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I. INTRODUCCION 

La conferencla se Inaugur6 con las palabras de blenvenida a cargo de ia 
Ucencla Marta Palaclo, Directora de Presupuesto del Ministerlo de Fir'anzas de 
Nicaragua, qulen so refiri6 a las medidas dolorosas que se han terildo que 
tomar pam reactivar al pals. Declar6 que: 

'La tares fundamental de estos primeros dlez meses es pacifiear al pals. Nadle crela quo el 
goblerno Sandinista entregarla el poder o IaContra deJara las armas..." 

..."aunque tengamos quo transitar por caminos diffclles, tenemos la esperanza quo el dia do 
mafiana todo serh meorm. 

Posterlormente habl6 de los problemas comunes qua aquejan a la comunidad 
centroamericana, y expres6 palabras de agredecimlento dirigidas a la Agencla 
para el Desarrollo Internaclonal (A.I.D.) por el esfuerzo de integraci6n y 
cooperaci6n que realiza con los parses de la regi6n, mediante su proyecto pare
Mejorarla Administraci6nFinancieraPTblica de Latinoamricay el Caribe 
(L4CRFMIP), estimulando el sentido de fraternidad y cooperaci6n entre los 
pueblos. 

La Licenclada Marta Palaclo reiter6 su acogida y deseos de txito a los 
participantes para posteriormente presentar al Contralor General de Cuentas de 
Guatemala, Llcenciado Manuel Maza Castellanos, quien agradeci6 la 
hospitalidad de la hermana Repbllca de Nicaragua y, brind6 una resefia de la 
avolucl6n de las distintas reuniones de los Directores de Presupuesto, 
Contabilidad y Tesorerfa de Centro Am6rica durante las d6cadas de los arios 
sesenta y sententa, las cuales tuvieron excelentes resultados, uno de ellos: la 
puesta en prctica del Manual de Planificaci6n y Programaci6nPresupuestaria, 
cuyos clasificadores fueron totalmente congruentes par Zoda el drea 
centroamericana y fueron compatibilizados con el Sistema de CuentasNacionales. 

Desafortunadamente, estas Reuniones de Directores se vieron postergadas 
hasta que en el ahio 87 por iniclativa de Costa Rica, Guatemala y El Salvador se 
retom6 nuevamente la Idea de Ilevarlas a cabo, con el apoyo en esta 
oportunidad de la Organizacl6n de los Estados Americanos. 

El tema abordado en las tres primeras reuniones fue el de la "Gesti6n FInanclera 
en los Parses Cantroamericanos", en virtud de los graves problemas par los que 
atraviesa Latinoam6rica, especlalmente Centro Am6rica, en ei orden de la 
admlnistraci6n financlera. 

El Lic. Maza Castellanos concluy6 su disertaci6n expresando que el tema de la 
gestl6n financlera debe seguir slendo tratado con el agregado del tema de la 
corrupc16n, puesto que ... "6ste es un cdncer que hay que extipar y que ests 
fntimamente ligado a la gesti6n financiera'. 

Finalmente, expres6 sus deseos de 6xito para la conferencla y para los 
funcionarios en su desempeflo dentro de la gestl6n financlera y en su lucha 
contra la corrupcl6n. 
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III. CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAIO 

Contabdad Gubemanwental y Presentaci6n de Informs Financiero 

Los parilcipantes concluyeron que la revisl6n yactuallzacl6n de las
 
disposiciones legales relacionadas con la administraci6n financiera en general, y
 
con la contabilidad gubernamental en particular, constituye el principal elemento
 
a considerar para el mejoramiento y tecniflcac16n de las funciones de control e
 
Informaci6n del sistema contable.
 

La inclusl6n de series hlst6ricas de los principales resultados financleros 
constituye un elemento Importante para establecer tendenclas y par la 
utilizacl6n de los niveles superiores del Estado yde los organismos
tesponsables de la admlnistrac16n do los recursos p~blicos. 

En el caso del goblomo central de los parses centroarnericanos, la 
administracl6n financlera esta centralizada en el Ministerio de Hacienda o de 
Finanzas, Incluyendo el manejo de las activildades de presupuesto, tesorerfa, 
deuda ptiblica y contabilidad. 

Recomendaciones 
Estudlar la normatlva bsica que debe compronder el r6gimen de administraci6n 
financlera e,general y de la contabilidad gubernamental en particular. 

Organizar a nivel centroamericano un equ!al tdcnico para estudiar y preparar el 
marco doctrinarlo de cardcter general para la aplicaci6n del sistema de 
contablidad gubernamental, el cual dabe comprender los principlos de 
contabilidad generalmente aceptados, las normas t6cnicas de aplicaci6n general 
y el catdlogo de cuentas global para el sistema. 

Desarrollar estudios que permitan determinar la factibilidad del manejo 
descentralizado d9 la contabilidad gubernamental yde los otros subsistemas 
que conforman la administrac,16n financiera del Estado. 

Definir los mecanismos que eviten la dupllcaci6n en el registro de los hechos 
econ6mlcos o de las transacclones financleras, de las actMiades 
presupuestarlas y contables. 

Establecer los niveles de consolidaci6n de la informaci6n financlera, de acuerdo 
con los requerimlentos propios de los usuarlos de cada pars, considerando 
entre otros, el Estado en su conjunto, los sectores econ6micos y las 
instituciones. 

Presentar los informes financleros del Estado dictaminados por los organismos
de auditora competentes, con el objeto de informar de manera Independlente
sobre la razonabilidad de la informacl6n incluida en ellos, de acuerdo a las 
condiciones y necesidades de cada pars. 
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Incluir una opinl6n independlente sobre la medida en que se cumplleron los 
planes y programas del goblerno proyectados en los presupuestos aprobados. 

Presentar resultados sintetizados en los Informes financleros, con el objeto de 
que la informacl6n sea cabalmente conocida y utilizada por los altos niveles del 
Estado y para ser ditundida a toda la cornunidad. Todo esto sin perjulcio do 
que se disponga de la informaci6n analftica para la revisi6n t6cnica en detalle 
de los resultados alcanzados. 

Incluir los ajustes por efectos de la inflacl6n y devaluacl6n en los Informes 
financleros con los resultados de la gestlin dei Estado. Los ajustes deberfan 
realizarse utilizando un Indicador representativo para cada pafs. 

El grupo considera que el tema de la descentralizaci6n es Importante tratarlo a 
fin de determinar la convenlencia de su aplicacl6n. Los participantes
propusleron el tratarnlento de este tema en una pr6xima conferencla do Altos 
Ejecutivos Financleros. 

Sitemas de Gesti6n FinancieraIntegrados (SIGEF) 

El grupo consider6 necesarlo precisar algunos conceptos: 

El Sistema de Informacl6n Financlera constituye un proceso que se apoya en 
un conjunto conformado por normas, recursos humanos y financleros y
tecnoioqa, dirigido a procesar datos y obtener informacl6n it1 y oportuna para 
facilitar la toma de decisiones a nivel de los diferentes estratos de una 
organizaci6n. El Sistema de Informaci6n Financlera proporclona los resultados 
de operacin a distintos usuarios que forman parte del entorno de la 
organizaci6n y facilita el control. 

El Procesamlento Electr6nico de Datos (PED), como meclo para satisfacer los 
requerimlentos de un sistema de informacl6n Integrado, se fundamenta en la 
configuraci6n 6ptima de los equipos y en el disefio do una base do datos, 
cuyss caracterfstlcas principales son: 

satisfacer los requerimientos instituclonales, para lo cual debe 
mantenerse la capacidad de respuesta como elemento fundamental 

capacidad de transferencla y uso de la informaci6n entre las diferentes 
instituclones 

El uso do los medlos automatizados es funci6n de la filosofia utilizada para el 
dlseilo del sistema, que puede presentarse en las sigulentes situaclones: 

si se utiliza t6nicamente una red de rricrocDiputadoras existe la 
posibilldad de crear "islas"autoabastac.da le Iiformacl6n, factor que
podra Iimitar las posibilidades de integrac6rn de los ,,istemas de 
informacl6n 

http:autoabastac.da


* 	 el uso de unidades centrales de PED con la posible desventaja de una 
reducida particlpaci6n de los usuarlos en la definici6n de prioridades y
disefio de las aplicaclones 

Gestl6n financlera publica (Sector p(zblico no financlero) 
Son las acciones dirigidas a la custodla y mejor manejo de los recursos 
financieros pLblicos; su objetivo consiste en minimizar los costos financleros y 
preservar los activos de una lnstituci6n a fin de cumplir con los objetivos de 
dicha Institucl6n, los cuales deben estar en concordancla con la polftica fiscal. 

El concepto Ui'ico de contabilidad como elemento bgsico de 
integraci6n 
La contabilidad, ccnsiderada como un sistema, proporciona informacl6n que 
reune atributos bdslcos de oportunidad, confiab'lidad y utilidad: 

* 	 para los responsables de la toma de decislones a nivel Intemo de las
 
Instituclones que conforman la admlnlstrac16n piblica
 

0 	 para qulenes dlctan y ,coordinan las polfticas financleras del Estado 

* 	 para apoyar a la conlerencla el registro de las cuentas naclonales 

0 	 para documentar el desarrollo de todas las fases del proceso

presupuestarlo
 

0 	 para obtener informacl6n para uso de los organismos flnancleros, 
naclonales, regionales e Internaclonales 

* 	 para satisfacer requerimientos de control Intemo y de auditorla 

El sistema de gestl6n financlera Integrado debe satisfacer los siguientes 
requlsitos: 

Presupuesto 
Idealmente, un sistema presupuestario comprende, cuando se refiere al proceso 
de formulacl6n, un clasificador (inlco dp uentas para el sector piblico, que
permita la aslgnacl6n de cuotas para gastos y la agilldad en el proceso de 
ajustes producto de las rrodificacior , producidas durante la etapa de 
discusi6n y aprobacl6n. Con respecto a la ejecucl6n, el flujo de documentos 
debe realizarse de manera oportuna hacla la unldad de contabilidad. 

Tesorera 
El concepto de caja 6nlca en la adminlstraci6n central constituye la altemativa 
vdllda para fortalecer el manejo de los recursos, ya que permite maximizar el 
uso de los fondos. 



Las transferenclas de fondos de la administraci6n central hacia las Instituclones 
aut6nomas y empresas p6blicas, debe fundamentarse en un manejo con 
restrlccl6n dirigido a proveer fondos a las Instituclones que realmente los 
necesitan, en funcl6n de un seguimiento adecuado de sus respectivos 
programas de caja. 

La colocacl6n de recursos disponibl3s a corto plazo en funcl6n de los 
requerimlentos de caja, proporclona recursos adiclonales al tesoro producto de 
los rendimientos financieros. 

Mantener informaci6n sobre el movimlento y los saldos de las cuentas 
bancarias del sector piblico, contribuirS a quo la Tesorerfa disponga de !a 
informaci6n basica para gerenclar sus actividades de caja. 

Los fondos destinados a subsidios y aportes deben ser objeto de segulm!ento, 
para lo cual la Tesorefa debe mantener informacl6n oportuna y actualizada 
sobre su manejo. 

Crfdito p6blico
La participaci6n de distintos entes piblicos en el proceso quo culmina con la 
obtencl6n de financlamlento interno o externo para la ejecucl6n de proyectos
de inversl6n, ademds de las distintas Interpretaclones y manejo do los datos 
dirigidos a satisfacer requerimlentos de cada uno do los organismos 
Involucrados, dificulta las posibilidades de consolidar Informacl6n y presentar 
reportes confiables sobre la situacl6n de endeudamlento de cada pals. 

La integracl6n del control 
Una de las dificultades para el ejerciclo del control por parte de las instituciones 
superlores de audltorfa es la falta de conflablildad y oportunidad de los datos 
financleros y de gesti6n proporcionados por los entes ptbllcos. Contar con un 
sistema de gest16n financlera y do informaci6n oportuna y confiable, es un 
elemento fundamental para poder ejercer un rdpido y adecuado control. 

Las unidades do auditorfa interna juegan un papel muy Importante en la 
optimizaci6n de los recursos destinados a la auditorfa, considerando la funcl6n 
rectoi" que le corresponde a los organismos superiores de auditorfa. Un 
proceso de integraci6n comprende: 

La sistemati7aci6n por medio del disefio y difusl6n de normas y 
procedirnlentos de uso comn para los organismos superores de 
auditorfa y las unidades de auditorfa interna 

La complementacl6n por medio de la orientP,cl6n y evaluacl6n de los 
programas de actuacl6n de las unidades de auditorfa interna po los 
organismos superiores 



El fortaleelmlento de la gestl6n de auditorla al Integrar los recursos 
disponibles en las unldades de auditorfa Interna con los disponiblos en 
organlsmos superiores, evftando la duplicldad de esfuerzos 

El sistema Integral comprende tanto la complementac16n con las unidades de 
auditorfa Interna como la ampllacl6n del alcance de la auditorfa tradicional hacla 
el an~lisls de la eficlencla y efectividad en el manejo de los recursos pibllcos. 

Rocomendaiones 
Para que funclone un sistema de gesti6n financlera Integrado, es convenlente 
que se cumplan algunos supuestos bAsicos: 

Existencla de una ley general sobre administraci6n financlera 

Centralizaci6n de la normativa t6cnica 1asica y descentralizaci6n 
operativa en su aplicaci6n 

Deflnlci6n de priorldades en funcl6n de la Importancla financlera de las 
entidades pfiblicas 

Promover la gerencia financlera del Esiado 

Capacitac16n yadlastramiento de los funclonarios ptblicos 

Los participantes recomendaron la implantaci6n do un sistema electr6nico de 
datos, para satisfacer los requerimlentos de un sistema integrado de 
Iformaci6n, en concordancla con la polftica fiscal. 

Se recomend6 Integr-ir la informaci6n sobre los proyectos de inveasi6n en una 
base de datos, que permita: 

establecer la elegibilidad de los proyectos Je acuerdo con las 
prioridades 

seguir las negoclaciones de los pr6stamos 

realizar desembolsos segin los programas ,Je inversi6n; transferir 
fondos hacia los Intermediarlos financieros y usar los fondos por parte
de las unidades ejecutoras 

obtener informacl6n de las diferentes fuentes de registros sin incurrir en 
duplicidades, que origlnen costos Innecesarlos 



Problemas Tpics de la Administrct6n Fwaciera en Centro Amn ica 

El grupo consider6 las sigulentes Areas como puntos comunes de los 
problemas que se presentan en la gestl6n financlera de los goblernos 
centroamericanos: 

Frecuente falta de transparencla y credibilidad en la administraci6n finarciera 
del gobierno. 

Falta de voluntad yapoyo politico para promover programas de saneamlento y
melora de la gestl6n flnanclera, para modernizar la legEslacl6n vigente y,para
motivar y mantener la dlsciplina fiscal yadecuados controles internos de la 
gesti6n financlera. 

Deficlenclas en el proceso presupuestarlo, debido a la falta de una clara 
definlcl6n de la estructura del sector piJblico y de las facultades normatPvas y
operativas del ciclo presupuestarlo. En algunos pafses, el presupuesto general
del Estado no incluye atodo el sector piblico. La falta de Informacl6n oportuna 
y confiable sobre la ejecuci6n y liquidacl6n presupuestarla, diflculta una real 
estimacl6n de Ingresos y gastos que se relacione con una programac16n 
objetiva. 

No existe un cabal entendimlento del alcance de las funciones de las Tesorerfas 
Geierales, por Ioque al Tesorero G.neral se le considera simplemente un 
pagador principal. No se utilizan sistemas yt6cnicas modernas de 
administraci6n del efectivo, que mantengan pron6sticos de caja, planes 63 
inversl6n y estudlo de alternativas de financlamiento. 

Los sistemas de determinacl6n y recaudaci6n son deficlentes; afectan el 
cumplimlento de objetivos y metas ydisminuyen las fuentes de financlamiento. 

La falta de informaci6n finzrnclera conflable yoportuna, afecta el funclonamlento 
adecuado de los otros sistemas. 

Falta de motlvacl6n de los empleados piblicos. 

Recomendadones 
Producir Informes financleros conclsos, claros, oportunos y suficlentes, 
divulgados a todo nivel del goblerno, al leglslativo y al pueblo. Se debe evitar el 
manejo de transacciones financleras en forma secreta. 

Que el personal t6cnico de nivel superior, estudle y presente al 6rgano 
ejecutivo, Iniclativas de nuevos sistemas de trabajo yde proyectos de ley que
modernicen la administraci6n financiera de los goblernos. 



Fomentar una campafa de consclentizacl6n y divulgaci6n, utIlizando, los medlos 
de comunicacl6n social y por medlo de las organizaclones profeslonales y
cMcas. Lanzar una campafa de autocontrol y disciplina financlera en el sector 
pi blico. 

Elaborar un sistema Integrado de gesti6n financlera que considere todos los 
componentes del mismo, incluyendo al presupuesto. Dar una deflnlcl6n preclsa 
del sector pcbllco e Incorporar en el presupuesto a todos sus organlsmos. 

Elaborar manuales de presupuesto y clasificaci6n de cuentas que incorpore, las 
disposiciones normativas y ayuden a su gestl6n operativa. 

Con base en un sistema intogrado de gestl6n financlera, definir con preclsi6n el 
alcance do las funclones de las Tesorerfas Generales y elaborar manuales de 
operaci6n que Incorporen slstemas modernos de adminlstracl6n del efectivo. 
Este deberfa considerar las alturnativas que so pueden utilizar en 6pocas de 
inflaci6n. 

Actualizar los datos de valores por cobrar a favor del sector pibllco, tanto por 
ejerciclos anterlores como por emlsi6n de documentos de cobro futuro. 

Crear un amblente de conflanza en los contrlbuyentes, medlante la 
demostracl6n evidente del adecuado uso de los recursos p6bllcos que hacen 
los funclonarlos y empleados en sus respectivas dreas de responsabilidad. 

Brindar facllidades para que los contribuyentes efecten el pago, sin detrimento
 
de los medlos de control necesaros.
 

Evaluar los slstemas de contabllidad vigentes, para localizar las causas de las 
probables deficienclas y canalizar las acclones que hagan posible disponer de 
informacl6n Otil para la toma de decisiones. 

Diseuiar y mantener programas de capacitacl6n continua y elaborar polfticas 
salariales acordes a las funclones y responsabilidades. 

Estimular la vocacl6n de serviclo en los empleados ptblicos, para que cumplan 
con honestidad y dillgencla sus actividades. Un mecanlsmo aproplado puede 
ser la emisl6n de principlos de 6tica para los funcionarios y empleados 
pibllcos. 

C6mo Combatir la Corrupci6n en el Gobierno 

Sesionando conforme a la agenda preparada, el grupo escuch6 las 
exposiclones generales basadas en las experiencias de sus mlembros, para
luego pasar al anlisis de conceptos especfficos relaclonados con las 
corrupcl6n gubernamental, para posterlormente pasar a la formulacl6n de las 
recomendaciones. 



La formacl6n moral y 6t;ca es una responsabilidad de los niveles familiar, 

religloso, cfvico, profesional y de serviclo ptblico. 

"La formacl6n moral y 6ticA es fundamental para combatir la corrupci6n en el goblerno' 

Producto do las dellberaclones se Ileg6 a las sigulentes concluslones: 

La denuncla y existencla de casos o problemas de corrupci6n en el 
sector p=blico, es una realidad que no ha sido atendida por el Estado 
en forma efectiva 

Los organismos encargados del control de la Hacienda Pblica no 
cuentan con lo, rectirsos y el apoyo adecuados para cumplir con sus 
atribuclones 

Necesidad del diseho y promocl6n de campafias educativas 
moralizadoras para la cludadanfa en general, y para los funclonarlos y 
empleados pibllcos en particular 

Los sistemas de control Interno en el sector p6bllco son deficlentes 

Inexistencia de un archivo de casos de corrupci6n gubernamental que 
permita identificar los hechos que constituyen una conducta ilfcita 

Son evidentes las dificultades de los organismos competentes para 
obtener las pruebas concluyentes en la comisl6n do delitos econ6micos 

Necesidad del debate ablerto y franco en foros p~blicos sobre el 
problema de la corrupci6n, que atafie a nuestras naciones 

Recomendadones 
Se requlere la voluntad polftica de los goblernos para tomar la decisi6n de 
combatir serlamente la corrupci6n gubernamental. 

Dotar de los recursos y el apoyo necesarios a los organismos contralores del 
Estado, para el cabal cumplimlento de sus responsabilidades, a efecto de 
prevenir la corrupc16n gubernamental. 

Iniclar campahas de divulgaci6n de programas que aflancen los valores morales 
y 6ticos en el indMduo, que lo capacite para desempeflarse responsable y 
honestamente en la administraci6n p6bllca. Debe considerarse la inclusl6n de 
materias relacionadas en los planes de estudio de todos los niveles do 
educaci6n, partiendo del primarlo. 

Promover el establecimiento de s6lidos y efectivos sistemas de control interno 
en el sector gubernamental. 



Crear un archivo de casos de corrupcl6n que sfrva como Indicador y como 
base en el entrenamlento del personal t~cnico encargado de combatir la 
corrupci6n. 

Continuar el estudlo y anlisIs profundo y clentffico de este problema en foros 
piblicos a todos los niveles, a fin de encontrar alternativas de solucl6n a corto 
plazo, dada la gravedad yenvergadura del problema. 



El Grado de Cntmralizad6n del Proceso Prsupuestafio 

La base de discusl6n del tema constltuye el planteamlento sobre la 
centralizaci6n normativa y la descentralizacl6n operativa del proceso 
presupuestaro. 

Despu6s de conocer un planteamlento general sobre la realidad de cada uno de 
los parses representados, se procedi6 a seleccionar ios puntos considerados 
sustantivos para responder a una serie de Interrogantes, en el contexto de los 
diferentes escenarios ae la gestl6n presupuestarla. 

La centralizaci6n normativa 
El grupo considera que la centralizacl6n normativa, entendida como la definici6n 
de polfticas presupuestariasparael sectorpfiblico, la instrumentaci6nde sistemas de 
informaci6n que posibiliten definiry evaluarel cumpliniento de dichaspoliticasy el 
desarrollode normasy metodologias, generalesy comunes, constltuye una 
necesidad comtn en los parses centroamericanos, dirigida fundamentalmente a 
que el proceso presupuestario del goblerno central se cumpla conforme los 
lineamientos de la autoridad presupuestaria. 

Sin embargo, el sector descentralizado de la adminlstraci6n p6bllca, a pesar de 
ser cuantitativamente mcs representantivo dentro del total de gastos del 
presupuesto pI'blico, generalmente no se encuentra obligado a observar las 
directrices generales emitidas por la autoridad presupuestaria. 

Tal situacl6n en ocasiones trae como consecuencla lo sigulente: 

Los entes descentralizados no se responsabilizan del pago de sus 
proplas deudas, la cual es asumida por el Goblerno Central 

Concentraci6n de esfuerzos en la formulacl6n y control del presupuesto 
del Goblerno Central, que representa solo una parte del gasto ptblico 

Dificultades para la -edistribuci~n de recursos originados en los entes 
descentralizados hacla el resto del sector piblico 

Desequilibrio durante el ejercicio presupuestarlo 

Organos centrales de presupuesto
El grupo considera que es una necesidad la centralizacl6n normativa por medio 
de una autoridad presupuestaria, que act~ie en forma coherente con la unidad 
de planlficacl6n del Estado, cuyas directrices comprendan la totalidad de las 
formas de organizaci6n de la administracl6n pitblica, atribuy~ndole entre otras 
las sigulentes funciones: 

Formular, dictar, actualizar y vigilar el cumplimlento de las normas que
regulan las fases del ciclo presupuestario del sector ptiblico 



Velar por el cumplimlento de Is polftica fiscal del sector pibllco no 

financlero 

Ajustar la normativa en el caso de los parses con procesos de inflaci6n 

Fortalecer la definlci6n yapl!cac16n de normativas en cada instituci6n 
en concordancia con las normas generales 

Estructurar el presupuesto por dreas de responsabilidad ccto base 
para la presentaci6n de Inforrnes oportunos 

Herramlentas de una adminstracl6n presupuestarla
 
A fin de lograr un grado adecuado de eficlencia y eficacia de las proyecciones
 
presupuestarias se requieren elementos de apoyo adicionales, tales como:
 

Integraci6n de los sistemas de informacl6n manejados por las diferentes 
instancias (Contralorfa, Presupuesto y Contabilidad, entre otros), a fin 
de contar con la informacl6n oportuna para evaluar el grado de 
eficlencla y eficacla de la administraci6n pibllca 

Contar con un banco de datos de planes y proyectos de inversl6n, a fin 
de que la autoridad presupuestaria evalie el impacto de los mismos al 
momento de la formulacl6n del presupuesto y su relacl6n con las 
polfticas en materia de gesti6n financiera, asf como las necesidades de 
fondos para 0 perfodo de operaci6n, quo garanticen el funclonamiento 
de las obras conforme a lo previsto 

Elabomci6n de indicadores, tornando en cuenta para su deflnici6n y 
adecuada Interpretaci6n, las caracterfsticas e idiosincracla de cada pals,
tales como la ubicacl6n geogr.fica, composci6n y distribucl6n do la 
poblaci6n. 

Descentralizaci6n operativa 
Es necesario descentralizar los controles y operativIdad del sistema 
presupuestarlo con relac6n a las unidades ejecutoras, a fin de que se 
responsabilicen por la administraci6n dG los recursos para los fines previstos, lo 
que Implica su participac6n en la formulac16n, ejecuci6n y evaluacl6n do las 
acciones realizadas en el perfodo presupuestaro. 

Requerimlentos complementarlos del sistema presupuestarlo
Los aspectos de centralizaci6n normativa y descentralizacl6n operativa del 
presupuesto requieren, ademds de su implantaci6n, los siguientes factores que 
condicionan su 6xito en las etapas de disefio, funcionamlento y ajuste: 

Estudlos de necesidades y definici6n de programas de capacftacl6n 
dirigidos a los distintos estratos de la organizaci6n de tal forma .queso 
desarrolle una cultura do la admlnlstraci6n presupuestarla 



Dotar al sistema de la tecnoiogla necesarla acorde con el grado de 
complejldad 

Procurar los recursos materiales y la asistencla t6cnica necesarlos para 
el desarrollo del sistema 

Finalmente, Ios participantes declararon que: 

... "Siendoel inter&sde los paisesparicipantesen la confffmcia el mejormiento, 
desarroflo y aplicaci6nde nuevas tMcnicas que contribuyana modemizar el sistema 
de gest6n fnaniera, se hace sumamente necesaroel apoyo y la asistencia tcnica 
que puedanproporcionarkov organismosinteniadonale de lo cualconstituye un 
ejemplo el desarrollode esta IV Conferenciade Altos Ejecuthlos Finncierosdo 
CentroAmieca y Panui " 



IV TEMAS EXPUESTOS 

La Contabilidad Gubernamental y Presentacl6n de Informes 
Financleros en Chile 

Leonardo Snchez 
Consultor Fondo Monetarlo Internaclonal 

Una defmici6n de contabilidad 
Leonardo Sdnchez nos presenta un interrogante: .para qu6 sirve la 
contabilidad en el goblernu? La contabilidad es una forma de evitar excesos 
presupuestarios, es un mecanismo para asegurar el control de la honestidad y
legalldad en el manejo de los recursos del estado; La contabilldad es Nun mal 
necesarlo". 

Si camblamos el enfoq 'e tradiclonal de "qu6 es la contab;.idad" advertimos que
6sta cubre un espectro mayor que el puramente estructural, slendo la 
contabilidad un mecanismo de apoyo a los responsables 6n la toma de 
decisiones, respondlendo a las necesidades del ejecutlvo medlante la 
presentaci6n oportuna y comprensible de los informes financleros. Por lo tanto, 

..."la contabilidad ha dejado de ser un ctimulo de estados contables 
estructurados en un lenguaje muchas veces Incomprensible y no slempre 
en la -.casl6n requerida..." 

Finalmente, la contabilidad tiene la misi6n de colaborar en todo aquello que 
tenga relaci6n con el uso de recursos y fuentes de flnanclamlento expresables 
en t~rminos monetarios, y ser capaz, al mis-ro tlempo, de integrarse con otras 
disciplinas de manera qua el tomador de ducisiones pueda recibir aquella
informaci6n que efectivamente le p6rmita elegir la major alternativa dentro del 
procesr de toma de decisiones. 

Los sistemas de informaci6n 
La contabilidad no es slnc un subsistema del sistema do irormaci6n,
entendlendo como sistema de Infonnaci6n al conjunto de recursoshumanos, 
estructura organizacional, equipmiento, procedimientos administrativos y otros 
apoyos logisticos con la finalidadde recolectar,clasificar, almacenar,modificar, 
actualizar y transmitirinfornaci6noportunay relevante de apoyo alproceso de toma 
de decisiones. 

La misl6n primordial de la contabilidad, como subsistema de informaci6n, es 
Informar acera de los cambios cuantitativos ycualitativos de los recursos y 



obligaclones expresables en t6rminos monetarios, sin que exista 
necesarlamente un divorclo con otras disciplinas, o que una dependa de otra. 

La adminitraci6n fmanciera en Chile 
En el aiio 1975 se inici6 en Chile un proceso destinsdo al establecimlento de un 
Slsema de Administracl6n Financlera del Estado, bajo una nueva concepc16n 
en cuanto a la direcci6n de las finanzas se refiere, buscando optimizar el 
empleo de los escasos recursos. 

El nuevo r6gimen de administraci6n financiera Incorpora preceptos y t6cnicas 
avanzadas de la Ciencla Administrativa, que establece una clara definlcl6n de 
conceptos, ,mbftos y procesos de la administraci6n, ademas, posiblita la 
concentracl6n de las decisiones m6s Importantes a nivel global del Sector 
POblco, descentralizando la ejecuci6n de programas y proyectos especfflcos y,
agilizando los procedimientos de recaudacl6n, pago, registro y control. 
Considera al sector pib!ico bajo una cor,;&pcifn mds amplia del mismo, 
Integrando a todas las entidades de que se vale el Estado par la consecucl6n 
de sus objetivos. 

... " La ley conceptualiza el Sistema de Administracl6n Financlera como un 
conjunto de procesos administrativos que permiten la obtencl6n de 
recursos y su aplicaci6n a le concrecl6n de los logros de los objetivos del 
Estado"... 

Tenlendo en cuenta esta perspectiva, se reflri6 a los logros alcanzados en Chile 
en materla de presupuesto y contabilidad: 

Premupuesto 
Si blen el presupuesto ha adoptado la estructura tradicional del origen de los 
Ingresos y el destino de los gastos, dej6 de ser una mera expresl6n de cifras de 
aflos anteriores, sino que a trav6s de 61 se proyectan y asignan los recursos en 
el tiempo de acuerdo con las priorld-de;, definidas, en especial en la 
planflcac16n, plan de inversi6n piblica que incluye la evaluaci6n de los 
proyectos, en t6rminos do su rentabilidad econ6mica y social, como tambln 
considera los efectos macro-econ6micos y los resultados alcanzados en afos 
anteriores. 

Contabilidd 
Dentro de la nueva concepci6n de la Administraci6n Financiera, la contabilidad 
necesarlamente debl6 adaptarse a las nuevas exigenclas y transformarse en una 
real herramlenta de apoyo al proceso de toma de decisiones de la 
Administraci6n. 

Fue necesarlo proyectar un sistema sustentado en la teorfa contable de general 
aceptaci6n, y on un contexto de sistema de informacl6n, bajo las caracterfsticas 
de Integral, 6nico y uniforme. El sistema se proyect6 sobre la base de una 



descentralizacl6n de los registros a n|¢el de cada una de las entidades ptIblicas, 
y una centralizacl6n de datos globales en distintos niveles de sfntesis. 

Una de las finalidades bAsicas del sistema es la Integracl6n de los movimientos 
financleros presupuet.arlos y patrimonlales. En el sistema se reconoce que el 
presupuosto y la contabilidad son dos t6cnicas al serviclo de la Administraci6n, 
ambas con objetivos claramente definidos que pueden compartir datos, pero 
que no son dependientes una de otra en t6rminos de contenido. 

Etados Financiems en Chile 
Se generan Informes en forma per!6dlca en apoyo de los responsables do la 
toma de decislones, adamds del tradiclonal Informe Financierodel F-.t,-, a] fin 
del ejerciclo contable. 

Actualmente se ha reducido el nt~mero do estados contables, con la finalidad de 
centrar la atencl6n en aquello, que en efecto muestran el comportamlento 
econ6mico financlero del Estado, siendo complementado con cuadros de 
anfllsis de tendenclas y cdlculo de tasas de crecimlento. 



Proyecto SAFCO 
Uso de Microcomputadoras 

Jorge Ripa 
Director T6cnico Proyecto SAFCO 

Antecedentes 
Paralelamente al proceso de descomposici6n yanrqula (inel orden econ6mico 
y politico de Bolivia, a Inicios de la d6cada de los ochentv, se produjo tambl6n 
una situaci6n de caos a nivel de la administraci6n financlera piblica. En 1985 
el nuevo goblerno democrdtico de Paz Zamora, dlsefi6 yaplic6 la Ilamada 
Nueva PoliticaEcon6mica, tendlente a normalizar el d6ficit fiscal y las principales
regulaclones distorsionantes que se oponan al restablecimlento del equilibrio
macroecon6mico. 

Dentro de este marco, durante los ahios 1984 y 1985 la Contralorfa General de 
la Repfiblica lider6 las actividades de diagn6stico de los sistemas de control. 
De acuerdo a las conclusiones y recomendaclones dadas por la Contralorla, a 
partir de 1986 el Goblerno di6 pleno apoyo al disefio ya las gestiones de 
financlaci6n del proyecto para establecer un Sistema Integrado de Adninistraci6n 
Financieray Control Gubemamental -SAFCO- logrdndose, a fines de 1987, 
formalizar y cumplir los requisitos para el financlamiento del Banco Mundial, 
USAID yel Tesoro General de la Naci6n. 

El proyecto SAFCO inlci6 sus actMdades el mes de febrero de 1988 con la 
constitucl6n del Consejo del Sistema Integrado de Administraci6n Financieray 
Control Gubemamental (CONSAFCO) y [a organizaci6n de su Dlreccl6n Tdcnica. 

La ejecucl6n dal proyecto se dMdi6 en dos aspectos: la reforma do los 
sistemas de Administraci6n Financlera, tales como los de Presupuesto,
Contabilidad, Tesorera, Cr~dlto Pi'blico y Reforma del Ministerio de Finanzas; y
los sistemas de Control, Capacitaci6n y Programa de Emergencia. 

Gadeiactas 
El Proyecto de Ley de la Rept~blica para el SAFCO fue aprobado por el 
Congreso Naclonal el 20 de Julio de 1990 yestablece los principlos bAsicos 
que regulan los sistemas de Administraci6n y Control de los recursos del 
Estado y su relaci6n con los sistemas de Planiflcacl6n e Inversl6n P6blica. 

El Proyecto SAFCO ejecuta un Programa de Emergencia dirigido a monitorear 
las flnanzas de las principales entidades del Sector Pblilco no Financlero 
(SPNF). 

La cobertura del Programa de Emergencia alcanza el 85% de las variables de 
ingreso, gasto yfinanciamiento del Sector Pfiblico no Financlero de Bolivia. 



La primera etapa del plan se orient6 a los camblos en la estructura funclonal del 
Ministerio y a la elaboracl6n e Implantacl6n do las normas bAsicas de los 
sistemas. La segunda fase se dirlgl6 al diseho e implantacl6n de los 
procedimlentos automatizados requeridos par el funclonamlento de los 
procesos normados. 

Reu&ados 
Despu6s do dos ahos de ejecucl6n del plan de trabajo se han obtenido los 
sigulentes resultados: 

Restructurac16n del Mlnisterio de Flnanzas para adecuarlo a su rol de 
Organo Rector de los Sistemas de Administracl6n y Flnanzas P(iblcas,
incluyendo la creacl6n de la Contadura General del Estado, con 
jerarqufa do subsecretarfa sujeta a la supervigilancla normativa de la 
Contralorfa General de la Repiblica. 

Fortalecimlento de las funciones del Sistema de Tesorerfa hacl6ndolo 
responsable de la gerencla de la ejecucl6n del presupuesto pibllco, 
limitando al sistema presupuestario a las funciones de formulacl6n y 
evaluacl6n de lo ejecutado. 

Disefio e Implantaci6n de un sistema de programacl6n y control de la 
Ejecucl6n del Presupuesto a fin de posiblitar la evaluaci6n perl6dica del 
mlsmo y regular los pagos del Tesoro en funcl6n de los Ingresos reales. 

Formulaci6n de normas para la elaborac16n, presentac16n, ejecucl6n y 
evaluacl6n de los presupuestos de tc,do el Sector pibllco que se han 
puesto en ejecucl6n en el proceso de elaboracl6n del Presupuesto de 
1990. 

Elabomcl6n e implantacl6n do los Manuales de Formulaci6n del 
Presupuesto para: 

Organismos de la Administraci6n Central 
Entldades Descentralizadas sin fines empresarlales 
Corporaciones Reglonales de Desarrollo 
Empresas Piblicas no Financieras 
Departam,3ntos y Municlpalldades 

Elabomc16n de los programas de computac16n par [a formulacl6n de 
los respectivos presupuestos por computacl6n. 

Elabomcl6n do los manuales de andlisis de control y evaluacl6n do los 
presupuestos de las empresas pLblicas. 

Coordlnacl6n y supervisl6n del proceso de formulac16n del Presupuesto 
para 1990 y 1991 los quo se elaboraron de acuerdo con las nuevas 
metodolog(as disefiadas. 



Elaboracl6n del Manual Integrado do Contabilidad do la 
Administraci6n Central e implantacl6n de la Contabllidad 
Presupuestarla en enero de 1990 y Contabilidad Patrimonial. 

Disefio y puesta en marcha del Sistema Integrado de Informaci6n 
Financlera 

Disefo de un Sistema Integrado de Cuentas Presupuestarlas, 
Patrimonlales, de Cuentas Naclonales del Sector Pi~blico y de las 
Estadfsticas de las Finanzas PIbllcas con base de caja. 

Adlestramlento de mds de 2000 funclonarios piblicos en 50 cursos, 
seminarlos, talleres desarrollados en diferentes ciudades del pais. 

SAFCO y los Sistemas de Control Gubenaental 
La Ley de Administraci6n y Control Gubernamentales y el proyecto SAFCO 
constituyen los dos Instrumentos fundamentales para Intensificar y profundizar 
el proceso de modernizaci6n de los sistemas de Control Gubernamental. 

Uno de los aspectos mds importantes de la Ley SAFCO en materla de control, 
es la prohiblcl6n de establecer mecanismos de control previo por organismos o 
dependenclas diferentes a las que tiene la funcl6n de admlnlstrar los recursos 
piblicos. Se evita de esta manera que el ente que colitrola se transforme en 
coadministrador y por Io tanto, en corresponsable de Io actuado, quitando
responsabilidad a quien decide y haciendo inoperante el control posterior sobre 
una accl6n en la que ya intervinc, con su aprobaci6n o visto bueno. 

La Contraloria General de la Reptiblica serA, por Io tanto, un solo 6rgano de 
control posterior ante el cual se debe responder no solo por el manejo de los 
recursos p~blicos, sino tambl6n por los resultados que generan 6stos. 

Uso de Microcomputadoras en la Fomulaci6n de los Presupuestos 
La Subsecretaria de Presupuesto Piblico hace un uso intensivo de 
microcomputadoras. En ellas se procesa la informacl6n para la formulaci6n y 
anlisis de los presupuestos de cada organismo, a nivel de la Administraci6n 
Central, las entidades Decentralizadas sin fines Empresariales y las Empresas
P56blicas. 

El presupuesto se formula en el organismo con base en los manuales 
elaborados por la Secretarfa de Presupuestos. 

La carga de datos, en el 68% de los organismos que cuentan con computador 
se realiza en el mismo Organismo; el an~llsis y la agregacl6n de datos se hace 
en los equipos de la Subsecretara. Una vez cargados los datos, se producen 



en forma autordtica los estados financleos proyectados por la entidad o 
empresa. 



Los Peligros de la Cleptocracla 

James P. Wesberry, Jr. 
Asesor Principal en Administraci6n Financlera de la Agencla 
para el Desarrollo Internacional 

El Sr. James Wesberry describe en su conferencla los peligros de la 
cleptocracla y la necesidad de establecer la "respondabilidad' como una 
manera eficaz de superar la corrupci6n en el goblerno. En relaci6n con la 
cleptccracia, la define como "un goblerno de ladrones, o institucionalizaci6n de 
la codicia de una persona o de un grupo para obtener recursos y poder a 
trav6s del goblerno. 

... " La mayorla de los grandes imperios fueron empujados a crecer por la 
inspiraci6n cleptocrtica" 

"Respondabilidad', es un t6rmlno que representa el concepto de
Maccountability" en ingl6s y que significa la aceptaci6n del deber de responder 
a una autoridad mds elevada. Normalmente, se fuida en la gufa de nuestra 
consciencla, que en gran medida refleja nuestras creencias y compromisos
sociales, culturales, religiosos, fraternales, cMcos e ideol6glcos. 

Tradicionalmente, el ser humano ha sido considerado "respondable", por lo 
menos, ante Dios, su familia, su patria, su pr6jimo y su empleador. Estas 
respondabilidades constituyen los cimlentos que mantlenen intactos nuestros 
parses y nuestra civilizaci6n. 

En su disertaci6n el Sr. James Wesberry nos advierte que la actitud de rechazar 
la responsablldad, que constituye la semilla de la Cleptocracla, presentard el 
principal desaffo a los profesionales responsables de la gest16n financlera de los 
gobiernos. 

Los ejecutivos yfuncionarlos financieros tienen por la naturaleza de sus 
funciones que concentrarse ms que nadle en la "respondabilidad" puesto que 
6ste es un elemento vital de la 6tica, la moralidad y la consclencia,
especialmente cuando se trata de transacciones financleras y responsabilidades
de recursos. 

Actividades de la ALD. 
Atrav6s de su Proyecto Regional para Mejorar /a Gestl6n Financ/era en 
Am6rica Latina y e/Caribe (LAC/RFMIP), la Agencla para el Desarrollo 
Intemacional (A.I.D.), estA buscando ayudar a los goblernos afin de erradicar la 
corrupci6n oficlal. 



En el mes de diclembre de 1988, la A.I.D. auspicl6 un simposlo con el objeto de 
obtener las opinlones de algunos ejecutivos financleros gubernamentales claves 
respecto a las necesidades que podrfan ser conslderadas para actividades del 
Proyecto LAC/RFMIP. Los funclonarlos concluyeron que: 

... OA menos que se preste mayor atenci6n al problema de la 
deshonestidad, todos los esfuerzos que se realicen por perfeccionar los 
sistemas de administracl6n financiera tienden a ser minimlzados." 

Recomendaron Ilevar a cabo una Conferencla Interamericana sobre los 
Problemas de Fraude y Corrupcl6n la cual se celebr6 en el mes de diclembre 
de 1989. El Informe de dicha conferencla estd disponible en las oficinas de 
LAC/RFMIP. 

A ra(z de estas reunlones y el Inter6s demostrado por algurios goblernos de la 
regl6n de Am6rica Latlna y el Caribe, el Proyecto LAC/RFMIP se est6 ampliando 
para Incluir una nueva lniciativa de Respondabilidad' (IR), una estrategla para 
cooperar con los goblernos en la evaluaci6n de sus respectivos problemas de 
corrupci6n y la planificaci6n y ejecucl6n de proyectos pilotos para superarlos. 

SI estos primeros esfuerzos tlenen 6xito, y otros parses expresan su Inter6s se 
extenderA la ayuda de la A.I.D. en contra de la corrupcl6n, siempre vinculada a 
las metas globales del Proyecto LAC/RFMIP. Todo esto depender6 de la 
voluntad y el compromiso expreso de los parses para Ilevar a cabo camparlas 
de anticorrupcl6n, el apoyo de organizaclones profesionales naclonales y 
reglonales y finalmente, la voluntad polftica de los responsables de la marcha de 
los goblernos. 



La Centralizac16n Normativa y la Descentralizaci6n Operatva 
del Sistema Presupuestarlo 

Marcos Pedro Mak6n 
Asesor Internacional para el Programa de la Gest16n Ptblica 
de Naciones Unidas 

La pledra angular de esta propuesta es que el sistema presupuestarlo pt'blico 
debe basarse en una centralizacl6n normativa -que no significa uniformidad- y 
en una descentralizacl6n operativa -que no significa anarquf'a- y, que su 
funclonamiento debe estar estrechamente relacionado con los otros sistemas 
administrativos. 

La concepci6n de que el sistema presupuestario debe estar 
debidamente estructurado, con una clara delimitaci6n de funciones entre 
los 6rganos centrales y los organismos ejecutores, comprender a todo el 
sector pjblico y, a la vez funcionar interrelacionadamente con otros 
sistemas administrativos que condicionan y son condicionados por su 
funcionamiento, es la esencia de un proceso de reforma presupuestaria
eficiente y eficaz. 

Concepto de Sistema Presupuestario 
El presupuesto como sistema administrativo pfiblico estA conformado por un 
conjunto coherente de polfticas, normas, metodologlas y procedimlentos 
utilizados en todas las etapas del ciclo presupuestarlo y por todos los 
organismos pLibllcos. 

Sus componentes son en el 6rea estructural: los Ingresos y los gastos, as( 
como los clasificadores que los agrupan. En el 6rea de proceso o ciclo 
presupuestaro: la formulaci6n, aprobacl6n, ejecuci6n, control y evaluacl6n. En 
el 6rea organizaclonal requlere para su funclonamlento 6rganos de declsl6n 
poiftica, unidades t6cnlcas y dependenclas operativas, tanto a nivel central del 
sector pLblico, como de cada una de las instituciones. 

Cenrlizaci6n y Descentraliz.aci6n:una defmici6n 
En el campo del presupuesto pfibllco el concepto de centralizaci6n y 
despcentralizaci6n no son criterlos contradictorlos, sino complementarios. El 
grado de centralizaci6n o descentralizaci6n puede variar de acuerdo con las 
condiciones Imperantes. 

La centralizaci6n normativa del sistema prespuestario implica: 



la definlcl6n en los mgs altos niveles de goblerno, de polftlcas 
presupuestarlas globales para el sector pLbllco en funcl6n de los 
objetivos y pollticas de desarrollo econ6mico y social 

la existencla de sistemas de Informaci6n de la gestl6n financlera 
pfiblica, la evaluaci6n del cumplimlento de la poll'tica presupuestarla
ptblica y la adopcl6n de las decislones correspondlentes en (I 
momento oportuno 

la elaboracl6n y aplicacl6n de normas, metodologfas y procedimlentos 
generales y comunes, para la realizaci6n del ciclo presupuestario en los 
organismos piblicos que posibiliten la formulac16n de polfticas
presupuestarlas integrales del sector pfbllco, as! como ia evaluaci1n de 
su cumplimlento 

La centrallzacl6n normativa del sistema presupuestario debe estar acompafiada 
de una necesaria descentralizaci6n en la capacidad de gestl6n presupuestarla 
de los organismos pfiblicos. 

La descentralizaci6n entendida como "la capacidadde las institucionespara 
programaryadministrarsus presupuestos, puede asumir distintas formas y niveles 

A nivel de ministerios u organismos equivalentes 
Este concepto de descentralizaci6n expresa las facultades asignadas y
 
redistribuldas a las dependenclas de los goblernos central naclonal, estatal o
 
provincial y local, si se trata de un pals con regimen politico federal; o
 
goblernos central naclonal y local, si se trata de un pals con r6gimen politico
 
unitarlo.
 

El proceso de descentralizacl6n presupuestarla Implica dotar de facultades a 
dichas entidades para elaborar sus presupuestos, as! como para aprobar clertos 
tlpos de modificaclones presupuestarias. La aprobacl6n de sus proyectos de 
piesupuestos se realiza al aprobar el presupuesto del Goblerno Central, el que 
es responsabilidad del Poder Legislativo. Involucra adem~s la capacidad tanto 
para programar la ejecuci6n de sus presupuestos, la que debe ser sometida a 
aprobacl6n de los 6rganos centrales de presupuesto y del tesoro, como para 
ordenar gastos y pagos. 

Un nivel mayor de desceritralizaci6n se produce cuando las Instituclones tlenen 
capacidad para efectuar directamente los pagos. En este caso, existe una 
descentralizaci6n del sistema del Tesoro. 

A nivel de entes descentralizados 
Los organismos que pertenecen a este grupo se caracterizan por tener 
personerfa jurldica, patrimonio proplo, son responsables de la produccl6n 
de bienes y servicios, cuentan con recursos propios. 



Dentro de este grupo de Instituciones, el grado de atribuciones en materla 
presupuestarla estA vinculado a la naturaleza y normativa que rige sus 
actividades y/o a su capacidad de financlamiento propio. Cuanto mayor fuere 
el nivel de autofinanclamlento de un organismo descentralizado, mayor es la 
capacidad que tiene para administrar su presupuesto. 

861o requieren la aprobaci6n de los 6rganos rectores de presupuesto y del 
tesoro en aquella parte de sus presupuestos que es financiada con recurso del 
Goblerno Central. 

Tlenen totalmente delegadas las facultades para ordenar gastos y pagos y 
cuentan con mecanismos proplos para percibir sus ingresos y efectuar en forma 
directa sus pagos. La aprobaci6n de sus presupuestos se realize, en forma 
Individual por el Poder Legislativo o la mdxima autoridad del Poder Ejecutivo, de 
acuerdo con la legislaci6n vigente. 

A nivel subnacional de gobiero 
Representa el m6ximo nivel de descentralizaci6n presupuestarla. Los niveles 
subnaclonales de goblemo tienen autonomfa para la realizaci6n de todas las 
etapas del ciclo presupuestaro. Esto implica quo no solamente estan 
descentralizadas la formulaci6n y ejecucl6n de sus presupuestos, sino tambldn 
su aprobacl6n. 

Finalmente, los conceptos presentados por el Sr. Marcos Mak6n tuvieron por 
objeto brindar un aporte mds al proceso de reinicio de las reformas 
presupuestarias en Latinoam6rica bajo la 6ptica de un adecuado equillbrlo entre 
la centralizacl6n normativa y ia descentralizaci6n operativa. 

Todo ello implica un doble fortalecimlento del sistema presupuestarlo y, por 
ende, del proceso de asignacl6n y uso de los recursos pibllcos. 
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