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I. CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA
 



I. ANTECEDENTES 

El Proyecto Regicnal d- la Agencia para el Desarrollo Internacional (A.I.D.) dirigido a 

Mejorar la Administraci6n Financiera en America Latina y el Caribe (LAC/RFMIP), 

presenta un enfoque novedoso er el afdn de ayudar a los gobiernos de Am6rica Latina y 

el Caribe a mejorar los sistemas de administraci6n financiera y aumentar la eficiencia en 

la utilizaci6n de sus escasos recursos financieros. 

El proyecto propone, principalmente, el adecuado manejo de los recursos financieros 

provistos por la A.I.D. y otros organismos inte:nacionales; sin embargo, tambi6n estfn 

incluidos los fondos provistos por cada uno de los paises, ya que siendo imposible 

manejar de manera independiente los fondos nacionales y los internacionales, la soluci6n 

es el mejnramiento global de la administraci6n financiera. 

El proyecto est, dirigido a Latinoamfrica y el Caribe, pero con el prop6sito de 

identificar las condiciones de los paises que tienen oifgenes, problemas y proyecciones 

similares en cuanto a la administraci6n financiera y al control de los recursos pitblicos, 

se ha previsto la organizaci6n y ejecuci6n de conferencias por subregiones, las cuales se 

inician con este evento que re6ne a los paises de la Regi6n Andina. 

II. .OBJETIVOS 

La Conferencia de Altos Ejecutivo Financieros de los paises de la Regi6n Andina tuvo 

como objetivo general obtener informaci6n relativa a las experiencias, puntos de vista y 

proyecciones expuestas por 103 funcionarios responsables de la administraci6n financicra 

y el control de los recursos pfiblicos de cada pafs, y sobre esta base elaborar conclusiones 

y sugerencias que permitan orientar las acciones, tanto dei proyecto como de los 

funcionarios financieros, mediante: 



o El desarrollo de proyectos especfficos para fortalecer la administraci6r 
financiera y el control a nivel de las inst :ucione.' nacionales responsables 
de los mismos. 

o El compromiso y la acci6n de los gobiernos de la Regi6n Andina en la 
tarea de mejorar los sistemas y procedimientos financieros, y de ofrecer 
capacitaci6n t&nica y especializada para los funcionarios financieros, 
contadores y auditores gub'rnamentales. 

o La obtenci6n de "-',formes financiert sopertuncs, con un mayor grado de 
confiabilidad y que sean de utilidad parr,la toma de decisiones gerenciales. 

III. AREAS DE TRABAJO 

Dado que la administraci6n financiera gubernamental se halla integrada por diversos 

elementos, cada uno de los cuales requiere consideraci6n especial, se ha previsto que 

6stos sean discutidos independientemente por los funcionarios encargados de su manejo 

en cada uno de los paises de la Regi6n Andina. Dichos elementos son: 

a. Presupuesto 

b. Tesorerfa y Cr~dito PU'blico 

c. Contabilidad Gubernamental 

d. Auditorfa Gubernamental 

No obstante las caracterfsticas particulares que individualizan a cada una de estas 

funciones, hay entre las tres primeras una vinculaci6n e interdependencia tales que se 

integran entre sf para formar un todo coherente y arm6nico; y el propio sistema, estA tan 

estrechamente relacionado con estas funciones que forzosamente se impone un estudio 

conjunto de las mismas. 

1-2
 



IV. PARTICIPANTES EN IA CONFERENCIA 

La Conferencia se realiz6 con la participaci6n de los encargados de la administraci6n 

financiera de los siguientes paises: 

o Bolivia 

o Colombia 

o Ecuador 

o Per-6 

o Venezuela 

Los participantes desempefian actividades relacionadas con presupuesto, tesorerfa y 

cr dito piiblico, contabilidad gubernamental y control de los recursos p6blicos en cada 

uno de los paises de donde proceden. Dado que todos estos paises presentan 

condiciones y problemas similares que deben ser analizados de manera conjunta para 

ilegar a soluciones colectivas a base de las experiencias tratadas en comuin, hemos 

optado por agruparlos en una subregi6n. 

La exposici6n de las situaciones en las que se desenvuelven las actividades de cada ,rea 

en los paises y su consideraci6n individual facilit6 identificar los aspectos posilivos 

existentes y los problemas comunes vigentes, para promover las acciones que 

pos;bilitarn transferir los aspectos positivos y las tareas que debern enfrentarse para 

solventar los problemas identificados. 

Tambi6n participaron observadores inscritos en representaci6n de los colegios 

profesionales y de las entidades pfiblicas relacionadas con la administraci6n financiera. 

Esa participaci6n se di6 durante el primer dia de trabajo, en el cual se presentaron las 

conferencias t6cnicas. 
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V. METODOLOGIA UTILIZADA 

De anlogo modo a corno se efectu6 la conferencia realizada en Miami en diciembre de 

1988, se 	adopt6 durante el primer dfa de trabajo como metodologia la presentaci6n de 

conferencias en las que se trataron temas relacionados con ]a administraci6n financiera y 

el control. La tem:tica de las conferencias fue: 

o 	 Importancia del Buen Manejo de los Recursos P6blicos en el 
Contexto del Desarrollo - por Frank Almaguer, Director de 
la USAID en Ecuador. 

o 	 En Pos de una Estrategia para Mejorar la Gesti6n Financiera de los 
Gobiernos - por James P. Wesberry, Jr., Asesor Pripcipal de la A.I.D. 

o 	 Reformas de Gesti6n Financiera en Bolivia, el Proyecto
 
SAFCO - por el Dr. Jorge Ripa, Asesor del Ministro de
 
Finanzas de Bolivia.
 

.o 	 Planes de Actividad del Instituto Latinoamericano de
 
Ciencias Fiscalizadoras (ILACIF) - por la Dra. Luz Aurea
 
Sdenz Arana, Presidenta de ILACIF y Contralora del Perg.
 

o 	 Filosoffa y Estructura de la Ley Orgnica de Administraci6n
 
Financiera y Control (LOAFYC) del Ecuador - por el Ing,
 
Anibal Sol6n Espinosa A., Ex-Contralor General del
 
Ecuador.
 

o 	 Comparaci6n de los Sistemas de Contabilidad Gubemamental de 
Colombia y Perfi - por el CPC Camilo Pacheco, Asesor uel Contador 
General de la Naci6n, de la Republica del Perl. 

Las conferencias sirvieron de marco de referencia para que los participantes y 

moderadores de los grupos de trabajo pudieran discutir los temas. Al efecto, los 

participantes fueron organizados durante el segundo dfa para trabajai en las dreas 

identificadas en el punto III, sobre las cuales deblan Ilegar a conclusiones y 

recomendaciones especificas. 
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En el tercer dfa fueron presentadas, en sesi6n plenaria, las conclusiones y 

recomendaciones propuestas por los distintos grupos del trabajo, las cuales fueron 

aprobadas despu6s de su conocimiento y discusi6n. 

Los documentos preparados por cada grupo y expuestos en la sesi6n plenaria han servido 

de fundamente a este informe que divulga los resultados obtenidos, para conocimiento 

tanto de los participantes y otras autoridades gubemamentales de cada pats, como de la 

A.I.D. 

VI. 	 CONCLUSIONES POR AREAS DE TRABAJO 

A continuaci6n se presentan los aspectos mi.s relevantes identificados por los 

funcionarios encargados de la administraci6n financiera y la auditorfa gubelnamentales, 

los mismos que deben ser considerados tanto para su divulgaci6n como para buscar 

soluciones a nivel regional. 

A. 	 Presupuesto 

Si bien las experiencias de cada pats son diferentes, se han identificado tambi~n 

situaciones o problemas comunes, que han sido puestos a consideraci6n del grupo, para 

efectos de un diagn6stico que permita ]a exposici6n resumida de los principales factores 

que inciden en la administraci6n presupuestaria. 

1. 	 Legislaci6n 

Los participantes anotaron en este punto que: 

o 	 La experiencia de Peru estd basada en una metodologfa presupuestaria 
denomin: da "inflaci6n base cero", ilie consiste en un procedimiento de ajustes 
automdticos al presupuesto, debido especialmente a la hiperinflaci6n existente en 
el pafs. Estos ajustes presupuestarios, que son realizados en tres meses, presentan 
algunas dificultades en la fase de evaluaci6n, debido a que no son medibles las 
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metas fijadas para los proyectos nacionales. Los 6rganos rectores de la 
elaboraci6n y control del presupuesto carecen de los parSmetros de comparaci6n 
necesarios y no cuentan en su oportinidad con un proceso de formulaci6n real de 
las variables. 

o 	 En el caso de Colombia, la expedici6n Oe la Ley No. 38 ha transformado al 
instrumento presupuestario en una actividad versdtil, teniendo como ventaja una 
programaci6n y formulaci6n presupuestaria bastante real y conirolada por un 
6rgano de planificaci6n que ordena todo el proceso presupuestario. Se ha 
previsto, adem.s, el disefio de un plan financiero y un plan anual de inversi6n que 
permitiri integrar el control de todo el ciclo. La ley dispone que el personal 
presupuestario que dependfa de la Direcci6n General del presupuesto, pase a 
depender directamente de las entidades en las que presta sus servicios, lo cual, se 
estima, fortaleceri los mecanismos del control interno en cada una de ellas. Sin 
embargo, la capacitaci6n de los recursos humarnos en los mandos medio y 
operacionales se presenta como una necesidad inmediata, acentudndose ain rnds 
esta necesidad en los mandos ejecutivos cuya capacitaci6n es muy eventual. 

o 	 En el Ecuador se esti tramitando un proyecto de reforma tributaria que afectarA 
la presentaci6n de la proforma presupuestaria; adems se ha emitido un 
clasificador de ingresos que est, siendo discutido para permitir la inclusi6n Lie los 
ajustes necesarios. 

2. 	 Organizaci6n 

La conclusi6n general en materia de organizaci6n se circunscribe a sefialar que existe 

limitada coordinaci6n entre las macrounidades administrativas componentes del Area 

financiera, como son las de Presupuesto, Tesorerfa, Contabilidad, Cr~dito Pfiblico y 

Banco 	Central. 

3. 	 T&nicas, Procedimientos y Equipos 

Las siguientes son las principales conclusiones sobre este tema: 

o 	 Existen criterios diferentes de formulaci6n presupuestaria entre las instituciones 
que conforman el sector pfiblico de cada uno de los paises; no se utilizan t6cnicas 

1-6 



presupuestarias adecuadas, lo que impide el control y la retroalimentaci6n para la 
ejecuci6n 6ptima de los programas y los proyectos; los resultados no son medibles 
en t6rminos de metas ffsicas. 

o 	 Es generalizada la falta de documentos cientfficos de consulta que permitan 
obtener orientaciones para solucionar los problemas que se presentan en las 
realidades de cada uno de los paises. 

o 	 En Per-O, se han planificado instrumentos y mecanismos de control de base de los 
presupuestos por programas, cuyas propuestas han sido enviadas al Parlamento 
para su consideraci6n. Ademds, se ha implantado un programa piloto en aigunas 
entidades, de cuya evaluaci6n posterior y fundamentalmente del control que logre 
sobre la inflaci6n, dependeri el grado de optimizaci6n de los instrumentos 
presupuestarios. 

o 	 En Colombia, el sistema contable vinculado al proceso presupuestario puede 
tener efecto en el control de la ejecuci6n del presupuesto pfiblico; pues la 
producci6n de datos, actualmente, resulta parcial, y est~a basada en una 
metodologfa de partida simple. La nueva ley est6, previendo la soluci6n de este 
problema. 

o 	 En Ecuadoi, Ia evaluaci6n presupuestaria no se ha realizado en forma fntegra y 
objetiva; no ha sido ejecutada por la Subsecretaria de Presupuesto, debido a la 
falta de indicadores econ6micos. Adems, la liquidaci6n presupuestaria se esti 
realizando despu6s de quince meses, lo cual ocasiona un control simultdineo de los 
dos perfodos fiscales. 

o 	 En la actualidad se est, utilizando un sistema integrado de computaci6n en la 
Tesorerfa de la Subsecretarfa de Presupuesto y corresponde al Departamento de 
Estadisticas Fiscales proporcionar la informaci6n financiera a los organismos
internacionales; sin embargo, no se ha logrado ain la integraci6n con el sistema 
contable, subsistiendo el problema del control de los ingresos recaudados por ios 
bancos privados, por cuanto no hay identificaci6n para la ejecuci6n del 
presupuesto de ingresos. 

4. 	 Recursos Humanos 

En lo 	tocante a esta materia, se destaca que: 

o 	 La falta de programtw adecuadamente establecidos para la capacitaci6n especffica 
en cada Area impide contar con recursos humanos especializados. Es este uno de 
los factores que puede agravar la crisis en materia presupuestaria. Ello se debe 
principalmente a la falta de disponibilidad de recursos econ6micos. 
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o 	 En Ecuador, ]a capacitaci6n est, siendo manejada por el Ministerio de Finanzas 
en las Areas de su gesti6n; la Direcci6n de Presupuesto cuenta con una unidad de 
capacitaci6n especializada para las entidades del gobierio sectorial. 

5. 	 Informaci6n Producida 

De modo general, se concluye que la elaboraci6n de los informes internos carece de la 

puntualidad necesaria para cumplir con las fechas previstas de presentaci6n, habi6ndose 

identificado como una de sus causas los limitados recursos humanos de la Direcci6n de 

Presupuesto; y, ademf.s, que la informaci6n interna que se procesa no cuenta con un 

contenido real, lo que impide tener una base racional para tomar decisiones a diferentes 

niveles de gobierno. 

6. 	 Recomendaciones 

Las recomendaciones formuladas, tendientes a superar los problemas existentes en 

materia de presupuesto, son principalmente las siguientes: 

o 	 Para una eficiente asignaci6n de los recursos presupuestarios es fundamental el 
fortalecimiento de la evaluaci6n de los resultados, asf cormo el control de costos 
de los proyectos. Ello es necesacrio para garantizar que el proceso de 
programaci6n presupuestal se ejecute de una manera clara; obviando los 
procedimientos de sobreestimaci6n de las necesidades por parte de las distintas 
entidades. 

o 	 Si bien institucionalmente la ubicaci6n de las dependencias de presupuesto y 
contabilidad difieren entre los paises, sin que se pueda definir una ubicaci6n ideal 
para todos ellos, es necesario que se establezcan procedimientos de coordinaci6n 
y flujo de informaci6n entre ellas, que logren la conciliaci6n de cifras y evite la 
duplicidad de funciones. 
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o 	 Es una necesidad comfin a los diferentes paises la capacitaci6n urgente de los 
funcionarios vinculados a la administraci6n financiera de los recursos p6blicos, en 
todos los niveles y en todas las dreas: presupuesto, tesorerfa, contabilidad, cr6dito 
puiblico y auditorfa. Para ello, se recomienda que este proceso sea coordinado 
bajo el liderazgo de un organismo internacional como la A.I.D. y efectuado a 
nivel subregional. De esta forma se posibilita el intercambio de experiencias 
entre los paises, de manera integral en las cinco ireas; no obstante, cada uno de 
los paises beneficiarios de la capacitaci6n internacional deberdi disefiar a nivel 
local un sistema de transferencia tecnol6gica de conocimientos, garantizando su 
mds amplia difusi6n. 

o 	 Para mejorar el proceso de programaci6n presupuestaria, es importante el control 
de la inflaci6n, lo cual propiciari el mejor manejo de la balanza de pagos y
mejorard la administraci6n financiera de los recursos. 

B. 	 Tesorerfa y Crddito Pfblico 

A continuaci6n se presentan las conclusiones referentes al Area Tesorerfa y Cr~dito 

Puiblico: 

1. Legislaci6n 

Respecto a este punto, los participantes sefialaron que: 

o 	 El establecimiento de normas legales que propicien convertir a los tesoreros 
generales de cada pafs en gerentes financieros de los recursos del tesoro nacional 
es un requerimiento de caricter regional. Dichas normas deben apuntar a 
autorizar el manejo de los excedentes de liquidez a trav6s de inversiones 
financieras temporales y a la emisi6n de tftulos de tesorerfa a corto plazo. 

o 	 En varios paises se mantienen disposiciones arcaicas que no corresponden a las 
necesidades institucionales presentes, por lo que es relevante propiciar la 
implantaci6n de reglamentos y normas de tesorerfa que modernicen sus esquemas. 
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o 	 Las tesorerfas generales desearfan estar comprometidas en establecer actividades 
directas para el manejo monetario de cada pais, en conocimiento del impacto que 
tienen las operaciones del tesoro sobre la economfa nacional. Para ello, 
requieren implantar ]a programaci6n regular de las operaciones de caja que 
permita informar a las autoridades monetarias y posibilitar la conciliaci6n entre 
las estrategias de politica fiscal y las de polftica monetaria. 

2. Organizaci6n 

En cuanto a la organizaci6n para la Tesorerfa y Crddito PNiblico se destac6 que: 

o 	 Las unidades de tesorerfa requieren el reconocimiento de una jerarqufa orgfnica 
administrativa y remunerativa compatible con las responsabilidades propias de su 
gesti6n. En varios paises latinoamericanos, las tesorerfas presentan niveles 
jerfrquicos y clasificaciones de cargos inferiores a las actividades de presupuesto, 
cr~dito pfiblico, impuestos y aduanas. 

o 	 Dentro de la estructura orgdnica y funcional de las tesorerias generales se 
requiere establecer las atribuciones que permitan el ejercicio de una parte de ]a 
gerencia financiera de los recursos pfiblicos. Las tesorerfas, principalmente, 
deben dedicar sus esfuerzos a administrar la liquidez de la hacienda pfiblica y no 
limitar su actividad al cumplimiento de las funciones de oficina pagadora. 

3. Tdnicas, Procedimientos y Equipos 

Por lo 	que a tdcnicas, procedimientos y equipos concierne, los participantes sefialaron 

que: 

o 	 Es importante que se revisen los manuales de procedimientos vigentes, con el fin 
de formalizar t~cnicas y mecanismos actualizados compatibles con las nuevas 
responsabilidades que van asumiendo los funcionarios de tesorerfa en relaci6n con 
su importancia en el manejo de los fondos nacionales. 

o 	 Un diagn6stico global permiute corroborar que las actividades de tesorerfa no han 
ingresado afn en el procesamiento electr6nico de datos. Es asf que los procesos 
de pagos, de contabilidad y rendici6n de cuentas se vienen manejando en forma 
manual, por lo que el apoyo de la A.I.D. para la preparaci6n y aplicaci6n de 
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programas y la adquisici6n de equipos de procesamiento electr6nico de datos, es 

altamente necesario. 

4. Recursos Humanos 

Con relaci6n a este fundamental aspecto, se sefial6 consistentemente que el desarrollo 

de programas de capacitaci6n para los funcionarios del ,irea de tesorerfa es importante. 

En consecuencia se sugiri6 solicitar a la A.I.D. la preparaci6n de programas de 

adiestramiento y pasantfa para el personal de Tesorerfa, incluyendo cursos, seminarios y 

entrenamiento sobre el funcionamiento y operaci6n del sistema de tesorerfa de los 

Estados Unidos. 

5. Otros Temas Generales 

Al tratarse los temas generales se concluy6 que: 

o 	 Para la continuidad y 6xito en los programaas de administraci6n financiera de los 
recursos pu'blicos es indispensable el establecimiento de programas bilaterales 
entre los paises latinoamericanos, que faciliten el intercambio de experiencias en 
lo relativo a tesorerfa. El auspicio de la A.I.D. para realizar pasantfas, becas 
profesionales y la difusi6n de publicaciones especializadas sobre la materia, es 
fundamental. 

o 	 Para aprovechar las experiencias respectivas en la administraci6n de los recursos 
puiblicos, es conveniente que cada uno de los paises participantes se comprometan 
al intercambio permanente de normas legales, tdcnicas y procedimientos en los 
campas de presupuesto, crddito pfiblico, tesoreria, aduanas e impuestos. 
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C. 	 Contabilidad Gubernamental 

Las principales conclusiones relativas al drea de Contabilidad Gubernamental fueron las 

siguientes: 

1. 	 Legislaci6n 

o 	 La legislaci6n actual de Colombia no prev6 Ila aplicaci6n del sistema de 
contabilidad gubernamental integrado con el presupuesto, motivo por el cual 
deberfa iniciarse un proceso de reestructuraci6n total. 

o 	 Venezuela, Ecuador y Per6i, cuentan con legislaci6n apropiada que permite la 
aplicaci6n del sistema de contabilidad gubernamental integrado. 

o 	 Bolivia no cuenta todavfa con legislaci6n definitiva; sin embargo ha emitido 
disposiciones que han permitido la reestructuraci6n del Ministeric de Finanzas y
la creaci6n de la Subsecretarfa de Contadurfa General del Estado, y adems, ha 
definido ]a funci6n exclusiva de control posterior a cargo de la Contralorfa 
General de !a Rep6blica. 

o 	 En Venezuela, Ecuador y Peri debe establecerse una permanente actualizaci6n 
de los sistemas, normas y procedimientos. 

o 	 En Peri ha sido necesaria la aplicaci6n del principio de ajuste a moneda 
constante en la informaci6n financiera del pals, conforme la metodologfa 
aprobada en el X Congreso Nacional de Contadores Puiblicos, que incluye tanto el 
sector privado como el p6blico. 

o 	 Colombia, Bolivia y Venezuela consideran que la inclusi6n del principio antes 
mencionado en la Contabilidad Gubernamental debe efectuarse. Ecuador opina 
lo mismo, fundamentado en el proyecto de reforma tributaria que estdi en 
proceso de aprobaci6n. 
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o 	 El mejorarniento de los procedimientos contables ha sido identificado en el 
Ecuador con la preparaci6r del nuevo clasificador de ingresos y la elaboraci6n de 
un nuevo manual de Cortabilidad Gubernamental. Bolivia, a su vez, se 
encuentra en proceso de ajprobaci6n e implantaci6n del sistema. 

2. 	 Organizaci6n 

o 	 En Bolivia, la Contadurfa General depende de la Subsecretarfa de Contabilidad 
del Ministerio de Finanzas, que es responsable de emitir ]a normatividad con la 
aprobaci6n de !aContralorfa General. 

o 	 En Ecuador, la Direcci6n de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de 
Finanzas es responsable de la centralizaci6n de la informaci6n finonciera del 
Gobierno Nacional, integrado por los tres organos del Estado, sus dependencias, 
organismos adscritos y empresas. La Direcci6n de Normas y Consolidaci6n 
Financiera de la Contralorfa General es responsable de la normatividad y 
consolidaci6n de ]a informaci6n financiera del sector pfiblico, los gobiernos 
seccionales y locales. 

o 	 En Colombia no existen un- ades administrativas encargadas de las labores 
contables a nivel ministerial; solamente existe una Divisi6n de Contabilidad que 
es parte de la Contralorfa General y responsable de la consolidaci6n de la 
informaci6n remitida por las unidades de Tesorerfa de los ministerios y otras 
entidades. 

o 	 La Contraloria General de Venezuela dispone de una Direcci6n General 
encargada de la preparaci6n y prescripci6n de los sistemas de contabilidad 
gubernamental; y otra dependencia, denominada Oficina de Centraiizaci6n 
Contable, a la cual le corresponde la centralizaci6n y consolidaci6n de la 
informaci6n financiera. 

o 	 En Peru el sistema de contabilidad es manejado por la Contadurfa P6blica de ]a 
Naci6n, responsable de la normatividad y la consolidaci6n financiera. 

o 	 En los paises de ]a Regi6n Andina, por lo general, existe coordinaci6n entre las 
unidades responsables del manejo presupuestario y contable, pero es limitada 
respecto a otras unidades administrativas, como Tesorerfa y Determinaci6n de 
Ingresos.
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o 	 El control previo al gasto es ejecutado por las unidades eiicargadas del manejo 
contable, con excepci6n de Colombia, donde esta funci6n se cumple a trav6s de 1, 
Contralorfa General por medio de los auditores que forman parte de la entidad. 

3. 	 Tcnicas, Procedimientos y Equipos 

o 	 La disponibilidad de manuales de contabilidad y de normas contables de 
aplicaci6n general, constituyen instrumentos que facilian el manejo de los 
sistemas de contabilidad en Pern, Colombia, Venezuela y Ecuador. En el caso de 
Colombia, la aplicaci6n de las normas contables carece de consistencia. Bolivia 
estA en el proceso de instrumentaci6n de su nuevo sistema. 

o 	 Los m6todos de contabilizaci6n aplicados son: 

Ecuador - Devengado o mixto
 
Peri - Contado o devengado
 
Colombia - Mixto
 
Venezuela - Mixto
 
Bolivia - Mixto (previsto)
 

o 	 Venezuela, Colombia y Perui disponen de informaci6n consolidada; Ecuador 
elabora informaci6n financiera centralizada por el Ministerio de Finanzas y 
consolidada por la Contralorfa General, pero esta informaci6n no es integrada. 
Bolivia, por su situaci6n transitoriu, a_.,ica un programa de emergencia en el cual 
se prepara mensualmente el flujo de caja y la disponibilidad existente. 

o 	 Peri6dicamente se eval6pa el funcionamiento de los sistemas de contabilidad y de 
la informaci6n producida de los mismos en Per-6, Venezuela y Ecuador, 
determindrndose que los informes producidos tienen grados de confiabilidad que 
superan el 70 por ciento. En los otros dos paises, la evaluaci6n de la informaci6n 
es muy limitada. 

4. 	 Recursos Humanos 

o 	 Una situaci6n generalizada en el Area contable es que el personal que presta 
servicios t~caicos, en gran medida, no cumple con los requisitos profesionales de 
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preparaci6n acaddmica, liderazgo, idoneidad y actualizaci6n; con excepci6n de 
Venezuela que cuenta con personal con un adecuado grado de capacitaci6n. 

o 	 Realizado un andlisis de la cantidad de funcionarios que trabajan en las unidades 
contables, se concluy6 que desde el punto de vista de su nt'mero puede calificarse 
de suficiente, pero desde el punto de vista cualitativo puede sefialarse que es 
insuficiente. 

o 	 El entrenamiento del personal responsable del manejo de los sistemas contables 
es un requerimiento permanente en todos los paises del area; es asf que
prdcticamente todos mantienen una polftica sana de capacitar, incluso de manera 
obligatoria. En Colombia no se ha definido un plan de capacitaci6n que permita 
el uso adecuado de los recursos humanos y financieros. 

La orientaci6n de la capacitaci6n en contabilidad gubernamental, podrfa incluir, 
entre otros, los siguientes elementos: 

- Costos gubernamentales
 
- Sistemas de computaci6n
 
- Andlisis e interpretaci6n de balances
 
- Indicadores de gesti6n
 
- Cuentas nacionales
 
- Contabilidad especializada por sectores
 
- Deuda pfiblica
 

5. 	 Informaci6n Producida 

o 	 Con respecto a la oportunidad en la presentaci6n de los informes financieros 
requeridos en cada pais, existe un alto porcentaje de cumplimiento, con excepci6n 
de Bolivia, donde hay un atraso que oscila entre 1 a 4 aflos. 

o 	 La informaci6n financiera producida es la contemplada en las disposiciones 
legales y se elabora con fines obligatorios e hist6ricos, y no para satisfacer las 
necesidades de informaci6n gerencial. 

o 	 Respecto a la informaci6n de uso interno, tanto en las Contralorfas Generales 
como en los Ministerios de Hacienda o Finanzas, no estd determinada ni 
sistematizada. 
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6. 	 Recomnendaciones 

Las principales recomendaciones presentadas por los participantes del Area de 

contabilidad fueron: 

o 	 Es necesario que se constituya un Consejo Normativo de Contabilidad, encargado 
de dictar las normas de contabilidad tanto para el sector puiblico como para el 
sector privado y que est6 conformado por representantes de las entidades p6blicas 
y privadas. 

o 	 La Contaduria General de cada pafs debe estar conformada orgdnicamente en 
forma independiente de la Contralorfa General y en lo posible constituir an 
organismo del Ministerio de Finanzas o Hacienda. 

o 	 La revisi6n y actualizaci6n peri6dica de las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al sistema de contabilidad gubernamental es una necesidad permanente. 
En el caso de Colombia se observ6 que el requerimiento de actualizaci6n es 
mayor. 

o 	 De acuerdo a las responsabilidades institucionales y por las funciones que 
desempefian, corresponderfa a los ministerios de finanzas cumplir con la 
consolidaci6n y centralizaci6n de la informaci6n financiera, asf como de su 
anilisis e interpretaci6n. 

o 	 La unidad de Contabilidad Gubernamental debe ser independiente de las 
funciones de tesoreria y presupuesto, y, ademds, mantener el mismo nivel 
jerirquico.
 

o 	 Con el objeto de hacer oportuna la entrega de a informaci6n financiera, es 
necesario que los sistemas se computaricen de abajo hacia arriba dentro del 
esquenia jerrouico. 

o 	 Es necesario fortalecer las unidades de contabilidad gubernamental, 
principalmente en lo relativo a la calidad e idoneidad de los profesionales y en el 
nfimero de sus servidores. 

o 	 Deben desarrollarse formatos de reportes de informaci6n financiera gerencial a 
ser preparados, y determinarse las fechas de presentaci6n de cada uno de ellos, 
con la finalidad de sistematizar los procedimientos de entrega de informaci6n 
interna que sirva de base para la toma de decisiones. 
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o 	 Se debe fomentar la organizaci6n de una comisi6n permanente, conformada por
los Contadores Generales de cada pafs y otros funcionarios relacionados con las 
actividades de normatividad y consolidaci6n de la informaci6n financiera, para
compartir experiencias y lograr la transferencia o intercambio de criterios t6cnicos 
previamente desarroilados. 

D. 	 Auditorfa Gubernamental 

A continuaci6n aparecen las conclusiones formuladas en materia de Auditorfa 

Gubernamental: 

1. 	 Legislaci6n 

Las conclusiones de los participantes fueron: 

o 	 La revisi6n y modernizaci6n de la estructura y contenido de las disposiciones
legales de las Contralorfas de la regi6n en el drea de la Auditorfa Gubernamental 
constituye una ne!esidad permannte. 

o 	 La actualizaci6n peri6dica de la normatividad t~cnica y reglamentaria permitiri 
alcanzar mejores niveles de eficiencia y efectividad en las actividades de control 
ejecutadas. 

o 	 Los organismos internacionales de cr6dito deben cooperar para que los gobiernos 
establezcan criterios normativos que contribuyan al mejoramiento de los sistemas 
de administraci6n financiera, que son la base para ejercer el control eficiente de 
las inversiones financiadas por dichos organismos. 

2. 	 Organizaci6n 

Sobre 	este punto se concluy6 lo que sigue: 
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o 	 Es necesario implantar y mantener modernos principios de administraci6n para el 
buen funcionamiento de las Contralorfas, entre ellos la segregaci6n y delegaci6n 
de funciones, la determinacion de imbitos de supervisi6n adecuados y la 
simplificaci6n de procedimientos de trabajo, en concordancia con las disposiciones 
legales de cada pafs. 

o 	 Legalmente, es preciso establecer controles de autogesti6n que promuevan el 
mejoramiento de las actividades institucionales y a su vez eleven el ivel de 
producci6n de los servicios. Esta forma de operar en las Contralorfas constituiria 
un ejemplo para el resto de las instituciones puiblicas. 

3. 	 T&nicas, Procedimientos y Equipos 

Vase 	seguidamente las conclusiones sobre este tema: 

o 	 Es una necesidad del control gerencial implantar un s6lido sistema de auditorfa 
gubernamental que abarque todo el Ambito del sector pfiblico, mediante una 
planificaci6n cfclica que asegure la ejecuci6n de las auditorfas de todas las 
entidades p6blicas en perfodos razonables. 

o 	 La ejecuci6n de la auditorfa gubernamental debe enfatizar la verificaci6n de las 
operaciones lo mds pronto posible. 

o 	 El sistema integrado de auditorfa gubernamental incluye las siguientes unidades 
ejecutoras: 

Auditorfa interna, realizada por la propia unidad de auditorfa interna de 

cada entidad. 

Auditorfa extema, realizada por la Contralorfa General de cada pals. 

Auditorfa externa, ejecutada por compaf-fas privadas de auditoria, pero 
sujetas al proceso de control de calidad aplicado por la Contraloria. 

o 	 Las contralorias deben coadyudar para el buen funcionamiento t6cnico de las 
unidades de auditorfa interna, las cuales tienen como una de sus 
responsabilidades la evaluaci6n continua de los sistemas de cefntli interno. 

o 	 El sistema de control interno es responsabilidad de cada entidad pfiblica, e 
incluye la verificaci6n y aprobaci6n previa de las operaciones realizadas por la 
administraci6n, mientras el control posterior de las mismas operaciones es 
responsabilidad de la auditoria interna. 
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o 	 La auditorfa interna es importante porque permite a la auditorfa externa dar 
dnfasis al examen selectivo de las Areas crfticas; sin embargo, el grado de 
confianza que la auditorfa extema conceda a la auditorfa interna depender,5 del 
alcance y objetividad que se persiga, asf como de la capacidad profesional 'delos 
auditores internos. 

o 	 Es conveniente mantener estrechas relaciones t6cnicas con entidades de 
educaci6n superior y organismos profesionales, mediantc la suscripci6n de 
convenios para promover la investigaci6n y el desarrollo t6cnico de la auditorfa 
gubernamental. 

o 	 Las circunstancias en las cuales se desenvuelven las Contralorfas ameritan el 
establecimiento de procedimientos para ejercer el control de calidad en el 
proceso de ejecuci6n de la auditurfa por firmas privadas contratadas. 

o 	 Los informes de auditorfa constituyen el producto de las actividades de control y 
por lo tanto reflejan la imagen institucional, situaci6n que exije mantener un 
sentido constructivo al proponer mejoras a trav6s de las recomendaciones, como 
una ayuda a la gesti6n gerencial. 

o 	 Los esfuerzos que realizan las Contralorfas al efectuar auditorfas se ven 
disminuidos en los casos en que no se efecttia el seguimiento a la aplicaci6n de 
las recomendaciones emitidas. 

4. 	 Recursos Humanos 

Los participantes de la Conferencia concluyeron lo siguiente: 

o 	 La idoneidad del personal profesional de las Contralorfas es un factor 
determinante en la prestaci6n de servicios de auditorfa con niveles mfnimos de 
calidad. 

o 	 La capacitaci6n masiva que promueva el entrenamiento y la especializaci6n de los 
profesionales constituye uno de los elementos para obtener resultados eficientes 
en las acciones de auditorfa gubernamental. 

o 	 La colaboraci6n y dedicaci6n de los auditores gubemamentales se fundamenta en 
una polftica salarial que motive y estimule su actividad profesional. 

o 	 El intercambio de experiencias entre auditores de las firmas privadas y auditores 
gubernamentales, cuando trabajen conjuntamente en el sector pfiblico, facilitarfa 
la transferencia tecnol6gica y promoverfa la eficiencia. 
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5. 	 Informaci6n Producida 

o 	 La oportunidad de la emisi6n de los informes de auditorfa constituye una 
condici6n fundamental para determinar su calidad, motivo por el cual es 
conveniente ]a simplifie ci6n de los procedimientos de revisi6n y supervisi6n. 

o 	 Conviene cstablecer mecanismos para la difusi6n de los informes de auditorfa, de 
tal manera que sea factible que 6stos lieguen al mayor nimero posible de 
usuarios. 

6. 	 Recomendaciones 

Las siguientes son las principales recomendaciones formulados en el ,rea de Auditorfa: 

o 	 Revisar peri6dicamente la estructura orgdnica institucional de las Contralorfas, 
para incorporar criterios t6cnicos que hagan viables el eficiente cumplimiento de 
sus funciones y de los objetivos propuestos. 

o 	 Introducir procedimientos de evaluaci6n interna para comprobar el cumplimiento 
de estdindares, pricticas y requerimientos minimos de trabajo, orientados al 
mejoramiento de los niveles de producci6n institucional, tanto en la calidad como 
en la cantidad de los servicios. 

0 	 Promover la planificaci6n de las actividades de control con base en las polfticas 
establecidas en el m~is alto nivel y que comprenda la programaci6n por ciclos de 
tres o cuatro afios para cubrir todo el sector p6blico. 

0 	 La utilizaci6n de firmas privadas de auditorfa para ejercer el control de los 
recursos del Estado es una necesidad innegable; por lo tanto las Contralorfas 
deben definir procedimientos de control de calidad a ser aplicados durante el 
proceso de ejecuci6n de la auditorfa, para validar los reportes preparados por 
dichas firmas. 

o 	 La utilizaci6n del criterio "de arriba hacia abajo" para la planificaci6n global y la 
ejecuci6n de la auditorfa debe ser obligatoria, para promover el eficiente uso de 
los escasos recursos disponibles en ]a auditorfa gubernamental. 
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o 	 Fomentar las labores de investigaci6n y desarrollo, para lograr especializar al
 
personal de auditorfa en Areas o actividades puntuales de las entidades piblicas,
 
constituye un requerimiento que debe ser considerado de manera permanente.
 

o 	 Las Contralorfas deben disponer de un plan permanente de capacitaci6n de su
 
personal t6cnico, orientado hacia la especializaci6n en actividades determinadas.
 

o 	 Debe fomentarse el intercambio de experiencias entre el personal de las
 
Contralorfas y las firmas privadas, para lograr la transferencia tecnol6gica en las
 
dos vias.
 

o 	 La oportunidad en la preparaci6n de los informes de auditorfa constituye un
 
estfindar de calidad definido como una norma tdcnica, por lo que deberd
 
promoverse permanentemente su cumplimiento.
 

VII. CONCLUSIONES GENERALES 

A. 	 Conferencia Anual de Altos Ejecutivos Financieros 

Por unanimidad se resolvi6 que la Conferencia de Altos Ejecutivos Financieros de los 

paises 	de la Regi6n Andina, se realice anualmente y de manera rotativa en cada pais 

miembro. Se design6 ]a ciudad de Lima, Penu como sede de la pr6xima reuni6n en 

1990. 

B. 	 Conformaci6n de la Comisi6n Permanente de los Contadores Generales de 
la Regi6n Andina 

Con el prop6sito de intercambiar experiencias, discutir procedimientos de trabajo, 
identificar Areas de investigaci6n y asignar funciones relacionadas con el desarrollo 
t6cnico de la contabilidad gubernamental, se propuso la organizaci6n de esta comisi6n a 

nivel subregional. 
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C. Programa de Intercambio 

Se consider6 importante desarrollar un programa de intercambio entre las diferentes 

dreas de la administraci6n financiera gubernamental a ejecutarse mediante visitas a los 

paises para el conocimiento in-situ de los sistemas utilizados que hayan demostrado sus 

beneficios t6cnicos. 

D. Intercambio de Documentos 

Tanto las disposiciones legales, regiamentarias y normativas vigentes, como las que estin 

en proceso de aprobaci6n deben ser divulgadas entre los funcionarios financieros de los 

paises de ]a Regi6n Andina para ampliar los criterios y, de ser posible, propiciar su 

adaptaci6n y aplicaci6n en cada pats. 

E. Integraci6n de los Organismos Profesionales 

El mejoramiento de la administraci6n financiera gubernamental es una responsabilidad 

compartida con los organismos profesionales relacionados, por lo que 6stos deberfan 

estar integrados en las discusiones e investigaciones que se realicen, solicitdndose sus 

criterios y su participaci6n activa. 

F. El Mejoramiento de la Administraci6n Financiera Promueve la Eficiencia 

de las Acciones de Control 

El presupuesto, la administraci6n de caja (tesorerfa), el manejo del cr~dito ptiblico y la 

contabilidad gubernamental constituyen la base sobre la cual se realiza el proceso de 
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control. En consecuencia, la suficiencia, agilidad, sistematizaci6n y calidad de los 

componentes de la administraci6n financiera gubernamental permitird que las acciones 

de control se desarrollen de manera efectiva, eficiente y econ6mica. 
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