido 
reglamentados segin su monto, sujeta a la modalidad de ad
quisici6n. Las CORDEs de ]a inuestra han recurrido a diver
sas argucias para no sujetarse a ellas en un caso rebajando los 
montos de la adquisici6n para que por adquisici6n directa be
neficie a algfin proveedor "conocido" y. por otro ]ado para
evitar cl engorroso y largo traimite de la denominada Licita
cidn Piblica, sujeto al Reglamento Unico de Licitaciones y
Contratos de Obras Piblicas (RULCOP) (4), el que pese a los 
dispositivos complementarios. es muy rigido en plazos y pro.
cedimientos. 

Conio en intento de racionalizar las bajas y/o transferen
cias de bienes usados se ha establecido un "banco" de 6stos, 
que debe ser consultado por los organismos antes de realizar 
adquisiciones nuevas. Este mecanismo a tenido un 6xito muy
limitado, las CORDEs del estudio no utilizan dicho necanis
mo para equiparse 

La Direcci6n Nacional de Racionalizaci6n es responsable
de la coherencia entre estructuras institucionales y funciones, 
de la simplificaci6n de procedirnientos y de darle eficiencia 
a las dependencias del Sector Pblico. 

Sin Ilegar a formular una propuesta que racionalice las di-. 
versas normas, sistemas y funciones que den operatividad, ]a
DNR no ha tenido un rol significativo frente a las CORDEs. 

(4) Aprobado por Decrm o Suprerno 034-80-VC, promuLeado el 21.11.1980. 
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En la muestra del estudio el gerente de planeamiento de 
CORDEAMA ni siquiera conocia de su existencia y en COR-
DECAJ a pesar de conocer sL existencia no estableci6 relacio. 
nes formales. 

Si bien el trabajo de la DNR es global principalmente,
tambien debe tener un trabajo de nivel bisico que permita to
rnarse como caso para su gcneraiizaci6n, en cuanto a COR-
DEs esta tarea no ha sido asumida. 

F. 	 Relaciones CORDEs-OPCM (Oficina del Presidente del 
Consejo de Ministros). 
La Oficina del Presidente del Consclo de Ministros es el 

6rgano administrativo del Poder Ejecutivo (5) quien, entre 
otras furnciones. debe coordinar la Politica Nacional con la 
Poiftica Regional y Local. 

Actualmente la OPCM cuenta con la Direcci6n General de 
Coordinaci6n de Corporaciones cono 6rgano de linea, y que
tiene como trabajo principal un seguimiento presupuestal a 
las CORDEs (6). La fu-rza de 6sta radica en que convoca 
mensualmente a los Presidentes y eventualmente a los Geren
tes Generales a reuniones de coordinaci6n. 

Cuenta con tres Directores y 16 tdcnicos para hacer el se
guimiento presupuestal. Esta tarea tiene por objetivo proveer 
informaci6n consolidada de coyuntura ante el Consejo de Mi
nistres, y en segundo lugar define los montos de calendarios 
de compromisos deJas CORDEs. 

Las tareas de agregaci6n por lo variable de las cifras pro
visionales insumen la mayor parte del tiempo de los t~cnicos, 
dedicando poco o casi ningfin tiempo al anilisis de la gesti6n
de las CORDEs, de los problenias de Planificaci6n, Presupues
to y otros. Ademrs, ]a OPCM no tiene capacidad operativa 
para realizar un seguimiento real de la ejecuci6n presupuestal 
pues no evalia metas ffsicas. 

Sin embargo. dentro de la OPCM ha venido funcionando 
el denominado Programa de Asistencia T6cnica a Corporacio
nes cuya funci6n es analizar y tratar de solucionar los proble
mas de gesti6n de las Corporaciones. 

(5) 	 Decreto Legislativo 217 y 261. 

(6) 	 Entiende as" la disposici6n del Art. 36 de la Ley 23339 de CORDEs. 
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4. 	 RELACIONES PRESUPUESTALES DE LAS CORDES 
CON ENTIDADES LOCALES. 

Las medidas que han aurnentado el centralismo han debi
litado a los 6"ganos de Gobierno Local. ]a presencia de los 
sectores pciblicos como enclaves han generado determinados 
tipos de conflictos. problenas y maneras de resolverlos. En 
una apreciaci6n muy rfipida veremos c6mo han resuelto las 
CORDEs dcl estuuiio. su vinculaci6n con los diversos organis
nios dei departarneno. 

A. 	 Relaciones CORDEs-Gobiernos Locales 

Los Gobiernos Locales son el primer escal6n de Gobierno 
y es la potencial escuela de formaci6n civico-administrativa. 
Sin embargo, han devenido por el relegamiento de la que han 
sido objetos, en escuglidos organismos de escaso impacto so
bre el desarrollo de sus Ambitos. 

Segfin la normatividad vigente, las municipalidades pro
vinciales y distritales son los 6rgancs de Gobierno Local (I) 
y se relacionan con las CORDEs de dos formas: Como miem
bro de la Asarnblca Departamental con un tercio de repre

(1) 	 La Lcy 23853 aprueba la Ley Orginica de Municipatidades derogando Cl Dc

creto Legislativo No. 51. 
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sentatividad y como sujetos de ejecuci6n de acciones por de
legaci6n en sus ,imbitos. 

Como miembros de la Asamblea Departamental (2). apa
rentemente rniximo 6rgano de gobierno de ]a CORDE, los 
alcaldes no han sido capaces de plantear propuestas de blo
que que busquen descentralizar y desconcentrar las sedes ad
ministrativas. Su posici6n en torno a los proyectos y asigna
ciones presupuestalf.'- las hacen como solicitudes de favor. las 
que por desconocimiento se reservan para presentarlas a la 
Asamblea Ordinaria que aprueba cl presupuesto. donde prdc
ticamente el Presidente ya cuenta con una propuesta "tcni
ca". Caso observado en ]a CORDECAJ. donde se contrapone 
h~ibilmente la aprobaci6n central hecha sobre los topes de ]a 
Ley Anual de Presupuesto a nivel de proyectos asumido por 
la Gerencia de Planeamiento de k; CORDE, a las solicitudes 
de los Gobiernos Municipales. Se oculta la posibilidad de asig
nar mayores montos a nivel de subproyectos. constituvndo
se asi la Asamblea Departamental en una farsa de participa
cion
 

Asimismo. las municipalidades son dependientes del Go
bierno Central en cuanto a normas administrativas y de fon.. 
dos en los principales rubros del Ingreso, los que son utiliza
dos mayorinente en gastos corrientes (3). Desde esa perspec
tiva, una estrategia de descentralizar las actividades es la de 
formentar acciones de inversi6n ddndoles la ejecuci6n de pro
yectos por administraci6n que las fortalezca tanto financiera
mente como capacitando a su personal en las tareas de ejecu
ci6n de obras de envergadura provincial, distrital. local y 
urba no-rural. 

CORDELIB es la cinica en la muestra que tiene proyec
tos dc desarrollo con la denominaci6n de Programa de In
versi6n Provincial cuyos proyecios se programan conjunta
mente con los conct~jos provinciales. quienes a su vez parti
cipan en la ejecuci6n por encargo, pero en el control s61o li
mitadamente. 

(2) lc 23139 

(3) "Finanzas Municipiales en eldepartamento de"Cajamara", de Alfredo Agui
.


Utt,demuestra qiu, hosgistos cornentes perinanentes representan el70
750/o del gasto total. 
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La CORDECAJ, en cambio, no ejecuta sino espor~idicos 
proyectos con algunos concejos provinciales como Jadn, 
Hualgayoc y algunos distritales, basndose en el hecho que 
sus respectivos alcalde estin inis cercanos pol/ticamente a 
las simpatfas de las autoridades de la CORDE. 

La CORDEAMA ha definido una politica excluyznte 
frente a los Gobiernos Locales de su jurisdicci6n, por su gran 
debilidad, escasos recursos humanos y falta de operatividad 
demostrado en experiencias anteriores negativas. Obviamente, 
hubo otros factores que influyeron este resultado, pero los di
rectivos de la CORDE se basan en ello para ni siquiera respe
tar los niveles minimos de coordinaci6n en las programacio
nes. 

B. Relaciones CORDEs- Dependencias Estatales. 
En cada departamento existen mi1tiples organismos del 

Estado, desde representantes de los Sectores y Empresas has
ta organismos como Cooperaci6n Popular. Las CORDEs en 
diverso grado deben coordinar acciones, estableci~ndose si
tuaciones peculiares que condicionan el accionar de las mis
mas. 

Relaci6n con los sectores: 6stos participan en ]a Asainblea 
Departamental en un tercio; pero atn a ese nivel el Presidente 
de la CORDE s6lo tiene potestad convocatoria pero no eje
cutiva frente a ellos. La mayorfa de los Sectores en Amazonas 
y Cajamarca tienen sus 6rganos de jerarquia superior fuera 
del departamento mayormente en Lima. 

Sectores claves como Educaci6n en Cajamarca, expusie
ron su falta de operatividad a nivel de proyectos dado que 
CORDECAJ las ejecutaba directamente a trav6s de convenios 
con ciertos directores de centros educativos, limitando ]a 
coordinaci6n con el Sector. De este modo, se deja de emplear 
el irea de infraestructura correspondiente, y se evade el con
trol que podrfa ejercer el gobierno local correspondiente. 

En otros casos, la coordinaci6n con los sectores es positi
va como ern San Martin respecto a la vjalidad, equipamiento 
al Municipio y para saneamiento bisico de Moyobamba. 

Relaci6n con Dependencias Piblicas y/o Para-estatales: 
6stas se han constituido en necesarias con ElectroPerfi y sus 
filiales regionales en cuanto al Sector Energia y con SENAPA 
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en cuanto a la provici6n del servicio de Agua Potable y Al
cantarillado, funcionando afin con limitaciones. 

Relaciones con Cooperaci6n Popular: se establecieron las
de coordinaci6n en la Programaci6n de Inversiones y en la
Ejecuci6n de las Obras por encargo, pero hay dificultades pa
ra el cuniolimiento de los objetivos. 

En cuanto a la ejecuci6n de obras se produjeron graves
problemas en Cajamarca y Amazonas, pues COOPOP habfa
presupuestado los proyectos con mayor impacto y de signi
ficativos montos de inversi6n, aunque no fuera posible su eje
cuci6n por los minnimos montos asignados. Se gener6 asf, una
imagen de ineficiencia en la poblaci6n, tanto porque no re
cibian los giros en montos y fechas oportunas; como por el 
escaso personal profesional con experiencia en su planta. a lo 
que se aun6 ]a falta de estudios minimos a efectos de ejecutar 
las obras. 

Respecto a Electro Peri6 se ha considerado ia vinculaci6n
necesaria entre los proyectos de generaci6n y redes de alta 
tensi6n, con los de tendido de redes de baja tensi6n y co
nexiones domiciliarias. En varios casos existen cruces y en 
otros simplemente abandono, por el hecho de lo complicado 
que resulta para la CORDE entender las acciones departa
mentales de Electro Perti que tiene una organizaci6n por pro
yectos a nivel nacional. 

En cuanto a SENAPA, su capacidad operativa para eje
cutar proyectos es limitada en Amazonas 
 y San Martin, re
curriendo mayormente a contratistas privados de otras zo
nas. 

El principal conflicto que se ha gcneado es a nivel de
personal profesional y t6cnico; pues las CORDES no pueden
competir con los niveles salariales que pagan estos organismos
limitdindose asf la capacidad para ejecutar las obras por admi
nistraci6n. 

En cuanto al encargo de obras se interpret6 ]a Ley de
Presupuesto, tanto en 1984 como en 1985, que ejecutar el 
200/o por la modalidad de Cooperaci6n Popular consistia 
en transferirle proyectos por ese monto para su ejecuci6n.
CORDESAN para cumplir transfiri6 proyectos que corres
pondian al Sector Energia, donde obviamente por requerir
trabajo altamente especializado y donde los gastos mayor
mente inciden en equipo, no se presta a participaci6n de tra
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bajo comunal y como COOPOP tampoco tenia experiencia 
para este tipo de proyectos caus6 enormes p6rdidas. Todo 
ello originado por la ambiguedad del dispositivo legal. 

C. Relaciones CORDEs- Sector Privado 

Considerando Sector Privado a las personas naturales y ju
ridicas dedicadas a actividades econ6micas, se destacan los 
denominados proveedores de bienes y servicios necesarios pa
ra que las CORDEs cumplan con sus tareas. 

A excepci6n de las ciudades de Trujillo, Tarapoto y Caja
marca, resulta muy limitada la capacidad de provisi6n de los 
comerciantes locales de las otras ciudades. Esta situaci6n es 
muy importante de considerar al momento de analizar ]a eje
cuci6n de la solicitud de giro aprobada. CORDEAMAZO-
NAS, por ejemplo, realiza adquisiciones eli Chiclayo y Tarapo
to: CORDECAJ lo hace en Trujillo y Liria. Por otro lado, la 
capacidad de dar credito es baja por la pequefia escala de sus 
operaciones. 

as emp'esas proveedoras de combustibles como los gri
fos. han esitablecido Iineas de crdito en unidades fisicas que 
se valorizan al precio vigente en el momento de pago, lo que 
obliga a variar estimaciones de compromiso. Por otro lado. un 
buen dia deciden que la CORDE les debe pagar y paralizan 
las actividades: estos casos son frecuentes en Cajamarca y 
Amazonas. 

Las empresas proveedoras de servi-ios de consultorfa y 
formulaci6n de estudios son inexistentes en los departamen
tos de Amazonas y San Martin y muy limitadas en Cajamar
ca. No ha existido en CORDESAN una politica para desa
rrollar dicha capacidad l'cal, liegando a establecer todos sus 
contratos con empresas extradepartamentales. CORDEAMA 
y CORDECAJ han desarrollado dependencias internas de es
tudios y proyectos con regulares resultados. 

La ausencia de empresas contratistas de obras es mayor 
todavia que ]a de consultoras. La ejecuci6n de las obras por 
administraci6n directa que ban realizado CORDEAMA y 
CORDECAJ, se halla limitada por la excesiva normatividad 
administrativa. CORDESAN ha preferido tomar contratos 
con contratistas de Lima que si bien facilita la labor adminis
trativa. se presta a bajar la calidad de las obras por ]a limita
da supervisi6n y posterior desaparici6n del ejecutante. 
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D. CORDEs- Comunidad 

No existe en la actual Ley de CORDEs una ligaz6n direc
ta que vincule a 6stas con la comunidad; sin embargo, se esta
blece la participaci6n de los alcaldes provinciales y un cierto 
nimero de representantes de las organizaciones sociales del 
departamento en la Asamblea Departamental de la Corpora
ci6n. 

El problema es que no se especifica qu6 tipo de organis
mos, qui~n o c6mo se define la representatividad formal de 
un sector social, etc. Por otro lado, la Asamblea no tiene ma
yor injerencia en la conducci6n de la CORDE, s6lo realiza 
dos reuniones anuales. El Presidente y el Gerente General de 
la CORDE (y las directivas de Lima) son los que dirigen en lo
fundamental a la Corporaci6n, y 6stos son nombrados a dedo 
por el Pre-idente de )a Repfblica. 

Las CORDES de Cajamarca, Amazonas y San Martin no
tienen representantes de organizaciones nativas ni agrarias, La 
Libertad incluye representantes de ias cooperativas agroindus
triales, pero margina a los sindicatos y organizaciones rurales.
En Cajamarca. las comunidades campesinas a pesar de ser 
significativas en el campo no tienen vez ni voto en las Asam. 
bleas Departamentales. 

La poblaci6n urbana mis organizada est6 en los Pueblos 
J6venes quienes tienen urgentes necesidades de servicios; pe
ro estdin totalmente marginados de I0s Asambleas Departamen
tales. 

La ausencia de la poblaci6n local en la conducci6n y en la
fiscalizaci6n del manejo de las CORDEs es un factor impor
tante para )a proliferaci6n de los malos manejos. 
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5. 	 CONSIDERACIONES PARA REFORMULAR EL SIS-
TEMA PRESUPUESTAL DE LAS CORDES. 

Sin desconocer Iacomplejidad dcl Sector Piblico en el pais 
y de grandes problenlas estructurales que en diversos campos
han sido analizados por casi una generaci6n de investigadores
sefialar aqui s61o los que son relevantes para tn mejor Presu
puesto PNiblico que sirva para establecer las bases de una flui
da integracion inter-institucional, requisito sin el cual muchos 
intentos de desarrollo no son viables. Los niveles considera
dos con criterio metodoi6gico-expositivo son: politico-so
cial. administrativo-institucional. econonico-financiero y es
tad fstico-contable. 

A. 	Consideraciones Politico-Sociales 
Estas giran en torno a] comproniso global de enfrentar la 

realidad con una intencionalidad positiva, vearnos: 

Sobre el Estado.- El Gobierno debe definir clararnente su 
rol 	e intencionalidad de su accionar en el proceso de desa
rrollo. descentralizaci6n institocional y regionalizaci6n
administrativa, y en el campo econ6mico-productivo. 

97 



* 	 Sobre Planificaci6n.- Debe de reorientarse a los planes de 
Mediano Plazo y Progranias de Corto Plazo de nivel regio
nal-provincial con participaci6n de los beneficiarios y cl 
Sector Privado, formulindose oportunamente. 

o 	 Sobre Plan ie(;obicrno.- 1:l partido que ganc el poder 
deberzi definirlo muy explicitamente y difundirlo llecgan
do a sefialar accumes cspccifica., el que servirai para ino
plementar el Plan de Mediano P1170. 

o Sobre CI Plia1n de eNICija no1 iazo.- l)DCbc ccfiirs' a un perfo
do presidencial a eCfeCos tie cntrolar Jos obJeivos y mne
tas logrados por so gran viabililad poltica. 

o 	 Sobre el Plan ieCorlo Plazo.- Dcbiera ser bianuaL sei)
lando las metas para periodos semestrales. 

o 	 Sobre Planes Regionales y/o Departamentales.- Deben de 
realizarse antes del Plan de Corto Plazo, sie:"dc anuales V 
sefialando' mctas trimestrales. 

o 	 Sobre Presupuesto.- Debe establecer los ingresos y ,as~os
sin llegar a detalles complicantes que recargan ]a formula
ci6n de presupuestos analiticos. 

B. 	 Consideraciones Econ6mica-Financieras. 
o 	 Sobre la lnfJaci6n.- Disefiar un sistema indexado que per

mita so tratamiento para fines presupuestales en los cdilcu.
los de la formulacion y en los desernbolsos de la ejecu
ci6n. 

o 	 Sobre Credito y Liquidez.- Plasmar mecanismos irmis ope
rativos y flexibles que permitan mantener niveles de liqui
dez y cr~dito.
 

o 	 Sobre estrategia de inversi6n.- Orientarse a proyectos re
productivos de corta maduraci6n transferibles al sector
 
privado.
 

o 	 Sobre el Sector Privado.- Definir su potencial y asignarle 
sectores y zonas de desarrollo prioritario. 

C. 	Consideraciones Adzninistrativo-Institucionales 

o 	 Sobre organizaci6n estatal.- Simplificar las instituciones y
dependencias sectoriales, fortaleiendo las dependencias
regionales y provinciales. 
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" 	 Sobre Autonomia Administrativa.- Genera condiciones de 
gerencia a los 6rganos estatales, eliminando tantisimo dis
positivo burocritico. 

o 	 Sobre Control.- Descentralizario en. niveles operativos y 
aumentar la cobertura geogrfico-institucional. 

o 	 Sobre Recursos Financieros.- Descentralizar los ingresos 
en cajas regionales, implementar un sistenia de transferen
cia rapida y aumentar la fiscalizaci6n. 

" Sobre el MEF.- Descentralizar sus funciones presupuesta
les en estructuraas mis funcionales con presencia regio
nal. 

D. 	Consideraciones Estadistico-Contables 
o 	 Sobre Estadisticas.- Formular las de uso internacional y

emitir las de ejecuci6n presupuestal tanto fisica corno 
fi na aciera. 

C, 	Sohrc el Patrimonio.- Emitir las bases del registro de los 
bicrns de patrirnonio nacional por regiones. ,mbitos fun
cionales u organismos. 
Sobre coherencias de estadisticas oficiales.- Otorgar ma
yor independencia al 6rgano centra! para evitar estadisti
cas manipuladas. 

E. 	 Propuestas para un Sistema Presupuestal mis Eficiente. 
Basado en la necesidad de ir hacia un sistema presupuestal

rmis eficiente con medidas concretas sobre los principales pro
blemas actuales se presentan propuestas especfficas de pronta
implementacifn y las que en un piazo mediano, permitan
consolidar los ajustes. Estas propuestas se basan en las expe
riencias de los PIL. las ORDES, CODES y CORDES y aunque 
no abarcan todos los campos dan un enfoque de discuci6n pa
ra afrontar tal tarea, se expone por t6picos: 

1. 	 Hiperpresencia del MEF en el Proceso Presupuestal 
a) 	Principalespreblemas 

o La formulaci6n del presupuesto se hace muy anticipa
damente, no permitiendo contener las varticiones con 
respecto a [a prograniacion no cumplida del ejercicio
fiscal anterior. 
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o 	En la etapa de aprobaci6n del presupuesto se modifica 
los gastos de inversi6n con mucha facilidad, rompiendo
los programas-propuestos por los organismos. 

o 	En ]a ejecuci6n existen procedimientos burocrdticos 
que limiten la ef.ciencia como el calendario mensual de 
compromisos y ILsolicitud de giro. 

b) 	 Medidas de Corto Plazo 
" 	 La formulaci6n presupuestal debe ser mis dgil, mencs 

centralizada y mis g- a6rica permitiendo la inclusi6n de 
los resultados de la evaluaci6n del iltimo periodo pre
supuestal. 

o La aprobaci6n debe ser por proyectos gen~ricos, mon
tos por trimestres y por fuentes de financiamiento para
los organismos des:-entralizados. 

o 	Se debe establecer calendarios trimestrales '.; compro
miso mfni,,i's que se van desembolsando segtin solici
tudes me' de giro. 

c) 	 Medidas de Medino Plazo. 
o 	Adecuar ]a formulaci6n del presupuesto a i.ija ttcnica 

combinada de presupuesto por programas regionales 
con presupuesto base cero, sirriplificando el actual. 

o 	Establecer una instancia de coordinaci6n tdcrico-poli
tico a nivel departamenta de trabajo permanente. 

o 	Establecer patrones sin'plificados de procedimientos
de remisi6n de fondos con montos que permitan nive
les minimos de liquidez. 

2. 	 Absoluta Dependencia del Flujo de Recursos Financieros 
del Tesoro Piblico. 

a) 	 Principales problemas 
o 	Disponibilidad viclica de recursos del Tesoro lNblico 

no coincidentes con las necesidades de inversi6n por
limitaciones de capacidad o fen6menos climdticos. 

o 	Se genera incertidumbre volviendo timidas a las Unida
des ejecutoras en llegar al tope de compromisos. 

o 	Falta de incentivos para la mayor capt.'-i6n de Ingre
sos Propios. 



o 	La fuerte centralizaci6n de los recursos financieros por 
efectos de la Caja Unica genera ineficiencia en la capta
ci6n de fondos y en la colocaci6n de los mismos. 

b) Medidas de Corto Plazo 

o 	Aumentar el conocimiento de la periodicidad de los di
versos tipos de Ingresos realizando estudios sistemdti-
Cos. 

" 	 Asegurar un monto minimo de giro automdtico de los 
recursos presupuestables que ermitan aumentar el gra
do de confianza de los ejecutivos; siendo el monto de 
los giros realistas. 

o 	 Flexibilizar las normas de captaci6n y utilizaci6n de In
gresos Propios; esto incentivarfa la captaci6n de recur
sos propios, pero con un buen control para que dichos 
recursos no se pierdan. 

o 	Descentralizar la captaci6n de ingresos locales para per
feccionar su captaci6n y colocaci6n generando auto
sanci6n por 1uso ineficiente de dichos fondos. 

c) Medidasde Mediano Plazo 
o 	Recurrir al crfdito de corto plazo, bdsicamente con ]a 

Banca Regional de Fomento reestructurada y con una 
previa reglamentaci6n. 

o 	Establecer un recanismo de asignaci6n por derecho a 
travs de fondos de conpensaci6n y f6rmulas de repar
to presupuestal. 

o 	 Generar una metodologfa de captaci6n de Ingresos Pro
pios, bas~ndose en su utilizaci6n descentralizada, sir
viendo corno fondos de contrapartida regional frente al 

Gobierno Central. 

o 	 Fomentar entidades de desarroflo con autonomfa en su 
gesti6n financiera cuya colocaci6n en el Balance de a 
Naci6n importe tasa de interds menores que la tasa in
flacionaria. 

3. Desajustes por Altas Tasas de Inflaci6n 

a) Principales problemas 
o 	Existe un proceso inflacionario creciente a] cual no se 

le enfrenta correctamente. 
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o 	 La inflaci6n no esti considerada en las normas vigen
tes, por canto el Presupuesto no lo enfrenta en formasistem~tica. 

o 	 Los presupuestos de provectos son estdticos y su modi
ficaci6n pasa por excesivas trabas. 

o 	 Los supuestos macroecon6micos de formulaci6n pre
supuestal son poco realistas, donde ]a estimaci6n exac
ta de las tasas inflacionarias evidentemente aumentarfa 
los cilculos presupuestales. 

b) Medidasde CortoPlazo 
o 	 Extender el uso de las f6rmulas polin6micas y otras 

t6cnicas a los proyectos por Administraci6n Directa y
Administraci6n controlada. 

o 	 Compensar a los proveedores por demoras en el pago 
con tasas menores a las tasas inflacionarias, siempre 
que sea imputable al gobierno. 

o 	Establecer presupuestos de proycctos c. soles indexa
dos con algtin factor de actualizaci6n, para niejorar ]a
programaci6n de inversiones. 

o 	Evitar el manejo politico de las cifras sobre la situa
ci6n econ6mica, para mejorar la estimaci6n de los gas
tos. 

c) Medidas de Mediano Pl(:. 
* 	 Establecer mayores coritroies sobre los factores especu

lativos del proceso inflacionario. 
o 	 Adecuar el presupuesto a una situaci6n inflacionaria, 

creano una metodologia presupuestaria para condicio
nes inflacionarias. 

o 	Formular una cartera de proyectos priorizados a ejecu
tar de estricto cumplimiento. 

o 	Aceptar supuestos macroecon6micos mds realistas para 
formular presupuestos coherentes. 
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4. Excesiva Cantidad de Proyectos y Sub-Proyectos. 
a) Principales probjemas 

o 	Falta definici6n de lo que es un proyecto. encontrdn
dose desde programas de inversi6n hasta obras especffi
cas ba.jo este concepto. 

o Muchos de los estudios realizados por contratistas son 
inservibles a] momento de su ejecuci6n. 

o 	Existen demasiadas obras con inversi6n comprometida 
en estado inconcluso. 

o 	Muchas obras son ejecutodas por organismos no corn
petentes con las consiguientes fallas tdcnicas. 

o Muchos de los proyectos no cuentan con seguimientos
plurianual que controle efectivamente la inversi6n acu
mulada. 

b) Medidas de Corto Plazo. 
o 	Dimensionar un concepto de proyectos sectorial-geo

gr.ifico que permita controlar mejor la inversi6n. 
o 	Fortalecer las 6reas de supervisi6n de estudios y definir 

niveles de responsabilidad individual 
o 	Evaluar seriarnente la importancia de reducir el nfimero 

de proyectos y subproyectos. 
o 	Transferir los proyectos a los organismos con mayor

capacidad ejecutiva y/o mayores ventajas relativas, asig
nando el presupuesto al ejecutor final. 

o 	Establecer cuadros de inversi6n acumulhda para pro
yectos ejecutados y en ejecuci6n. 

c) Aledidas de Mediano Plazo. 
o 	Generai una metodologia de tratamiento de proyectos 

para una administraci6n descentralizada. 
o 	Emitir normas con especificaciones t6cnicas para pro

yectos tipos de diversa envergadura. 
o 	Establecer una cartera mixima del nrmero de proyec

tos por organismos segfzn su capacidad operativa. 
o 	Forniar una dependencia descentralizada de proyectos 

que asigne dstos a los organismos competentes. 
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o 	Emitir normas sobre la obligatoriedad del expediente
t~cnico yi'o estudio definitivo segfin monto y caracte
risticas. 

S. Poco Conirol v Evasi6n del Alismo 

a) Principales prohlemas 
o 	El organo iecontrol es ecc. ivailiente centralizado no 

cubricndo cl pa is ni los seciorcs 
o 	Excesiva ncrmatividad diluida cn divvrso y disimiles

dispositivos 'juc son de minima ditusion Ntcumplimicii
10. 

o Diversos niveles de control estan diseminados en varia,
instituciones y con formatos disimilc que recargan 6;
trabajo. 

o El encargo de obras y/o estudios. diluye la responsabi
lidad . transferir recursos de unos xotros organijiso.) 

h) Medidas de Corto Plazo 
o 	Delcgar funcioncs de fiscalizac'6n y control a organis

mos yio sectores segun el caso. 
o 	Simplificar normas actualizaindolas resurni6ndoias v di

fundiendojas. 
o Unificar ]a informaci6n solicitada reduci~ndola al mini

mo a fin de emitir reportes consolidados. 
o 	Eliminar la modalidad de ejecuci6n por encargo, pues 

no s6lo impide un an-lisis directo dc las asignaciones
presupuestales sino diluye la responsabilidad. 

c) Medidas de Mediano Plazo 
c Establecer organos regionales de control con autono

infa del Poder Ejecutivo y de las unidades. ejecutoras. 

" 	 Crear un nfiinino de nornias con criterios de eficiencia 
y eficacia. 

o Fortalecer una Metodologfa con procesarinnio auto
mitico de datos compatiblet con las CORDL y el MEF 
con microcomputadoras. 
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o 	Diseflar un esquema de asignaci6n directa de los fondos 
presupuestales a las entidades ejecutoras finales. 

6. Aspectos Varios 
a) Principalesproblemas 

o 	Las modificaciones que introducen el MEF %ICBP re
cortando proyectos con inversi6n cornprometida e in
cluyendo otros sin estudio congestionan las tareas de 
las CORDEs. 
El programa dc* "versi6n esi basado principalmeni' en 
endcudaniento externo. 
Las asignaciones presupuestales sof insignificantes para 
proyrectos de gran envergadurt de inversion convirtien
dolos en proyectos eternos. 
Ixiste una presi6n a gastar en pocos dias el giro apro
hado para demostrar capacidad de gasto.
 
Sc- paraliza de 2 a 3 meses cada afio las operaciones de
 
1,!s ir,,as adininistrativas para poder cuinplir con los do
ctuiimentos del cierre contable.
 

bI Medidas de Corto Plazo 
La aprobaci6n de'l presupuesto N sus modificaciones 
deben ser por niveles. correspondiendo 1 niixima deci
s16n descentralizada a ]a CORDE ante quien deben 
coordinar las otras instancias del Gobierno Nacional. 
Reducir ]a Dependencia del Cr6dito Externo salvo ca
sos comprobados de rentabilidad positiva. 
Asignar montos lealistas para acabar proyectos en el 
perfodo optimo de ejecuci6n sustentada en el expe
diente t~cnico y/o estudio definitivo. 

SLas solicitudes de giro mensual pueden ser usadas den
tro de los 60 dias despuds de su recepci6n en el orga
nismo ejecutor. 

o Aperurar automaiticamente el calendario de compro
misos minimo del primer trimestre y girar un monto 
para el rues de enero que de liquidez; las condiciones 
deben darse en ]a directiva de prcramaci6n presupues
tal. 
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c) 	 Medidas de Mediano Plazo 
" 	 Establecer un reglamento de intervenci6n parlamenta

ria de coordinaci6n y control presupuestal de frecuen
cia trimestral. 

" 	 Incrementar la participaci6n de las fuentes internas de 
finauiciamiento en el programa de inversiones el que de
penderia menos de las transferencias del Gobierno Ceri
tral. 

o 	Establecer una priorizaci6n de proyectos segin caiacte
risticas y por regiones situindose "en cola" para su eje
cuci6n. 

o 	Establecer una metodologfa de evaluaci6n de gesti6n
de caricter mds amplio y relevante para el desarrollo. 

o 	Elaborar un sistema simplificado de registros contables 
vilidos para la confecci6n de las cuentas generales de la 
Repiblica, cuentas nacionales y gesti6n institucional. 

6. 	 RECOMENDACIONES 

A. 	Sobre el Sistema Presupuestal 
I. 	 En base a la sencillez del presupuesto tradicional, objetivi

dad del presupuesto por programas y coherencia del pre
supuesto base cero, se debe formular una metodologfa
presupuestal que compatibilice ia funci6n administzativa 
estatal con ]a gesti6n del desarrollo, y que instrumente 
variables econ6micas que se desprendan directamente de 
los planes de gobierno, principalmente a nivel tegional. 

2. 	 Impulsar una radical simplificaci6n de las instituciones 
conformantes del Estado, eliminando ias que duplican
funciones. Asi como simplificar la presentaci6n o infor
maci6n de los presupuestos analifticos y desconsolidad' s 
de las dependencias, que permitirin tacer del presupues
to, no s6lo instrumento formal de previsi6n, sino herra
mienta efJcaz de gesti6n y control. 
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3. 	 Los planes de desarrollo deben ser formulados ., ,a una 
fuerte participaci6n de los ticnicos-politios del Gobier
no vigente, concentrAndose en funci6n del periodo presi
dencial y concretizando muy claramente los programas de
inversi6n Ilegando, de ser posible, a identificar individual
mente los proyectos claves. 

4. 	 Fortalecer los organismos regionales y locales para ante
ponerlos como principales impulsores de la descentraliza
ci6n econ6mico-administrativa, limitando las funciones 
del MEF a tareas tdcnico-normativas. 

5. 	 Considerar la inflaci6n como proceso permauente al cual 
hay que manejar con la innovaci6n y adecuaci6n de los 
diversos instrumentos econ6micos, contables, principal
mente en los organismos ptiblicos descentralizados. 

6. 	 Manejar con criterios realistas los presupuestos de Gastos 
Corrientes Ilegando a establecer y respetar proporcionali
dades ttcnicas dentro de rangos de inversi6n, evitando 
cargar gastos en forma disfrazada, es posible pensar en la 
eliminaci6n de esta dualidad. 

7. 	Definir consideraciones mids explicitas sobre cl manejo de 
proyectos, limitando su nthnero de desagregaciones con
enfoque geogrdfico-administrativo-institucional, tambidn 
debe simplificarse las normas de ejecuci6n por adminis
traci6n directa y con la intervenci6n de las autoridades 
locales ejecutar mecanismos de control descentralizados. 

8. 	 Flexibilizar el manejo de la Caja Unica, mantenidndola 
como concepto administrativo-contable, pern establecien
do captaci6n y uso de fondos descentralizadas e institu
cionalmente identificables, restableciendo asf los incenti
vos para su captaci6n. 

9. 	 Restablecer los calendarios de compromisos trimestrales 
con montos mniimos garautizado; y la remisi6n de los gi
ros a] inicio del mes correspondiente para no tener los 
problemas de falta de liquidez o del uso de crdlito indis
criminado. 

B. 	Sobre aspectos Generales de las CORDEs 
I. 	 Las CORDEs deben ser redefinidas para constituirse en

6rganos provisionales de gobiernos regionales. Ademds 
considerando el gran esfuerzo de implementaci6n en de
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partamentos deprimidos (como Amazonas y Cajamarca)
ser.'a necesario preservarlas como ncleos bisicos de futu
ras regiones. 

2. 	 Se vuelve prioritaria la simplificaci6n de la volumiosa 
normatividad legal -administrativo-tdcnico. Asimismo la 
daci6n de un regimen especial para las CORDEs que evite
contradicciones y vacios, que ponga mis dnfasis en la efi
ciencia y los resultados. que en el control minucioso de 
los medios. 

3. Debe empezar un proceso de descentralizaci6n de la Caja
Unica, estableciendo a ]a vez normas muy simples que
permitan la captacion y utilizaci6n de Ingresos Propios. 

C. 	 Sobre el Proceso Presupuestal de las CORDEs en Estudio. 
I. 	 Debe establecerse una mayor integraci6n de las CORDEs 

en la fase de la formulaci6n presupuestal con el MEF co
mo instancia tdcnica y con los representantes politicos de
todas las bancadas del departamento referido, compatibi
lizando los pedidos de ]a poblaci6n local. 

2. 	 Todo proyecto debe ser bien definido con un estudio pa
ra ser incluido en el Presupuesto, y definir ciertos proyec
tos globables de impacto provincial que se ajusten a las
 
demandas de la poblaci6n sancionadas por sus respectivos

gobiernos locales y asi para los otros niv -les de gobierno. 

3. 	 El MEF debe establecer programaciones mfnimas de fon
dos por trimestre. de tal manera que las CORDEs puedan
preveer los recursos que van a tener y organizar sus accio
nes adecuadamente. y no con la incertidumbre actual que
por su vigencia mensual rompe todo intento de programa
ci6n. 

4. 	 Se debe fotaiecer el Sistema de Cu.:rol descentralizdndo
lo a nivel regional y reorientando el control financiero a 
proyectos de envergadura con cardicter reproductivo y es
tablecer el control fisico con el apoyo de las autoridades 
locales y la organizaci6n de ]a poblaci6n beneficiaria. 

D. 	Sobre ia Apertura Prograrmitica. 
1. 	 Esta debe ser simplificada y constituirse en el documento 

sustentatorio del presupuesto de apertura de mis estricto 
cumplimiento, conteniendo los proyectos debidamente 
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priorizados y constituy:ndose en la cartera mixima de la 

inversi6n. 

E. 	 Sobre el Flujo de Recursos del Tesoro 
I. 	 Simplific'- el proceso de asignaci6n de recursos, a nivel 

de programaci6n por monto global, consider~ndolo en ]a 
apertura programitica priorizada, y s6lo a nivel de ejecu
ci6n por proyectos. 

2. 	 El personal de las CORDEs debe ser seleccionado princi
palmente con criterios tdcnicos y de alta eficiencia. Los 
cursos de capacitaci6n entrega de manuales y diversos ma
teriales debe hacerse in situ, y no orientarse a los directi
vos que cambian con mucha facilidad. sino a los tdcnicos. 

3. 	 Debe anularse el Calendario de Conpromisos y ser reem
plazado por un cuadro consolidado de apertura progranig
tica, en ]a Solicitud de Giro s6lo debe pedirse recursos de 
caricter adicional. Ello aunado a la programaci6n trimes
tral minima garantizada de los recursos comprometibles 
darian fluidCz 1 MEF y a las CORDEs. 

4. 	 1ormular un sistema de informaci6n pol perfodos trimes
trales y por diversos niveles de agregaci6n. Por ejemplo a 
nivel Proyecto completaniente desagregado, a nivel Insti
tuci6n consolidado, a nivel nacional agregado en funci6n 
de estadisticas macroccon6micas y criterios espaciales. 
Tambi6n debe aplicarse procesamiento automditico de da
tos.
 

F. 	 Sobre las Caracterfsticas del Presupuesto de las CORDEs 
Estudiadas. 

I. 	 Convertir al Plan en definidor de los proyoctos de inver
si6n. Debido a la gran dindmica que debe inyectarse a los 
organos de Planificaci6n, esta tarea requierl- de unos afios 
para lograr dichas condiciones. 

2. 	 Respetar montos proporcionales de Gastos Corrientes res
pecto a los de Inversi6n que permitan cubrir los costos 
reales de tales servicios. Y sefialar que en el caso de am
pliaciones presupuestales de gastos de inversi6n por nue
vos proyectos estos deben tener sus correspondientes 
montos de -astos corrientes. 

3. 	 Reducir el nilmero de proyectos mayormente respetando
la divisi6n polftico-administrativa. Los subproyectos de
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ben estar referidos a proyectos individuales concretos,
evitdndose la atomizaci6n de la inversi6n. 

4. 	 Los Programas de Inversi6n Provincial sern coordinados 
y aprobados por las autoridades locales y en base al con
senso la CORDE establecer los proyectos de impacto
multiprovincial o de gran envergadura, ddndol- coheren
cia 	 con los planes de desarrollo. Asi mismo la distribu
ci6n provincial debe respcnder a criterios de poblaci6n,
extensi6n y de pobreza y carencia de servicios. 

5. 	 Simplificar las normas tan engorrosas sobre administra
ci6n directa, anular los encargos por diluir la responsabi
lidad y ser mdis celosos en promover el establecimiento 
de contratistas locales serios que permitan una perma
nente capacidad de acci6n. 

G. 	Sobre Relaciones CORDEs - Dependencias Centrales 
La fusi6n reciente de las Oficinas Departamentales del 
INP a los CORDEs sienta las bases de una acci6n directa 
mis estrecha. Por lo cual hay que fortalecer a los 6rganos
de Planificaci6n. 

2. 	 La presencia de coordinadores departamentales del 
INADE sienta los bases para una mejor coordinaci6n: pe

ro su irregular funcionamiento viene de lo engorroso de 
los sistemas administrativos. Deben asumir, parte de los 
gastos administrativos. 

3. 	 Mayor importancia deben tener las CORDEs en la CPP, 
pues es necesaria para que se resuelvan los casos de modi
ficaciones presupuestahi-s a la brevedad. 

4. 	 Es necesario y prioritario que se establezca una comisi6n 
multiinstitucional que revise y evalfie los problemas de las 
CORDEs con el MEF a fin de proponer simplificaciones 
a los procedimientos vigentes y en todo caso buscar su 
tratarniento bajo un regimen especial. 

5. 	Las dreas de Personal, Abastecimientos y Racionalizaci6n 
deben evaluar sus normas a la luz de la ley de CORDEs y
ajustarlas para evitar que sean estorbos para dstas. 

6. 	 La OPCM debe ser el ente que coordine la polftica Nacio
nal con la Regional y Local, haciendo de las CORDEs ver
daderos 6rganos de desarrollo y no meros ejecutantes de 
obras. 
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RELACION DEL DEBATE REALIZADO EN LA COMISION 
SOBRE POLITICAS DE ASIGNACION DE RECURSOS Y 
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

Las intervenciones giraron primero alrededor de aspectos
contextuales de las polfticas de financiamiento para el desa
rrollo regional. Asi. se precis6 el sentido de la descentraliza
cifn que deberi ser tn proceso integral de incorporaci6n de 
Ia poblaci6n de base en el manejo y soluci6n del desarrollo de 
sus localidades. Se seial6 quo de este modo el proceso de des
centralizaci6n no se presenta como un "costo" en el marco 
do ]a crisis econ6mica actual, sino cono una manera de au
mentar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. exi
giendo afinar los criterios y las formas de captar y asignar 
recursos ptiblicos y privados. 

Por otro lado. se discuti6 el problema de la escasez de re
cursos financieros en paises capitalistas como el Per6i para ir
pulsar el desarrollo teniendo en cuenta la existencia de una se
rie de "filtros" que descapitalizan la economia nacional y las 
economias regionales. Se consider6 necesario que se disefien 
las polfticas para: 

Retener e incrementar el excedente generado en la activi
dad econ6mica nacional y especificamente en las economias 
regionales; y al mismo tiemp, . redistribuir dste interregional
mente con criterio compensatorio. 

Para la discusi6n de las propuestas el tema se dividi6 ana
jiticamente en el financiamiento del sector pfiblico y del sec

111 



tor privado. Por otro lado, se ubic6 dentro del problema fi
nanciero cinco aspectos bdsicos: Fuentes de c-ptaci6n de ex
cedentes, mecanismos de asignaci6n de reciUos,aspectos ins
titucionales (intermediarios) einversiones (us as). 

La discusi6n incidi6 mds en el sector pibhlco que en el 
sector privado. El inter6s mayor fue el de analizar propuestas 
para viabilizar el financiamiento de los gobiernos regionales y
mejorar los gobiernos locales en el corto y mediano plazo.
Entonces se plante6 el aspecto de las fuentes de financiamiento y el tipo de Ingresos que manejarifn estos organismos de 
gobierno descentralizados. 

Por un lado, Ingresos por Transferencias (del Gobierno 
Central) y por otro lado, Ingresos Propios; los segundos ase
guran un mayor grado de autonomia financiera y fluidez en
la disponibilidad de recursos. Los Ingresos por Transferencias 
dentro de ]a normatividad actual complican el manejo presu
puestal y financiero y obstaculizan la ejecuci6n de inversio
nes. Por ello, las ponencias enfocan la necesidad de ampliar
la magnitud y proporci6n de Ingresos Propios de las actuaies
CORDEs, gobiernos locales y futuros gobiernos regionales. 

En ese sentido, va ]a propuesta de ]a recaudaci6n de cier
tos tributos en ]a misma zona donde se generan, de la asig
naci6n de una parte de ciertos Impuestos a los gobiernos re
gionales y locales (por ejemplo el Impuesto a la Renta), y de
]a modificaci6n del sistema de Caja Unica, entre otros. 

La Comisi6n consider6 que es just y necesario dotar de 
mayores recursos financieros a los organismos de Gobierno
Descentralizado en el mediano plazo; y que en el corto plazo 
se debe prever la forma y los mecanismos para ir incremen
tando sus ingresos y su capacidad tdcnica y operativa. 

Sin embargo, algunos miembros de ]a- Comisi6n conside
raron que una modificaci6n en el corto plazo no puede signi
ficar la conformaci6n de Cajas Regionales, ni el manejo por
los organismos descentralizados de todos los tributos que se
originan en sus Ambitos; ya que los organismos locales toda
via no estzin capacitados para manejar mayores recursos, tam
poco el sistema de planificaci6n es todavia un soporte para el 
presupuesto. Es decir, hay oue estudiar cuiles son los prerre
quisitos institucionales. t6cnicos y operativos para la descen
tralizaci6n de la "Caja Unica". LSe descentralizari totalmen
te? 
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Por otro lado, la propuesta sobre lo que sefhala el Art. 
121 de ]a Constituci6n (participaci6n en la renta por la explo
taci6n de recursos naturales) se estuvo le acuerdo en que una 
parte del Impuesto a la Renta que pagan las empresas de cual 
quier rama ubicadas en una reg:,5'i o departamen'Lo) deberi 
quedarse en la zona para contribuir a su desarrollo, Es deck, 
no s6lo de las empresms que explotan recursos naturales. 
Hubo intrvenciones que se preocuparon que si al aplicarse a 
a Renta Neta podria implicar que las empresas inflen sus cos

to y declaren pdrdidas, no quedando nada pzra el Estado, por 
tanto mejor seria aplicarse a la Renta Bruta. Esto puede com
plicar la aplicaci6n del dispositivo y adenis puede -enerar 
cargas "ciegas" a la empresa. Sin ernbario, esti pendiente una 
mayor profudizacidn dv este aspecto. 

Finahnente. ]a idea no es solamente "partir a torta" para
destinarla a los organismos descentralizados sino tambi6n rea
lizar esfuerzos de generar !ngresos Propios en base a fuentes 
no arrovechadas y otras por crearse. 

La preocupaci6n de la Comisi6n se orient6 a! problenia
tel Sistenia Presupuestal que en c1 documento de Henry Iz
quierdo sc analiza exahustivamente. La necesidad de revalorar 
h planificaci6n surge de dai.'- al Presupuesto ia funci6n de 
deta-rollo y no s6lo de administraci6n, de hacer operatives
los planes y derivar de stos los programas de inversi6n y los 
presupuestos a nivel nacional y de cada regi6n. 

En este proceso de plan-presupuesto, las instancias re
gionales deberin cunplir un rol mds activo limitando las fun
ciones del Ministerio de Ecoromia y Finanzas. No se pudo
precisar cuinto y en qud funciones especfficas reducir la inje
rencia de M.E.F., pero si que es necesario los Gobiemos Re
gionales elaboren un plan programa pr.silouesto regional, 
seg-f los lineamientos del Plan Nacional 

En el corto plazo, ]a agilizaci6n del Flujo de 7ondos del 
Tesoro Ptblico se anot6 cormo algo urger:te y de ficil imple
mentaci6n: estableciendo programaciones minimas de fondos 
por trirmestre, elumhiando la incetidumbre actual por lo en
gorroso del trknite y por ser rnensual. 

En general. re vio la necesidad de establecer una conisi6n 
:nultiinstitucio!jal que revise y evaltie los problemas actuales 
de CORDEs y gobiernos locales, resp,.cto al sistema plan-pre
supuesto para redisehar el sistema adecudindolo a! proceso de 
descentralizaci n y simplificando los aspectos procesales. 
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Otro gran terna de inquietudes fue el problema de la asigna
ci6n de los recursos de inversi6n, tanto pOblica corno 
no ptiblica. 

Un aspecto que cre6 gran discusi6n fue el del control 
del gasto en el sector pJblico. Ya que actuaimente el control 
es deficiente generando un uso inadecuado de recursos ine 

cluso malversaci6n y estafas. 

La 	 propuesta de establecer prerrequisitos en los gobier
nos locales y regionales para recibir nuevas fuentes o incre
mento de inruesos fuc hiterpretado por algunos como un 
intento de recortar la descentralizaci6n. Sin embargo, luego
de varias intervenciones en que se iAocon claridad que: 

I. 	Las autoridades de las Corporaciones no dan cuenta 
a ningfin organismo local (la asamblea es decorativa) y 
que son elegidos a dedo; 

2. 	 que el M.E.F. ni )a OPM ni el INP pueden comparar 
metas ffsicas con metas financieras: 

3. 	 el limitade rol de ]a Cont'alorfa en los departamentos; 
4. 	 Los innumerables casos do denuncias e inchiso juicios 

que hay sobre malversaci6n y estafas al Esado, de 
CORDEs. COOPOP. Ministerios, Municipios. etc. 

En 	estas condiciones. es necesario institucionalizar formas 
de control de la poblaci6n organizada sobre los Municipios,
CORDEs. Gobiernos Regionales, etc.; y por otro lado. liacer 
mis efizaz el control desde el poder central. 

Sobre el sistema financiero. como interrnediador de los 
flujos hacia la inversi6n privada. se anot6 cormo muy sugeren
te ]a propuesta de ]a recomposici6n institucional del sistema,
especialmente la conformaci6n de una Banca Regional de Fo
mento quo permita armonizar el plan de la regiin (o deper
tarnento) con sus necesidades Je financiamiento. 

Se sugiri6 la regionalizacion del programa monietario del 
BCR N la necesidad de institucionalizar una comisi6n coordi
nadora en la region (odepartamento) que articule el sistema 
financiero (no s6lo ]a Banca de Fomento) o ]a econoni.,, re
gion'al (departamenta.). 

Sin embargo. se agreg6 tambidn que cambios institucio
nales y ]a consolidacion de ifneas de cr~dito promocional no 
iban a ser medidas decisivas para la toma de decisiones de i,
vertir en las rePiones: hay otra, consideracionrs de polftica 
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econ6mica (politica de lrecios, etc.) y de costo-beneficios 
que son preponderantes. 

Finalmentc. fue sefialado que se requiere elaborar pro
puestas sobre polifticas financieras y monetarJas que coadyu
yen a descentralizar la asignaci6n de recursos. es decir, que 
apoyen al agro y agroindustria en ias regiones y la peque
fia y mediano empresa descentralizada. 

Formas y mecanismos de apoyo que puede instrumentar 
el Estado descentralizado para impulsar la inversi6n no pfibli
ca (privada y asociativa) hacia ]a desconcentraci6n del apara
to productivo, actualmente aglomerado en Lima y otras dos 
ciudades imis. 
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CONCLUSIONES DE LA COMISION SORE POLITICA 
DE ASIGNACION DE RECURSOS Y FINANCILMIENTO 

1. El financiamiento adecuado de los futuros gobiernos re
gionales v locales requiere: 
1. 	 lncrementar globalmente los recursos que son captados 

por el sector piblico (dentro de un proceso de reactiva
ci6n econ6mica nacional). Para ello es necesario: 
1.1 	 Ampliar ]a base tributaria: actualizar la relaci6ri de su

jetos tributarios potenciales a nivel nacional. regional 
y local. 

1 .2 Modernizar, simplificar y articular los diferentes regi
menes tributarios. 

1.3 	Revisar las leyes de incentivos tributarios por descen
tralizaci6n (ya que actualmente son mfiltiples y ca6ti
cas y no han logrado sus objetivos). 

2. 	 Incrementar la captaci6n de Iriiress Propios: por los Go
biernos Regionales (GR) y Gobiernos Locales (GL), para
Io cual es necesario "explotar'" las fuentes posibles: 
- contribuci6n por mejoras
 
-- recuperaci6n de inversiones
 
- empresas regionales y municipales
 
- nuevas tasas y contribuciones.
 

3. 	 Incrementar los rubros considerados ]ngreso Propios dele
gando fuentes del Gobierno Central al GR y GL. Entre 
esios tenemos: 
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- participaci6n en la renta de recursos naturales (Art. 
121). 

- canon (concesiones) ahora es fuente de ingresoE del 
Gobierno Central. 

- otros impuestos: por ejemplo a las imporraciones, Im
pucsto General a las Ventas, etc. 

4. 	 Transferir o delegar funciones y fondos de inversi6n de 
otras instituciones a los GR y GL; por ejemplo de COO-
PuP, INADE, de Jos Ministerios, etc. 

5. 	 Modificacidn del Sisterna Presu.,uestal y fortaleuer su re
lacibn con et Ristema de Planificaci6n. 
5.1 	Una n:isma instituci6n debe condensar la conducci6n 

del proceso de planificaci6n y el proceso presupuestal 
norrnando y coordinando la e;: oraci6n de los planes 
y presupuestos a nivel nacional, regional y local. 

5.2 	Los Planes deben fornularse de manera que los pro
gramas de inversi6n y asimismo -1presupuesto se des
p-'enda fdicilmente de 6ste. 

5.3 Adaptar la interrelaci6n entre Plan y Presupuesto a 
las necesidades del regimen econ6mico-financiero de 
los gobiernos regionales, cuando empiecen a imple
mentarse. 

5.4 Modificar la Ley Orgdnica del Presupuesto; conside
rando los siguientes aspectos: simplificaci6n del Sis
tema Presupuestal; introducci6n de la visi6n regional
(departamental) complernentando el enfoque secto
rialista predominante ahora, fortalecimiento de la ca
pacidad tdcnica regional y local para planificar y pre
supuestar: redefinici6n del rol del MEF: generar meca
nismes que permitan el manejo de la varkable ifla
ci6n; entre otros. 

5.5 Modificaci6n del sistema de Caja Unica flexibilizando 
su manejo, manteni~ndose bUsicamente como concep
to administrativo-contable; y estableciendo parcial
mente a nivel regional y local ]a captaci6n y uso de 
fondos, otorgando asi, autonomfa relativa a los go
biernos regionales y locales. Diferenciar modificacio
nes en el corto plazo y otras para el mediano plazo. 

5.6 	En lo inmediato, es necesario restablecer los Calenda
rios de Compromisos Trimestrales con montos mini
mos garantizados que impidan los graves problemas 



de inseguridad e iliquidez que sufren las Coiporacio
nes y Muticipios actualnente. 

6. 	 Mejowmr sustancialmente la capacidad de ostos organis
mos descentralizados para gene.ar, promover y desarro
ilar un .nmrii sistema de pre-inversin con paquetes de 
proyectos priorizados; ponicndo a estos organismos en 
posicifn de recibir financia;miento porque muestran viabi
lidad t6cnica. 

El sistema debe part;r dcvdc proyectos de nivel cornu
hal hasta proy-ctos de nivel departamental o regional, pa
sando por progranias microregionales especfficos, con
temnplando um;i metodologia ad cc Luda para priorizar in
versiones para el desarrollo integral de la zona. 

Una partc de esta tarea puedc ser financiada con un 
Fondo de Pre-inversidn, cuyo depositirio puede ser CO-
FIDE; y otra, con recursos propios. 

7. 	 Mejorar el control ampliando y profundizando la presen
cia del sisterna de control a todos los niveles, a nivel cen
tral, regional (departamental)y local. 

Implementar el control financiero y fisico con el apoyo
de autoridades y ]a organizacidn de la poblaci6n benefi
ciaria. 

Mejorar ]a coordinacidn del MEF y del INP y de los sec
tores enire si y con los organismos descentralizados. 

11. Es necesario redisehar los canales institucionales y las po
liticas financieras que permitan una real promoci6n de ]a in
version no ptIblica (privada y asociativa) descentralizada. 
1. 	 Recomposicidn institucional del Sistema Financiero, don

de lo central deberd ser un replanteamiento de la Banca 
de Fornento y la Banca Regional, que se fusionarian para 
actuar como una banca multisectorial regional que se 
constituya en el brazo financiero de las polfticas para el 
desarrollo de departamento y regiones. 

2. 	 Reestructurar las Cajas de Credito Municipal e impulsar
la Banca Municipal dirigido a apoyar a los pequefios pro
ductores. 

3. 	 Disehar instituciones y formas especificas para apoyar a 
las agrupaciones campesinas, impulsar los Fondos Rotato
rios. 
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4. 	 Implemenar mecanismos efectivos de coordinaci6n de las 
instituciones crediticias a nivel central y regional; compa
tibilizar los planes de desarrollo de corto plazo con los 
programas monetarios nacional y rogionales. 

5. 	Consolidar lineas de crgdito promocional y revisar la con
cepci6n del crddito promocional vigente. que haga accesi
ble este financiamiento al pequeflo y mediano productor. 

6. 	 Priorizaci6n del cr6dito por ireas y actividades, preferen
:emente el agro y la agroindustria en las regiones. 
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