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1. INTRODUCCION 

El 	 Proyecto Regional para el Mejoramiento de Administraci6n Financiera en 
Latinoanerica y el Caribe, LAC/RFMIP, tiene como objetivo b6sico mejorar la 
capacidad gerencial de la gesti6n financiera del Estado en los pafses de la Regi6n,
wi orden a la adecuada y 6ptima utilizaci6n de los recursos destinados a satisfacer 
neccsidades sociales que el Estado Moderno estAi Ilamado a satisfacer. 

Para orientar la consecuci6n de este objetivo el LAC/RFMIP ha propuesto el 
Sistema IntegradoModelo de Administraci6nFinanciero,Controly Auditor(apara
Amdrica Latina, SIMAFAL y se ha disefiado la correspondiente Estrategiaparael 
Mejoramientode la Administraci6n Financiera,Controly Auditorta. 

El principal objetivo de la estrategia es poner en funcionamiento el SIMAFAL, en 
los parses latinos de la Regi6n que solicitan; para ello se ha definido objetivos
secundarios con sus respectivos cursos de acci6n, entre los que se destaca el 
desarrollo de los recursos humanos a travds de una serie de actividades, como el 
ciclo de capacitaci6n en administraci6n financiera del Estado que estA integrado por 
dos tipos de eventos: el Curso para Ejecutivos Gubernamentales sobre el Sistema 
Integrado Modelo de Administracion Financiera, Controly Auditorda, SIMAFAL; 
y, el Curso Superior de Gestion Financiera Integral Acorde con el SIMAFAL. 

Este Manual del Instructor es e, plan de trabajo o plan del proceso ensefianza
aprendizaje que se deberd ejecutar en la asignatura de contabilidad, como materia 
del Curso Superiorde Gesti6n FinancieraIntegralacorde con el SIMAFAL, que
forma parte del ciclo de conferencias que se deberd adaptar a las necesidades y 
condiciones de cada pafs. 

Para la preparaci6n del manual se ha tornado en cuenta todos los documentos que 
el LAC/RFMIP ha producido hasta la presente fecha tales como: 

" 	Los estudios diagn6sticos de la administraci6n financiera del Estado en 
Colombia y Costa Rica, Guatemala y Panamdi entre 1988 y 1990. 

" 	Estudio, diseflo e implantaci6n al sistema de administraci6n financiera y control 
en Peri, Ecuador, El Salvador, Honduras. 

" 	Los planes de los cursos elaborados por el personal de consultores del 
Proyecto, en el mes de enero de 1991. 

• 	 Proyecto para discusi6n del Sistema Integrado Modelo de Administraci6n 
Financiera, Control y Auditorfa para America Latina, abril 1991. 

* 	 Curso Superior - Contralorfa General de la Reptiblica Comit6 Coordinador de 
Capacitacidn Santiago de Chile en el mes de junio de 1991. 
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!1. OBJETIVOS DE LA MATERIA Y DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

El 	 curso es de nivel postgrado y esta dirigido a funcionarios superiores que 
cumplen funciones relacionadas directamente con Ia administracifn de los recursos 
financieros, en instituciones del sector pdblico; se considera que es de actualizaci6n 
y 	especializaci6n de los funcionarios financiero.,. 

A. Objetivos especficos de la materia o 6rea 

Al terminar Ia asignatura de contabilidad que se cumplird en 24 horas, se pretende 
que los participantes estdn en mejores condiciones de: 

" 	 Entender a Ia administraci6n ptiblica como tin conjunto de sistemas entre los 
cuales se ubica el Sistema Integrado Modelo de Administraci6n Financiera, 
Control y Auditorfa, SIMAFAL. 

" 	Examinar los componentes del SIMAFAL, y entre ellos, el Subsistema de 
Contabilidad del sector ptiblico. 

" 	 Analizar el caracter integrador de Ia contabilidad del sector ptiblico, como 
dependiente de Ia informaci6n procesada a nivel de detalle por los otros 
subsistemas que conforman Ia administraci6n financiera del estado y son: 
presupuesto, tesorerfa y crdito ptiblico. 

* 	 Conocer los principales componentes del sistema de planificaci6n, con dnfasis 
en Ia informaci6n financiera y, describir a Iacontabilidad como herramienta util 
y coordinadora del sistema de planificaci6n y del SIMAFAL. 

" 	Examinar y aplicar los conceptos, los m6todos, tdcnicas sobre el control de los 
recursos propiedad del estado o de las instituciones ptiblicas y la informaci6n 
periodica sobre los resultados de operaci6n y Ia situaci6n financiera del Estado 
o de las instituciones ptiblicas. 

" 	 A.nalizar las etapas o fases del proceso contable, resaltando el papel que deben 
cumplir los contadores ptiblicos en las instituciones y organismos del sector 
pdiblico. 

" 	Examinar y aplicar los esenciales mecanismos del ente contable en la ejecuci6n 
contable y Ia elaboraci6n de estados financieros como instrumentos para Ia toma 
de decisiones de Ia gerencia pilblica. 

" 	Evidenciar las interrelaciones de Ia contabilidad con los demds componentes del 
SIMAFAL y describrir los principiosde contabilidadgeneralmenteaceptados 
y demAs normas aplicables que permitan el funcionamiento del conjunto. 
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* 	 Determinar el rol de la contralorfa (Instituci6n Superior de Auditorfa ISA) en 
la contabilidad gubernamental, sus funciones y facultades, las necesidades de 
la informaci6n consolidada y sus estados financieros, Ianormatividad contable 
y su centralizaci6n. 

* 	 Descripci6n y aplicaci:;l del plan de cuentas y su ciclo contable computarizado 
que integre el presupuesto con la contabilidad. 

" 	Examinar el control interno financiero en el registro contable y su informaci6n 
financiera. 

" 	Caso prlctico sobre el subsistema de contabilidad. 

B. Unidades didhicticas 

Para el cumplimiento de los objctivos de la asignatura de Contabilidad se 
desarrolldn las siguientes unidades diddicticas: 

* 	 Administraci6n financiera y contabilidad 
* 	 Sistema Integrado de Informaci6n 
* 	 Responsabilidades del contador 
* 	 El ente contable en el sector publico y la descentralizaci6n de la contabilidad 
* 	 Principios de contabilidad generalmente aceptados y normatividad 
* 	 Rol de la contralorfa en la contabil.dad 
* 	 Plan de cuentas (estandarizado) 
* 	 Ciclo del sistema contahle 
* 	 Contabilidad computarizada 
* 	 Control interno 
* 	 Caso prdctico sobre el subsistema de contabilidad 

C. Objetivos operacionales de ;as unidades didacticas 

Los objetivos operacionales de cada unidad didactica son los siguientes: 

Admiristraeion fiiianciera y contabilidad: Procurar que los participantes 
conozcan y apliquen la teoria general de sistemas a la concepci6n de la 
administraci6n publica en general y del SIMAFAL en particular, en vista de que 
las organizaciones financieras de las entidades no .3atisfacen racionalmente las 
necesidades de gesti6n. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de explicar que la 
administraci6n pdiblica -s un conjunto de sistemas sustantivos, adjetivos e 
institucionales y entre ellos ubicar y caracterizar el SIMAFAL y concretamente la 
contabilidad. 
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Sistemas integrados de informaci6n: Procurar el implementar un sistema 
integrado de informaci6n financiera, a fin de optimizar los recursos disponibles y 
garantizar resultados objetivos en tiempo oportuno a base de: 

* Elaboraci6n de un plan de cuentas institucional 

" Estructuraci6n del sistema con procesos distribuidos 

" Utilizaci6n de los micro procesadores existentes y ha adquirirse 

" Computarizaci6n total de las funciones y tareas de la gesti6n contable. 

Por lo tanto, los participantes estardn en capacidad de analizar e identificar el 
proceso de integraci6n y aplicar las medidas que aseguren la eficiente ejecuci6n, 
control y evoluci6n a una situaci6n institucional. 

Responsabilidades del contador: Procurar que los participantes analicen el 
concepto y el rol de los contadores pdblicos, que desde el punto de vista contable 
constituye ]a responsabilidad por la 6ptima administraci6n de los fondos piblicos. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de definir las funciones 
del contador ptiblico en general y de las relaciones con ia gesti6n contable en 
particular. 

El Ente contable en el sector publico y la descentralizacion de la 
contabilidad: Procurar que los participantes analicen y se defina a entes 
claramente definidos que se ban establecido para cumplir ciertos objetivos, respecto 
de los cuales se deben reconocer activos, pasivos y patrimonio. 

Por lo tanto, los participantes estaran en condiciones de identificar a los entes 
contables y sus posibles descentralizaciones y proponer soluciones o 
recomendaciones de factible ejecuci6n, para el mejoramiento de la gesti6n contable 
dentro de la perspectiva de conjunto del SIMAFAL y del sector pdblico en general. 

Principios de contabilidad generalmente aceptados: procurar que los 
participantes conozcan y apliquen la normatividad contable que se utiliza en el 
sector ptiblico. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de examinar, comparar 
y aplicar la normatividad en sus entidades. 

Plan de cuentas: Procurar que los participantes analicen el c6digo y descripci6n 
del plan de cuentas y apliquen en el ejercicio prictico para evidenciar su 
aplicabilidad. 
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Por lo tanto, los participantes estardn en capacidad de examinar el plan de cuentas, 
identificar y explicar los objetivos y realidades de sus entidades y su 
compatibilidad ep la contabilidad del sector ptiblico. 

Rol de la contraloria (ISA) en la contabilidad: Procurar que los participantes 
conozcan las funciones y facultades que corresponde a la Instituci6n Superior de 
Auditorfa (ISA), asf como la normatividad que emite como 6rgano rector del 
Subsistema. 

Por lo tanto, los participantes estardn en condiciones de definir las funciones de la 
Contraloria y su facultad para normar las actividades de Contabilidad. 

Ciclo del sistema contable: Procurar que los participantes analicen los pasos del 
ciclo contable, y el rol de las instituciones que participan directamente y, conozcan 
las metodologias, especialmente de las caracterfsticas, m~todos, registros, balances 
y control interno. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de explicar el ciclo y 
caracterfsticas del subsistema de contabilidad, y de aplicar las metodologias a una 
situaci6n institucional. 

Contabilidad computarizada: Esta unidad esta en coordinaci6n con ei m6dulo 
11 de aplicaci6n cuyo objetivo es procurar que los participantes "aprendan a ser 
usuarios de los sistemas computarizados de informaci6n financiera, tanto en el 
planteaniento de necesidades y requerimientos como en ia utilizaci6n racional de 
los recursos informdticos puestos a su disposici6n, para adoptar decisiones y 
controlar su cumplimiento y el logro de los resultados". 

Por lo tanto, los participantes estarn en condiciones de utilizar los medios 
inform~ticos para la Contabilidad como parte del SIMAFAL. 

Control interno: Procurar que los participantes analicen el concepto de control 
interno financiero, que desde el punto de vista previo al compromiso y al 
desembolso constituye la responsabilidad por la effcaz adminiltraci6n de los 
recursos pdiblicos. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de definir las funciones 
de control interno financiero en general, y las relaciones con el manejo de la 
contabilidad en particular. 

Caso przctico sobre el subsistema de contabilidad: Procurar que los 
participantes apliquen los conocimientos addquiridos, al disefio de estrategias que 
posibiliten la implantaci6n e institucionalizaci6n de mejoras en el proceso contable. 

Por lo tanto, los particiantes estardn en condiciones de identificar problemas y sus 
posibles causas y proponer soluciones o sugerencias de factible ejecuci6n, para el 
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reforzamiento de la gesti6n contable dentro de una perspectiva de conjunto del 
SIMAFAL y del sector piblico en general. 

El instructor presentard un caso pr~ctico de relevancia y actualidad de acuerdo con 
los materiales y objetivos de este curso. 

6 
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Ill. TEMAS, SUBTEMAS Y CONTENIDO RESUMIDO DE CADA UNIDAD DIDACTICA 

Las unidades didicticas de la asignatura o materia de contabilidad se dividen en 
temas y subtemas y, sus contenidos resumidos se presentan a continuaci6n: 

Administraci6n Financiera y Contabilidad 

* 	 Situaciones comunes 
* 	 Administraci6n econ6mica 
* 	 Legislaci6n y sistema de administraci6n financiera 
* 	 Informaci6n contable y financiera 
* 	 Sugerencias aser consideradas 
* 	 Elementos de la administraci6n financie,'a 
* 	 Sistema Integrado Modelo de Administracion Financiera, Control y Auditorfa 

- Enfoque del sistema y la administraci6n piblica 
- Sistema de administraci6n financiera 

* 	 Control interno y el subsistema de contabilidad 
• 	 El sector pliblico 
* 	 Administraci6n financiera gubernameatal 

• 	 Control gerencial 

Se evidenciard y se destacard las situaciones comunes que se presentan en America 
Latina para obtener de la informaci6n financiera las medidas para solventar la 
gesti6n gerencial y adicionalmente se analizard a los demds componentes del 
sistema con la Contabifidad determinando las principales relaciones con 6stos. 

En el desarrollo conceptual se anotard su aplicaci6n operativa a las realidades de 
la administraci6n financiera del pais y se regirA algunos aspectos para fortalecer 
el subsistema de Contabilidad dentro de la perspectiva global del SIMAFAL. 

Todo esto ileva a la conclusi6n de que no existe confiabilidad en la informaci6n 
producida por los actuales sistemas de administraci6n financiera en Latinoam6rica. 

Pricticamente en todos los parses operan los principales sistemas que conforman 
la administraci6n financiera, pues al parecer parten de la misma rafz, lo que difiere 
por lo regular es la importancia o la dependencia de uno o varios de ellos de los 
diferentes organismos del Estado. 

El Subsistema de contabilidad es calificado como el "Sistema Integrado" en el 
desarrollo del SIMAFAL; sin embargo, es dependiente de ]a informaci6n 
procesada a nivel de detalle por los otros subsistemas que conforman la 
administraci6n financiera del Estado. 

El estudio de ia estructura econ6mica nacional y la de sus precics de producci6n, 
distribuci6n y financiamiento, es factible como consecuencia del registro y andlisis 
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de las transacciones que afectan a los agentes econ6micos nacionales, dichos 
registros se Ilevan en funci6n de la metodologfa, cuadros y cuentas del Subsistema 
de Contabilidad nacional. 

Se perfilan los componentes de la administraci6n financiera Gubernamental, tanto 
a nivel del Gobierno Central como a nivel de los organismos y empresas ptiblicas. 

Un proceso importante en el cual se utiliza informaci6n contable en el marco de 
una empresa se denomina Control Gerencial. Es el proceso que consiste en 
asegurar que los recursos se obtengan y utilicen efectiva y eficientemente en la 
realizaci6n de los objetivos de la organizaci6n. 

Por lo mencionado, los participantes estardn en condiciones de explicar que la 
administraci6n ptiblica es un conjunto de sistemas y, entre ellos, ubicar y 
caracterizar al SIMAFAL y particularmente a la contabilidad. 

Sistemas Integrados de Informaci6n 

* 	 Prop6sitos de la contabilidad 
* 	 Cumplimiento de requerimientos legales 
* 	 Estructura de un subsistema bhsico de contabilidad gubernamental 
* 	 La contabilidad de las instituciones ptblicas 
* 	 Requisitos de la contabilidad institucional para operar como sistema de 

informaci6n 
* 	 Selecci6n de momentos contables que permiten interrelacionarlos 
* 	 Flujo bdsico de la informaci6n de la contabilidad institucional 
* 	 Presupuesto y contabilidad 

Se evidencia y se conceptualiza que los sistemas integrados de informaci6n a 
desarrollar, se apoyan en los enunciados de la Teorfa General de Sistemas. 

Se determina que la contabilidad es el principal medio de organizar y transmitir 
informaci6n, principalmente en t6rminos financieros, para uso de la 
administraci6n. 

La contabilidad destinada a la informaci6n de terceros, se denomina informaci6n 
financiera; la medici6n y la informaci6n para el consumo interno es el dominio de 
la informaci6n administrativa. 

Como premisa del sistema, se establece que cada instituci6n pdiblica con personeria 
jurfdica independiente, debe llevar una contabilidad que muestre los resultados de 
su gesti6n presupuestaria, financiera y econ6mica anual y su situaci6n patrimonial, 
identificando sus activos, pasivos y patrimonio. 

Para que la contabilidad de una instituci6n pueda operar como un sistema integrado 
de 	informaci6n, el sistema debe satisfacer las siguientes condiciones de disefio y 
operaci6n 

8 
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* 	 Universalidad del registro de las transacciones con efectos econ6mico 
financiero 

* 	 Conceptualizaci6n ampliada de los terminos "Rentas y Gastos" 
* 	 Disefio de un sistema integrado de cuentas presupuestarias, patrimoniales y 

de resultados. 
• 	 Selecci6n de los momentos contables que permitan interrelacionar los 

subsistemas de informaci6n presupuestaria, financiera y patrimonial. 

Los procedimientos administrativos - financieros que originan "Rentas"(fuentes) 
y "Gastos" (usos) tienen momentos significativos que interesa registrar a los fines 
de control y toma de decisiones. 

A las etapas o momentos de los procedimientos que se seleccionan para su registro 
contable se !as denomina "momentos contables". 

Para que pueda operar el sistema integrado deben seleccionarse y confeccionarse 
apropiadamente los clasificadores bases (o aiialfticos), los que deben satisfacer la 
condici6n de registrar ]a informaci6n de entrada con un grado tal de 
desagregaci6n, que a partir de esta estructura de datos, pueda derivarse todos los 
procesamientos y salidas requeridas al sistema. 

Con todos estos antecedentes se discutirdn e identificardn los objetivos y 
requerimientos para la integraci6n de la informaci6n financiera y su incidencia en 
la contabilidad del sector ptiblico. 

Responsabilidades del Contador 

* 	 Cualidades Generales 
* 	 Cualidades Profesionales 
* 	 Atributos Personales 
* 	 Lugar Jerarquico 
* 	 Responsabilidades para con [a entidad 
* 	 Responsabilidades para con los colaboradores 
* 	 Responsabilidades para con la profesi6n 
* 	 Responsabilidades hacia terceros 

El contador general es responsable de: 

* 	Organizar, sistematizar y dirigir contabilidades; Intervenir directamente en 
la organizaci6n contable de entidades; Comprobar y verificar estados de 
actividades econ6mico - financieras. 

* 	 Certificar balances con previa verificaci6n integral de la contabilidad. 

9 
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" 	 Evaluar e interpretar movimientos financieros o econ6micos e inventarios. 

" 	Adicionalmente, el contador gubernamental es el profesional que posee 
entrenamiento y experiencia en contabilidad. Debe poseer tftulo de contador 
pdblico aatorizado a nivel universitario y amplia experiencia pr~ctica en 
contabilidad. 

En el caso de bachiller en comercio; sin tftulo universitario, debe haber lievado a 
cabo estudios especiales en contabilidad y obtenido una amplia experiencia 
pr~ctica. 

El contador gubernamental es responsable del mantenimiento del sistema contable 
de la entidad. 

El corntador gubernamental es responsable directo ante el Jefe de la entidad y, 
ademrns, ante terceras personas que recibirdn la informaci6n financiera de 1a 
entidad, qsf como a las entidades y organismos vinculados al sistema de 
contabilidad gubernamental. 

El contador gubernamental tambidn es responsable por propio desarrollo 
profesional y de mantenerse actualizado en los progresos de las tdcnicas y indtodos 
de contabilidad. 

Estos elementos que conforman las responsabilidades del contador ptblico servirdn 
para comparar con la situaci6n actual y reconocer sus posibilidades de 
mejoramiento. 

El ente contable en el sector piblico y la descentralizaci6n de la 
contabilidad 

La informaci6n contable pertenece a entes claramente definidos que se han 
establecido para cumplir con ciertos objetivos. Generalmente estos entes toman la 
forma de organizaciunes con mayor o menor libertad para tomar decisiones por su 
propia cuenta con el fin de lograr, a travds de ellas, los objetivos planteados en el 
instrumento legal que les dio vida. Este instrumento legal puede ser: Ley, decreto 
u ordenanza. 

B~sicamente, se constituyen en entes contables, respecto de los cuales se deben 
reconocer activos, pasivos y patrimonio, a las entidades, organismos y, 
exceptualmente, ciertos recursos segregados por ley o decreto que toman forma de 
fondos especiales y que deben administrarse de manera independiente, a veces ain 
de 	la misma entidad u organismo que lo administra. 

Con este marco de referencia se identificardn los objetivos de los entes contables 
en el sector ptiblico, se analizard su relaci6n con los componentes del sistema y su 
integraci6n como parte del sistema de contabilidad. 

10 
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Principios de contabilidad generalmente aceptados (P.C.G.A.) 

Son aplicables en el Sector Ptdblico y Sector Privado, no obstante algunos deben 
ser adoptados de acuerdo a la naturaleza y necesidades de la entidad. En el Sector 
Ptiblico la Instituci6n Superior de Auditorfa 6sta en la obligaci6n de dar a conocer 
estos principios, su observancia es responsabilidad del contador o funcionario que 
preste sus servicios en estas instituciones. 

Los P.C.G.A. contribuyen ampliamente al contador ptiblico o privado, ya que, su 
aplicaci6n se hace indispensable a todo proceso adecuado y son divulgados y
discutidos en las conferencias interamericanas de contabilidad y en libros, textos 
y publicaciones t~cnicas. Ademds son los fundamentos que forman los criterios, 
el procesamiento de las transacciones financieras y la elaboraci6n de los Estados 
Financieros. 

Se realizarg un examen comparativo entre los P.C.G.A. del sector ptiblico y 
privado, asf como de las Polfticas y Normas T~cnicas, reconociendo las 
limitaciones de dstas y proponiendo ajustes para lograr que su aplicaci6n se adapte 
a la contabilidad integrada, ya que esta normatividad viene a constituir el resultado 
de los razonamientos uniformes de los contadores a nivel general y pueden ser 
implantados en cualquier entidad. 

Plan de cuentas 

Las necesidades de irnformaci6n contable acorde con la actual estructura funcional 
y operativa de los pafses de la regi6n y las sugerencias planteadas sobre el 
reordenamiento estructural del SIMAFAL. Son los aspectos que se tom6 de base, 
para seleccionar entre los i.netodos de contabilidad el de: Gesti6n Integrada, con 
la finalidad de dar consistencia y racionalizar los actuales resultados y dejar puestas 
las pautas para el diseflo e implementacion de un Sistema Integrado de Gesti6n 
Contable, que refleje las metodologfas y tdcnicas modernas de Informaci6n 
Institucional y el uso racional de la InformAtica. 

No se ha efectuado modificaciones de correlaci6n a la aplicaci6n del actual Plan 
de Cuentas establecido por la Contralorfa, lo que se ha disefiado es un Manual 
Financiero Especffico para entidades estatales que tiende a la racionalizaci6n y
normalizaci6n de los procedimientos, a saber: 

" 	Estructuraci6n tdcnica del plan de cuentas 

" 	Descripci6n bdsica y detallada de los procedimientos contable 
presupuestarios 

* 	 Estructuraci6n del Manual Financiero 

" 	Formulaci6n de estados financieros y presupuestarios institucionales 

11 



Curso Superior - Contabilidad 	 Manual del Instructor 

Estas propuestas t~cnicas se analizardn con la realidad administrativa Contable -
Presupuestaria; procurando elaborar conclusiones que permitan orientar treas de 
mejoramiento en la normatividad de la Gesti6n Contable. 

Ciclo del sistema contable 

La organizaci6n del actual sistema Contable Presupuestario se define en: 

" 	Codificaci6n y descripci6n del Plan de Cuentas conforme al C6digo de 
Administraci6n Financiera, Control y Auditoria y a las necesidades 
institucionales. 

" 	Descripci6n grdfica y descriptiva de los procedimientos contables 
presupuestarios donde se define con claridad y objetividad los limites de 
responsabilidad y las actividades que deben realizarse en el registro de la 
informaci6n de las Rentas y Gastos, los procesos que deben implementarse 
y estados financieros que reflejan la posici6n econ6mico - financiera de la 
entidad. 

" 	Una estructuraci6n de los estados financieros y presupuestarios que 
manifiesten la realidad institucional en tdrminos de resuitados t~cnicos y 
objetivos. 

Con este esquema referencial se realizard un confrontaci6n con situaciones 
institucionales reales, a fin de formular criterios para lograr una adecuada 
asimilaci6n de conocimientos dentro de la Gesti6n Contable. 

Control Interno 

La Gesti6n Contable es una eficiente proporcionadora de requerhnientos de 
informaci6n, a travds de ella se puede conoc-.r c6mo, cufndo, d6nde, cunto y 
quidn efectuo una operaci6n y para garantizar los resultados esperados que se 
reflejard en los Estados F'Anancieros Bdsicos y Presupuestarios. 

El documento hace una referencia al control de los recursos financieros a base de 
las Polfticas y las Normas Tdcnicas de contabilidad y Normas de Control Interno, 
se realizard una comparaci6n con otras intituciones para analizar su aplicabilidad 
y sugerir adaptaciones. 

Contabilidad computarizada 

El 	presente trabajo constituye una gufa t6cnica adecuada que sienta las bases y 
normas de procedimiento para la sistematizaci6n computarizada de las funciones 
y 	tareas de la Gesti6n Contable. 
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Adicionalmente, y como en el apartado de los objetivos operacionales de las 
unidades diddcticas, dsta tiene relaci6n con el m6dulo II de aplicaci6n que se 
desarrollard mediante el "Taller de utilizaci6n de medios informdticos para ia toma 
de decisiones en la administraci6n financiera". 

Pot lo tanto, dsta parte de la asignatura se deberd coordinar con el instructor 
responsable del taller, dotdndole los instrumentos (herramientas) de informaci6n 
indispensables para la gesti6n contable, con el objetivo de guiar las prActicas que 
se ejecutarn durante el evento. 
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IV. DISTRIBUCION ESTIMADA DEL TIEMPO 

El Curso Superior de Gesti6n Financiera Integral acorde con el SIMAFAL, tiene 
la siguiente distribuci6n de tiempo: 

" M6dulo Ide Fundamentaci6n: Administraci6n Financiera 

Modelo conceptual : SIMAFAL 5 horas 
Presupuesto 24 horas 
Tesorerfa 15 horas 
Cr6dito Piblico 10 horas 
Contabilidad 24 horas 
Control y Auditorfa 25 horas 
Mesa redonda 3 horas 
Evaluaciones 10 horas 

116 horas 

M6dulo IIde Aplicaci6n: Sistemas de Informaci6n Financiera 

Taller de utilizaci6n de medios 
informdticos para la toma de 
decisiones en la administraci6n 
financiera 29 horas 

Inauguraci6n y clausura 2 horas 

TOTAL 147 horas 

La asignatura o drea de contabilidad forma parte del m6dulo I y tiene un tiempo 
de 24 horas y dos horas de evaluaci6n, adem s, el instructor participard, 
conjuntamente con los demis relatores y todos los alumnos en la mesa redonda que 
tiene una signaci6n de tres horas, en la que se discutird y definirA el perfil que 
debe tener y el papel que debe desempefiar el administrador de recursos financieros 
del Estado y, coordinard con los instructores del m6dulo II encargados del taller 
de utilizaci6n de medios informlticos para la toma de desiciones en la 
administraci6n financiera. 
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La distribuci6n estimada del tiernpo, entre las IIunidades didgcticas se indica a 
continuaci6n: 

UNIDAD DIDACTICA ASIGNACION DE TIEMPO 

Administraci6n financiera y Contabilidad 

Sistemas Integrados de Informaci6n 

Responsabilidades del Contador 

El Ente Contable en el sector ptblico y 
la descentralizaci6n de la Contabilidad 

Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados 

Rol de la Contralorfa en la Contabilidad 

Plan de Cuentas 

Ciclo del Sistema Contable 

Contabilidad Computarizada 

Control Interno 

Ccso pr~ctico sobre el Subsistema de 
Co.tabilioad 

TOTAL 

1 hora 

2 horas
 

1 hora 

2 horas 

1 hora 

1 hora 

2 horas 

2 horas 

4 horas 

2 horas 

6 horas
 

24 horas 
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V. ACTIVIDACES INDIVIDUALES Y DE GRUPO 0 TECNICAS DIDACTICAS 

Las actividades individuales y de grupo o tdcnicas diddcticas serdn la exposici6n 
y discusi6n, el debate y, el estudio de casos; serdn fundamentalmente participativas 
y se desarrollardn de acuerdo a ia secuencia de las unidades didicticas y asignaci6n 
de tiempo que se indica a continuaci6n. 

Primera hora 

Administraci6n financiera y contabilidad 

* 	 Lectura previa del material diddctico de la unidad, que consta en el manual 
del participante o alumno. 

" 	Exposici6n o clase expositiva del contenido de la unidad didictica por parte 
del relator o instructor (30 minutos). 

" 	Discusi6n del contenido de la unidad por parte de los alumnos, para definir 
sobre las posibilidades de reforzamiento de la administraci6n financiera en 
general y dc 1a gesti6n contable en particular (30 minutos). 

Segunda y tercera horas 

Sistema. integrados de informaci6n 

" 	Lectira previa del material diddctico de la unilad, que consta en el manual 
del participante o alumno. 

* 	 Exposici6n o clase expositiva del contenido de la unidad diddctica por parte 
del relator o instructor (60 minutos). 

" 	 Debate por parte de los alumnos sobre ia situaci6n actual del sistema 
integrado de informaci6n contable y sus relaciones con el SIMAFAL (30 
minutos). 

" 	 Elaboraci6n de conclusiones, por parte de los alumnos, sobre las 
posibilidades de mejoramiento del sistema de integraci6n de la informaci6n 
y de las relaciones con el SIMAFAL como el Aimbito necesario para la 
actualizaci6n de la gesti6n contable (30 minutos). 
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Cuarta hora 

Responsabilidades del Contador Piblico 

" 	Lectura previa del material diddctico de la unidad, que consta en el manual 
del participante o alumno. 

" 	Exposici6n o clase expositiva del contenido de la unidad diddctica por parte 
del relator o instructor (30 minutos). 

" 	Discusi6n del contenido de la unidad por parte de los alumnos, para 
identificar el Aumbito y alcance de las responsabilidades del contador pdblico 
(30 minutos). 

Quinta y sexta horas 

El ente contable en el sector piblico y la descentralizaci6ri de la 
contabilidad 

" Lectura previa del material didlctico de la unidad, que consta en el manual 
' ' del 	participante o a, - - o y la normatividad que existe sobre el ente contable 

y 	la descentralizaci6a de la contabilidad. 

" 	Exposici6n o clase expositiva del contenido de la unidad didictica por parte 
del relator o instructor (30 minutos). 

" 	Debate por parte de los alumnos sobre las ventajas y desventajas del ente 
contable en el sector ptiblico y su descentralizaci6n en la contabildad, su 
contenido y repercusi6n en la integraci6n de la gesti6n contable (60 
minutos). 

" 	Elaboraci6n de conclusiones, por parte de los alumnos, sobre las 
posibilidades de mejoramiento del sistema descentralizado en los entes 
contables sus relaciones con el SIMAFAL y de su entorno para la 
actualizaci6n de la gesti6n contable (30 minutos). 
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Sptima hora 

Principios polfticas y normas de contabilidad 

* 	 Lectura previa del material aid~ctico de la unidad, que consta en el manual 
del participante o alumno y las disposiciones que existen sobre el 
normatividad contable. 

" 	 Exposici6n o clase expositiva del contenido de la unidad didictica por parte 
del relator o instructor (30 minutos). 

" 	Debate por parte de los alumnos sobr la aplicaci6n de ios principios, 
polfticas y normas contables, su contenido e incidencia en el proceso 
contable (30 minutos). 

Octava hora 

Rol de la Contralorfa en la contabilidad gubernamental 

* 	 Lectura previa del material diddctico de la unidad, que consta en el manual 
del participante o ,'lumno. 

* 	 Exposici6n o clase expositiva del contenido de la unidad diddctica por parte 
del relator o instructor (30 minutos). 

* 	 Discusi6n del contenido de la unidad por parte de los alumnos, para definir 
criterios sobre la participaci6n de la contralorfa (control interno) en la 
central izaci6n normativa y descentralizaci6n operativa general y de la gesti6n 
contable en particular (60 minutos). 
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Octava, novena y d6cima horas 

Plan de c!ientas 

" 	Lectura previa del material did~ctico de la unidad, que consta en el manual 
del participante o alumno y, revisi6n de legislaci6n, reglamentaci6n, 
manuales, e instructivos vigentes del sector ptiblico y de la contabilidad de 
una entidad oficial. 

" 	Dos exposici6nes o dos clases expositivas del contenido de ia unidad 
did:ctica por parte del relator o instructor (60 minutos cada exposici6n o 
clase expositiva, total 2 horas). 

* 	 Discusi6n por parte de los alumnos, del contenido de cada uno de los temas 
despu6sde las respectivas exposiciones, con el objeto de formular 
conclusioens sobre el alcance conceptual de la contabilidad ptiblica, criterios 
pr~cticos para la aplicaci6n especialmente de los principios de contabilidad, 
polfticas y normas contables, alternativas de estructuraci6n contable, utilidad 
pr:ctica de los clasificadores de ingresos y egresos (gastos) y ventajas y 
desventajas del estado de flujo de fondos, para apoyar las opiniones
tendientes al mejoramiento de la administraci6n contable (30 minutos cada 
discusi6n total 1 hora). 

D6cima primera y d6cima segunda horas 

El 	ciclo contable 

" 	Lectura previa del material did~ctico de ia unidad, que consta en el manual 
del participante o alumno y, revisi6n de las disposiciones legales y
reglamentarias relacionadas con la administraci6n ptiblica en general y del 
subsistema de contabilidad en particular. 

" 	Exposici6n o clase expositiva del contenido de la unidad didictica por parte 
del relator o instructor (90 minutos). 

" 	Elaboraci6n de conclusiones, por parte de los alumnos, sobre criterios para 
sistematizar y dinamizar la gesti6n contable en general y a nivel institucional 
en particular (30 minutos). 
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D6cima tercera d6cima cuarta, d6cima quinta y d(cima sexta horas 

Automatizaci6n del sistema integrado de contabilidad y presupuesto 
gubernamentales 

" 	Lectura previa del material didgctico de los aspectos te6ricos del talller de 
utilizaci6n de medios informiticos para la toma de decisiones en la 
administraci6n financiera y, revisi6n de documentos producidos en relaci6n 
a la gesti6n contable, por parte de la instituci6n superior de auditorfa o el 
ministerio de finanzas o de hacienda, segin el caso. 

" 	Exposici6n del Relator y debate con los participantes sobre la situaci6n 
actual de los sistemas de informaci6n que soporta la administraci6n contable 
en el pafs (210 minutos). 

" 	Elaboraci6n de conclusiones, por parte de los alumnos, sobre la realizaci6n 
de acciones concretas tendientes a optimizar, como usuarios, la utilizaci6n 
de los recursos informdticos para la gesti6n contable (30 minutos). 

D6cima s6ptima y d6cima octava horas 

Control interno 

" 	Lectura previa del material didictico de la unidad, que consta en el manual 
del participante o alumno y, revisi6n del manual orgdnico funcional de una 
entidad pdblica. 

* 	 Exposici6n o clase expositiva del contenido de la unidad didictica por parte 
del relator o instructor (90 minutos). 

" 	Discusi6n del contenido de la unidad por parte de los alumnos y elaboraci6n 
de conclusiones sobre la responsabilidad de un moderno adminsitrador 
financiero en el sector ptiblico (30 minutos). 
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D6cima novena, vig6sima, vig6sima primera, vig6sima segunda, vig6sima 
tercera y vig6sima cuarta horas 

Caso prdctico sobre el subsistema de contabilidad 

" 	Presentaci6n del caso prictico por parte del relator (180 minutos). 

" 	 Organizaci6n de cinco o seis grupos de trabajo, de cuatro o cinco 
participantes cada uno. 

" 	Elecci6n de un coordinador relator para cada grupo de trabajo. 

* 	 Preparaci6n por parte de cada grupo de trabajo, de un documento de tres o 
cuatro plginas en el que se deben ordenar y resumir las conclusiones y 
recomendaciones de las diez unidades didlcticas (labor que se deberd 
realizar fuera del aula), en lineamientos de una estrategia para mejorar el 
subsistema de contabilidad dentro del SIMAFAL (30 minutos). 

* 	 Exposici6n y discusi6n de los documentos preparados por los grupos de 
trabajo (90 minutos). 

" 	Elaboraci6n de conclusiones y recomendaciones del curso sobre el 
mejoramiento del subsistema de presupuesto como parte del SIMAFAL y 
dentro de una perspectiva de modernizaci6n del sector ptiblico (60 minutos). 

" 	El instructor actuard como moderador en las dos sesiones que se destinardn 
a la exposici6n, discusi6n y elaboraci6n de conclusiones. Adems se podrd 
invitar a especialistas o funcionarios del drea de contabilidad del pafs. 
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VI. REFERENCIAS DEL MATERIAL DIDACTICO Y BIBLIOGRAFICO 

El material did~ctico para el desarrollo de la asignatura de contabilidad serd el 

siguiente: 

" Pizarra que utilizardn el instructor y los participantes 

" 	Transparencias, diapositivas o ayudas de instrucci6n que utilizard el instructor 
en las exposiciones de las unidades did~cticas, que se incluyen en el anexo No. 
1. 

* Manual del alumno que tiene el siguiente contenido: 

-	 Introducci6n 

-	 Instrucciones para el uso del manual 

- 11 unidades didacticas que los alumnos deben leer, antes de la 
exposici6n, el debate y la elaboraci6n de conclusiones de los 
respectivos temas y subtemas. 

-	 Bibliograffa complementaria 

Bibliograffa complementaria, que se incluye como anexo No. 2 de este manual, 
para ampliar o profundizar las exposiciones de las unidades didicticas por parte 
del relator y, enriquecerd los debates y la elaboraci6n de conclusiones por parte 
de los alumnos. 
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VII. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

La evaluaci6n ensefianza - aprendizaje permitird establecer el grado de logro de los 
objetivos especfficos de la materia y de los objetivos operacionales de las unidades 
did~cticas. EstarA integrado por los siguientes elementos: 

" 	 Participaci6n en los debates y discusiones 20% 

" 	Caso Prdctico 40% 

" 	Evaluaci6n escrita (un ejemplo con presuntas 
objetivas se presenta en el Anexo No.3) 40% 

TOTAL 	 100% 

El porcentaje mfnimo para la aprobaci6n de la materia serd el establecido en las 
normas de la instituci6n patrocinadora del curso. 

La evaluaci6n de la ensefianza de la asignatura o materia de contabilidad se 
realizari al finalizar el curso, conjuntamente con las demAS asignaturas y 
actividades de dste y, de acuerdo a la metodologfa de la instituci6n de contraparte 
nacional. 
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ANEXO No. 1
 

AYUDAS DE INSTRUCCION
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CONTENIDO:
 

" Administraci6n Financiera y Contabilidad 

" Sistemas Integrados de Informacion 

* Responsabilidades del Contador 

* El Ente Contable en el Sector Ptiblico y la 

Descentralizaci6n de la Contabilidad 

" Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

" Rol de la Contralorfa en la Contabilidad 

" Plan de Cuentas 

" Ciclo del Sistema Contable 

" Contabilidad Computarizada 

" Control Interno 

" Caso Pr~ctico sobre el Subsistema de Contabilidad 
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UNIDAD DIDACT!CA: ADMINISTRACI6N FINANCIERA Y 

CONTABILIDAD 

INTRODUCCION 

Situaciones comunes 

" 	Centralizaci6n de funciones 
* Relevancia del Gobierno Central
 
" Duplicaci6n de esfuerzos
 
" Cumplimiento formalista de disposiciones legales
 
" Reducido apoyo en la administraci6n financiera
 
* 	Norrnatividad legal obsoleta 
* 	Tratamiento preferente asignado a ciertos componentes 

de la Administraci6n financiera 

Administraci6n econ6mica 

o Elementos que integran la administraci6n 

Legislaci6n y sistemas de administraci6n financiera 

Informaci6n contable y financiera 

Sugerencias a ser consideradas 

Elementos de la administraci6n financiera 

" Sistema de Presupuesto Puiblico 
" Sistema de Administraci6n de Caja 
" Sistema de Cr6dito Pcblico 
" Sistema de Contabilidad 
" Funcionamiento de los elementos 
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Sistema Integrado Modelo de Administraci6n Financiera, 
Control y Auditoria para Amrina Latina 

" Enfoque del sistema y la administraci6n piblica 
" Sistema de administraci6n financiera
 

Concepto
 
Componentes
 

" Subsistema de contabilidad
 
Concepto
 
Componentes
 

Control Interno y el Subsistema de Contabilidad
 
el Sector Pdblico
 

* Concepto 
* Importancia 

La Administraci6n Financiera Gubernamenta! 

" La organizaci6n financiera del Estado 
" Intereses de la administraci6n en la contabilidad 
" Informaci6n financiera e informaci6n gerencial 
* Analisis de estados financieros 

Control Gerencial 

* Control 
" Planeamiento 
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UNIDAD DIDACTICA: SISTEMAS INTEGRADOS DE 

INFORMACION 

Generalidades 

Prop6sitos de la contabilidad 

" En las empresas 
" La contabilidad gubernamental en el gobierno 

- Concepto 
- Prop6sitos 

Cumplimiento de los requerimientos legales 

Estructura de un sistema de contabilidad gubernamental 

" Requisitos de un sistema bdsico de contabilidad 
" Descripci6n 

La contabilidad de las instituciones pdblicas 

Requisitos de la contabilidad institucional para operar como 
sistema de informaci6n 

" Universalidad del registro 
* 	Conceptualizaci6n ampliada de los tdrminos rentas y 

gastos 
" 	Diseio de un sistema integrado de cuentas 

Selecci6n de momentos contables que permitan 
interrelacionarlos 

Flujo basico de la informaci6n de la contabilidad institucional 

Presupuesto y contabilidad 
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UNIDAD DIDACTICA: RESPONSABILIDADES DEL 

CONTADOR PUBLICO 

Gerenciales 

Jefe de la unidad de contabilidad 

Cualidades generales 

Cualidades profesionales 

Atributos personales 

Lugar jerdrquico 

Responsabilidades para con la entidad 

Responsabilidades con los colaboradores 

Responsabilidades con la profesi6n 

Responsabilidad hacia terceros 

20 



UNIDAD DIDACTICA: EL ENTE CONTABLE EN EL SECTOR
 
PUBLICO Y LA DESCENTRALIZACION DE LA
 
COJTABILIDAD 

Generalidades 

Estructura del Ente Contable en el Sector Piblico 
" Descripci6n 
" Finalidad 
" Objetivos 
* 	Componentes 
• 	 Ambito de aplicaci6n 
* 	Subsistema cinico 
* 	Requisitos 
* 	Organizaci6n contable 
* 	Personal contable 
* 	Manuales especfficos 
* 	Formularios y registros contables 
* 	Retenci6n de documentos y registros 
* 	Contabilidad y auditor'a 
* 	Contabilizaci6n inmediata 

Estados Financieros 
" Informaci6n financiera general 
" Informes financieros 
" Formato y contenido 
" Aho financiero 
" Estados financieros completos 

Contabilidad por Areas de Responsabilidad 

Descentralizaci6n de la Contabilidad 

Caracteristicas y Ambito de la Administraci6n Central 
" Caracterfsticas 
" Ambito (descentralizaci6n) 
* 	Modelo conceptual del subsistema de contabilidad de la 

Administraci6n Central 

21 



UNIDAD DIDACTICA: PRINCIPIOS, POLITICAS, Y
 
NORMAS CONTABLES
 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
" Definici6n
 
" Principios y normas contables
 
" Categorfas
 
* Principios de contabilidad propiamente dichos 
" Reglas particulares, de valuaci6n y de presentaci6n 
" Criterio prudencial de la aplicaci6n de las reglas 

particulares 

Normas sobre Contabilidad Financiera 
" Definici6n 
" Antecedentes 
" Lista de las declaraciones del FASB 

Normas Internacionales de Contabilidad 

Principios de Contabilidad Gubernamental 
" Base legal ecuatoriana 
* Clasificaci6n 
" Principios generales 
* Determinaci6n de resultados 
" Registro del Patrimonio 
* Registro de los activos 
" Registro de pasivos 
" Presentaci6n de estados financieros 

Politicas de contabilidad 
" Definici6n 
" Prop6sitos 

Normas Thcnicas de Contabilidad 

Normas Thcnicas de Control Interno 

22 

'1? 

() 



UNIDAD DIDACTICA: ROL DE LA CONTROLARIA EN LA 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Generalidades 

Facultad 

Estado Financieros Consolidados 

Normatividad Vigente 

Centralizaci6n y Consolidaci6n de la Informaci6n Financiera 

Informaci6n para la Consolidaci6n 
" Mensualmente 
* Trimestralmente 
* Anualmente 
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UNIDAD DIDACTICA: PLAN DE CUENTAS 

(Cat~logo de cuentas estandarizado) 

DESCRIPCI6N Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS 

Cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio 

Cuentas de Ingresos 

Cuentas de Gasto 

Disefio de Estados Financieros 

" Mensualmente 
" Anualmente 

Estados de Caja - Bancos 

• Determinaci6n del saldo de caja - bancos 

Estados de Operaciones 

Ccdulas Presupuestarias 

Estado de Situaci6n Financiera 

El Proceso Contable 

Flujograma del Proceso Contable 
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UNIDAD DIDACTICA: CICLO CONTABLE 

Caractersticas 

Mdtodos Contables 

Mdtodo Contable 

Recolecci6n y Examen de la Documentaci6n Fuente 

Registro en los Libros de Entrada Original 

Mayorizaci6n 

Balance de Comprobaci6n 

Elaboraci6n de Estados Financieros y Cddulas 
Presupuestarias 

Asientos de Cierre 

Clasificadores Contables y Presupuestarios 

El Presupuesto 

Cuentas Bancarias 

Control de los Inventarios 

Control de Activos Fijos 

Registro de las Transacciones Financieras 

Proceso Contable 

Funciones Incompatibles con la Contabilidad 
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UNIDAD DIDACTICA: AUTOMATIZACION DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 
GUBERNAMENTALES "SICYP" 

Introducci6n 

Explicaci6n del Sistema 

Areas del Sistema 

Inicio de una Sesi6n del Sistema de Contabilidad 

Inicio de una Sesi6n de Presupuesto 

Inicio de una Sesi6n de Pagos 
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UNIDAD DIDACTICA: CONTROL INTERNO 

Financiero 

Control Interno Previo al Compromiso 

Control Interno Previo al Desembolso 
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ANEXO No. 3

EJEMPLO DE EVALUACION ESCRITA
 



EJEMPLO DE EVALUACION ESCRITA 

EVALUAC!ON ESCRITA DE LA ASIGNATURA DE CONTABILIDAD 

I. 	Aplicaci6n de la Teoria General de Sisterris a la administraci6n: 

Sehale los objetivos de la Instituci6n o Dependencia donde presta sus 
servicios profesionales y elabore un cuadro o gr6fico en el que se presenten 
los sistemas sustantivos y adjetivos. Entre ellos ubique al SIMAFAL y 
concretamente al subsistema de contabilidad y sefiale sus objetivos y 
contenidos: 

...... .................... ....... I...................................................
 

....................................................................................
 
• • 	 •,,
• ..	•• .,, .°...... • • •.................................. , , ,
 

I. 	Indique las caraterfsticas comunes que mantiene la administraci6n financiera 
en Am6rica Latina y cite dos ejemplos: 

..................................................... I...............................
 

....................................................................................
 

.............................................................
 

II. 	 Describa cuales son los requisitos de un sistema bsco de contabilidad. 

....................................................................................
 

....................................................................................
 

..... ........ .............................................. .
 

IV. 	 En su opini6n que significa el que la contabilidad es el integrador de los 
subsistemas del SIMAFAL y, serhale las relaciones con cada uno de los 
componentes de dste. 

...................................................
 
........ ...........................................................................
 
....... ....................................................
 

V. 	 Defina un concepto sobre contabilidad. 

....................................................................................
 

...................................................
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Vl. 	 Qu6 entiende por responsabilidades del contado, p~iblico. 

....................................................................................................................
 

................................................................. . . . . .
 

VII. 	 D6 un ejemplo de ente contable y describa sus caraterfsticas. 

VIII.Cu~l es la funci6n de la Contraloria en el subsistema de 

contabiidad 

IX. 	 Describa un Plan de Cuentas (solo mayores) 

X. 	 Seiale el m6todo contable utilizado en el Ciclo Contable 

XI. 	 Principales caractersticas en ei proceso contable 

XI1. 	 Describa de que manera se sirve la contabilidad computarizada para 
determinar la eficiencia en el desarrollo de las actividades contables. 
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XIII.Defina lo que es el control interno aplicado a la contabilidad 
......................................................................................................................
 
......................................................................................................................
 
..........................................................................................
 

XIV. Ventalas y desventajas de la descentralizaci6n del ente contable 

......................................................................................................................
 

......................................................................................................................
 

........................................................................................
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EVALUACION ESCRITA DEL AREA DE CONTABILIDAD 

A. TEST DE VERDADERO Y FALSO.- Escriba dentro del par6ntesis una "V" 
para las respuestas verdaderas y una "F" para las respuestas falsas de 
las siguientes preguntas. 

1. ( ) En la hoja de trabajo la ganancia es la diferencia real de rentas y 
gastos de un perfodo detarminado. 

2. ( ) No se puede ni debe transferir a otro perfodo rentas v gastos que 
corresponden al perfodo presente. 

3. ( ) Los ajustes y regulaciones podemos contabilizarlos en cualquier 
momento del ciclo contable. 

4. ( ) La mayor parte de los ajustes por no decirdo en su totalidad, estan 
relacionados con el Estado de Operaciones. 

5. ( ) Los ajustes en la mayorfa de los casos son estimaciones, algunas 
veces son exactos. 

6. ( ) La hoja de trabajo constituye un documento indispensable, en la 
presentaci6n de informaci6n legal. 

7. ( ) En el ciclo contable, se puede observar que la hoja de trabajo 
comienza a elaborarse a partir de [a clasificaci6n de cuentas. 

8. ( ) Las cuentas de gasto se acreditan por cualquier saldo que cada una 
de ellas contenga, y una cuenta Resumen de Rentas y Gastos se 
debitarcn por el total. 

9. ( ) Se creditar6 la cuenta de dividendos por cualquier saldo que contenga 
y se debita Super~vit ganancias retenidas. 

10. ( ) Se cierra la cuenta Resumen de Rentas y Gastos con un cr~dito (o 
d~bito si hay una p~rdida) a Super~vit ganancias retenidas. 
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B. TEST DE CORRELACION.- En el espacio en blanco escriba el nomero que 
mejor identifique o defina el enunciado. 

1. Gastos Devengados ... Son cobros anticipados a la 
entrega del bien o prestaci6n del 
servicio. 

2. Ajustes por Valuaciones ... Son gastos conocidos como 
cargos diferidos o pagos 
anticipados. 

3. Ingresos Devengados ... Comprenden aquellos que se 
refieren a depreciaciones y 
provisi6n para incobrables. 

4. Gastos diferidos ... Es un gasto devengado y no 
pagado en el ejercicio. 
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C. TEST DE DEFINICION.- Conteste las siguientes preguntas: 

1. D6 un concepto de ajuste contable .....................................................
 

.................................................................................
 

............................................ .........
 

2. ZCudl es la finalidad del cierre de cuentas al final de cada ejercicio? 

................................................................................. 

............................................................. I.................... 

3. ZQu6 entiende por ingresos diferidos? 

.................................................................................
 

.................................................................................
 

4. Cudntas clases de ajuste conoce usted? 

........ I.........................................................................
 

.................................................................................
 

5. Indique el contenido de la hoja de trabajo. 

............................................ .........
 

6..............................................
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ASIENTOS DE AJUSTE 

D. Con los datos planteados registre los siguientes ajustes: 

1. Existen gastos pendientes de pago por: Gastos generales S/. 1.850 y por 
suministros y materiales S/. 2.800,oo. 

2. 	Se tom6 un inventario de suministros y materiales en junio 30 de 1986, 
fecha de cierre del balance e import6 S/. 32.650. (1.Inicial S/. 45.000) 

3. 	El rol de pagos indica un valor Ifquido a pagar por S/. 21.000,oo de sueldos 
netos, retuvo S/. 1.000,oo de impuesto a la renta, S. 1.800,oo de aporte al 
I.E.S.S. 

4. 	Los muebles y enseres se deprecian al 1% mensual y su monto es de S/. 
325.000,oo (ejercicio de 1 mes) 

5. El 5 de mayo se pag6 una p6liza de seguro por S/. 12.000,oo por un ario, 
devengdndose hasta el momento el 30% 

Firm a ..........................
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EVALUACION ESCRITA DEL AREA DE CONTABILIDAD
 

CODIGO DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTROL Y AUDITORIA, 
(C.A.F.I.C.Y.A) y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

TEST DE SELECCION MULTIPLE: En los espacios en blanco coloque una (X) en la 
frase que de respuesta 81 enunciado: 

1. El Principio de Contabilidad "Resumen de las Transacciones establece: 

Que deben prepararse estados financieros mensuales 
Es conciente agrupar las transacciones menores y eventuales bajo una 
denominaci6n indefinida considerando que sus valores son de poca 
importancia. 
No es conveniente agrupar transacciones menores y eventuales bajo una 
misma denominaci6n a pesar de su poca importancia. 

2. Los 6rganos centrales rectores de los sistemas componentes del C.A.F.I.C.Y.A 
tienen el siguiente dmbito: 

FINANZAS: Presupuesto y Tesorerfa 
CONTRALORIA: Control, Contabilidad y Crddito Pcblico 
FINANZAS: Presupuesto, Tesoreria, Cr6dito Ptblico y Contabilidad 
CONTRALORIA: Contabilidad, y Control 
FINANZAS: Presupuesto, Tesorerfa, Cr6dito Piblico y Control 
CONTRALORIA: Auditorfa 

3. No es objetivo del C6digo de Administraci6n Financiera control y auditorfa 

Establecer claramente las facultades y obligaciones en [a Administraci6n 
Financiera 
Proveer de [a documentaci6n y registro apropiado de las operaciones 
Establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas a los 
funcionarios que no cumplan las leyes 

4. No as un componente del subsistema de contabilidad 

La percepci6n, dep6sito y utilizaci6n de los recursos
 
La consolidaci6n financiera
 
Conjunto de normas relativas a la materia
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5. El manual especializado de contabilidad es responsabilidad de: 

Cada entidad p~blica
 
El Ministerio de Finanzas
 
La Contralorfa General del Estado
 

6. Al cambiar el m6todo FIFO por el LIFO de un perfodo contable a otro, que 
principio se afecta: 

Conservatismo
 
Costo Hist6rico
 
Consistencia
 

7. Universalidad, unidad y uniformidad 

Es una Ley que debe observar cualquier Sistema Contable
 
Es un procedimiento administrativo contable
 
Es un principio de contabilidad generalmente aceptado
 

8. Los Principios de Contabilidad Generalmnte Aceptados constituyen: 

Las gufas generales para el diseio, implantaci6n y funcionamiento de la 
contabilidad 
Medidas de calidad para el r6gimen contable 
Los fundamentos b~sicos que uniforman los diversos criterios contables. 

9. El C.A.F.I.C.Y.A. comprende: 

La programaci6n y el control de los recursos financieros piiblicos. 
La Preparaci6n e interpretaci6n de Informes Financieros 
La programaci6n, organizaci6n, direcci6n, ejecuci6n, coordinaci6n y
control de los recursos p~blicos. 

10. 	 Los cambios que experimenta el valor adquisitivo del sucre, no se 
consideran importantes y no justifican ajustes a los registros: 

Es un principio del C.A.F.I.C.Y.A.
 
Es la finalidad del Subsistema de Contabilidad
 
Es un fundamento contable o P.C.G.A.
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EVALUACION ESCRITA DEL AREA DE CONTABILIDAD 
TEMA: NORMATIVIDAD SECUNDARIA 

ACTIVIDAD: PRUEBA SORPRESIVA 

A. 	 TEST DE SELECCION MULTIPLE.- En los espacios en blanco coloque una 
"X" en la frase de respuesta al enunciado. 

1. 	El principio de Contabilidad "Resumen de las Transacciones", establece: 

Que deben prepararse estados financieros mensuales 
Que es conveniente agrupar las transacciones menores y eventuales bajo 
una denominaci6n indefinida 
Que debe consolidarse la informaci6n 

2. Al cambiar la aplicaci6n de un m6todo contable por otro, de un periodo a otro, 
se afecta el principio de: 

Conservatismo
 
Costo Hist6rico
 
Consistencia
 

3. 	La observancia de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados es 
responsabilidad de: 

Cada contador y funcionario gubernamental
 
La mdxima autoridad
 
La Contralorfa General
 

4. Los principios de contabilidad generalmente aceptados coilstituyen 

Gufas generales para el diseuio, implantaci6n y funcionamiento de un
 
sistema contable.
 
Fundamentos bdsicos que uniforman los diversos criterios contables.
 
Medidas de calidad para el rdgimen contable
 

5. 	Cuando se aplica el principio de "Uniformidad del Sistema Contabe", se dice 
que: 

Existe responsabilidad para centralizar la informaci6sn 
Existe uniformidad en la aplicaci6n de los Principios de Contabilidad. 
Debe existir un solo sistema cotable dentro de cada entidad 
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B. TEST DE VERDADERO 0 FALSO.- En el par6ntesis de la izquierda coloque una 
(V) si la respuesta es verdadera y una (F) si In respuesta es falsa. 

1. ( ) La Normas T6cnicas de Contabilidad 
en los Principios de Conabilidad. 

son medidas de calidad basadas 

2. ( ) Es responsabilidad de cada entidad pLblica elaborar sus propios 
estados financieros de conforrnidad a la normatividad vigente. 

3. ( ) El Control Interno previo al desembolso es responsabilidad de la 
unidad contable de cada entidad p6blica. 

4. ( ) Las Polfticas de Contabilidad constituyen gufas generales para el 
disefio, implantaci6n y funcionamiento del Sistema de Contabilidad. 

5. ( ) Las Normas Tdcnicas de Control Interno son emitidas por la mdxima 
autoridad. 
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EVALUACION ESCRITA DEL AREA DE CONTABILIDAD
 

PRUEBA OBJETIVA
 

TEMA: MARCO LEGAL DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 

En los par6ntesis de la izquierda sfrvase colocar una 6.(V), si es verdadera o una 7.
 
(F) si es falsa, cada una de las afirmaciones que constan a continuaci6n: 

1. ( ) La finalidad de la Contabilidad Gubernamental es presentar cada cierto 
perfodo los resultados de las actividades institucionales. 

2. ( ) El Contralor General del Estado dictard y promulgard las polfticas de 
contabilidad para las entidades y organimos pcblicos. 

3. ( ) Las operaciones financieras de las entidades y organismos poblicos se 
registran, en forma resumida, semanalmente. 

4. ( ) Es facultad de la Contralorfa General realizar consolidaciones de la 
informaci6n financiera de las entidades y organismos del sector 
piblico. 

5. ( ) Uno de los objetivos de la Contabilidad es posibilitar la elaboraci6n de 
informes financieros mensuales para fines de gerencia interna. 

6. ( ) Los Manuales especializados, elaborados por las propias instituciones, 
deben ser aprobados per el Contralor para su vigencia. 

7. ( ) Los componentes de la Contabilidad son: a) las normas relativas a la 
materia, b) la contabilidad especffica, y c) la consolidaci6n. 

8. ( ) Los formularios y registros contables estarn comprendidos y 
explicados dentro del manual de procedimientos de la entidad. 

9. ( ) Al tdrmino de cada ahio las entidades y organismos del sector ptblico 
cerrar~n formalmente los registros efectuando el corte al 6ltimo dfa 
del afio. 

10. 	 ( ) Constituirdn ingresos dq caja todas las recaudaciones tributarias, 
exclusivamene, que se perciban en efectivo en el transcurso del 
ejercicio. 
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EVALUACION ESCRITA DEL AREA DE CONTABILIDAD 

TEMA: EL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD 

ACTIVIDAD: PRUEBA SORPRESIVA 

1. ( ) En el sistema de archivo general de cada entidad u organismo poiblico 
debe reposar toda la documentaci6n que contiene cifras y datos que 
han sido tratados contablemente. 

2. ( ) En el sistema Onico de contabilidad gubernamental se incluirdn 
tambi6n todos los recursos financieros y materiales que pertenezcan a 
terceros. 

3. ( ) Todos los formularios y registros contables y extracontables serdn 
disefiados seg~n las necesidades y que contengan cifras y expresen 
cantidades en sucres, constituyen parte del sistema de contabilidad. 

4. ( ) Los documentos, registros, instrumentos contentivos de cifras y los 
archivos estardn disponibles, en cualquier momento para fines de 
auditoria. 

5. ( ) El sistema de contabilidad gubernamental, parte de la organizaci6n 
adminisi.rativa, comprende el proceso de las operaciones 
patrimoniales, presupuestarias y administrativas. 

6. ( ) La conaolidaci6n de intormaci6n financiera es un componente del 
sistema de contabilidad gubernamental. 

7. ( ) La organizaci6n contable debe prever una subunidad que serd 
encargada de la ejecuci6n del sistema contable independiente de la 
que tenga a su cargo el sistema de control interno. 

8. ( ) Proveer de la documentaci6n y el re'%,tro apropiado de las 
operaciones financieras, constituye uno de los objetivos del sistema 
de contabilidad gubernamental. 

9. ( ) La contabilidad de toda entidad u organismo cumplird con varios 
requisitos como asignaci6n de personal calificado, privativamente por 
el Contador General. 

10. 	 ( ) Uno de los objetivos del sistema de contabilidad gubernamental es 
deterrninar oportunamente las desviaciones significativas de los 
planes financieros y sus causas. 
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EVALUACION ESCRITA DEL AREA DE CONTABILIDAD
 

1. 	( ) El "Ente Contable Tesoro Nacional" es aquel que permite registrar 
todas las operaciones de naturaleza financiera que realiza un 
ministerio. 

2. 	( ) Los estados financieros bdsicos que deben ser elaborados por las 
entidades pfiblicas son ias siguientes: 

" Estado de Operaciones
 
" Estado de Cambio en la Situaci6n Financiera.
 

3. 	( ) La contabilizaci6n de las transacciones en los registros de entrada 
original se ejecutar6 diariamente o a Io sumo, dentro del primer dfa 
hdbil posterior a su ejecuci6n. 

4. ( ) La polftica de contabilidad es la gufa general para el disefio y 
funcionamiento de los sistemas de contabilidad. 

5. 	( ) Cada entidad o ente contable ser6 responsable de establecer y 
mantener su propio sistema de contabilidad conforme a sus 
necesidades y caracterfsticas. 

6. 	( ) La Contabilidad Gubernamental comprende las actividades de 
procesamiento, registro, clasificaci6n, resumen, evaluaci6n, informe e 
interpretaci6n de los reultados de las operaciones y transacciones de 
los organismos gubernamentales. 

7. 	( La cuenta corriente Oinica actLa fundamentalmente a travds de tres 
procesos con sus corespondientes registros: a) solicitud de giro; b) 
autorizaci6n de giro; y, c) autorizaci6n al Banco. 

8. 	 ( ) La contabilidad gubernamental se basa en principios, m6todos y 
procedimientos usuales en la profesi6n del contador piblico. 

9. 	( ) Las transacciones deben rgistrarse inmediatamente despu6s de su 
reconociiniento. 

10. 	 ( ) El control interno previo al desembolso de fondos ptblicos es 
responsabilidad de la unidad contable de cada entidad ptiblica. 
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EVALUACION ESCRITA DEL AREA DE CONTABILIDAD 

1. 	( ) La polftica de contabilidad es la guf'a general par, el disefio y
 
funcionamiento del sistema de contabilidad.
 

2. 	( ) La Contabilidad Gubernamental comprende las actividades de 
procesamiento, registro, clasificaci6n, resumen, evaluaci6n, informe e 
interpretaci6n de los resultados de las operaciones y transacciones de 
los organismos gubernamentales. 

3. 	( ) Las transacciones deben registrarse inmediatamente despu6s de su 
reco, .ocimiento. 

4. 	( ) Los estados financieros bdsicos que deben ser elaborados por las 
entidades ptblicas son las siguientes: 

" Estado de Opncraciono
" Estade de Cambio en la Situaci6n Financiera.
 

5. 	 ( ) El conitrol interno previo al desembolso de fondos piblicos es 
responsabilidad de la unidad contable de cada entidad pfiblica. 

6. 	 ( ) .a cuenta corriente Onica actia fundamentalmente a trav6s de tres 
jprocesos con , s corespondientes registros: a) solic,.ud de giro; b) 
autorizaci6n de giro; y, c) autorizaci6n al Banco. 

7. ( ) 	 El "Ente Contable TPezoro Nacional" es aquel que permite registrar 
todas las operacicnes de naturaleza financiera que realiza un 
ministerio. 

8. 	 ( ) La contabilidad gubernamental se basa en principios, m6todos y 
procedimientos usuales e!- la profesi6n del contador ptiblico. 

9. 	 ( ) Cada entidad o ente contable serd responsable de establecer y 
mantener su propio sistema de contabilidad conforme a sus 
necesidades y caracterfsticas. 

10. 	 ( ) La contabilizaci6n de las transacciones en los registros de entrada 
orginal se ejecutard diariamente o a lo sumo, dentro del primer dfa 
hdbil posterior a su ejecuci6n. 
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Curso Superior - Contabilidad 	 Manual del Alumno 

I. 	 INTRODUCCION 

El Proyecto Regional para el Mejoramiento de la Administraci6n Financiera en 
Latinoam~rica y el Caribe, LAC/RFMIP, tiene como objetivo fundamental 
mejorar la capacidad gerencial de la gesti6n financiera del Estado en los pafses de 
la Regi6n, y asf optimizar la asignaci6n y titilizaci6n de los recursos ptiblicos 
destinados a la satisfacci6n de necesidades sociales. 

Para lograr este objetivo se ha propuesto el Sistema Integrado Modelo de 
Administracidn Financiera, Controly Auditoriapara Amirica Latina,SIMAFAL 
y se ha disefiado una Estrategiapara el Mejoramiento de la Administracidn 
Financiera,Control y Auditora, Estrategiaparala Acci6n, ESTRATAC. 

Para poner en funcionamiento el SIMAFAL en los pa(ses que lo soliciten, se ha 
definido un conjunto de objetivos secundarios con sus correspondientes cursos de 
acci6n, entre los que se destaca, el desarrollo de los recursos humanos que se 
procurard mediante la capacitaci6n de los ejecutivos responsables de la 
administraci6n de programas y proyectos y, de los funcionarios responsables 
directos de la administraci6n de los recursos financieros del sector ptibli!o. 

Las actividades de capacitaci6n se han organizado en dos cursos complementarios 
entre sf: Curso para Ejecutivos Gubernamentales sobre el Sistema Integrado 
Modelo de Administraci6n Financiera, Control y Auditorfa; y, Curso Superior 
de Gesti6n Financiera Integral Acorde con el SIMAFAL. 

Para la realizaci6n del Curso Superior de Gesti6n Financiera Integral se han 
preparado los siguientes documentos: 

" 	Manual del instructor para cada materia o asignatura, en el que se explican los 
objetivos de ia materia y de las unidades did~cticas, los temas y suttemas, el 
contenido resumido de cada unidad diddctica, la distribuci6n estimada del 
tiempo, las actividades individuales y de grupo o t~cnicas diddcticas, las 
referencias del material did~ctico y bibliogr~fico, las evaluaciones del 
aprendizaje, las ayudas de instrucci6n y la bibliograffa complementaria. 

" 	Manual del alumrno para cada materia o asignatura, que constituye la gufa de 
orientaci6n y consulta de cada participante, a fin de facilitar la consecuci6n de 
los objetivos generales del curso, los objetivos especfficos de cada materia y 
los objetivos operacionales de las unidades did~cticas; es decir, el manual es 
la gufa para la obtenci6n del proceso ensefianza-aprendizaje. 
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Este Manual del Alumno corresponde a ia materia de contabilidad que es 
una asignatura para el Curso para Ejecutivos Gubernamentales, que forma 
parte del ciclo de capacitaci6n en administraci6n financiera del Estado; para 
su elaboraci6n se ha consultado y utilizado ]a documentaci6n producida por 
el LAC/RFMIP, hasta la presente fecha. 
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I1. INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL MANUAL 

El objetivo de este manual es servir de gufa de orientaci6n y consulta de cada 
participante, para lograr los objetivos del proceso ensefianza aprendizaje. 
Consecuentemente, se recomienda cumplir las siguientes instrucciones: 

" 	Leer en forma ordenada y secuencial conforme se desarrolle la materia, pues 
las unidades didlcticas siguen un erden l6gico. 

" 	Leer individualmente o en pequefios grupos de trabajo; por las caracterfsticas 
participativa y activa del grupo, se sugiere que se lea en grupo para facilitar 
la discusi6n, el debate y la formulaci6n de conclusiones y recomendaciones, 
de acuerdo a los objetivos operacionales de cada unidad didtctica. 

" 	El contenido de las unidades didicticas que integran el manual no es un texto 
de la materia; estA formado por separatas de libros, documentos y, trabajos y 
experiencias directamente relacionados con los temas y subtemas; por lo tanto, 
la lectura previa a la clase expositiva o exposici6n del relator servir, para una 
mejor comprensi6n y, fundamentalmente, para preparar la discusi6n, el debate 
y la formulaci6n de conclusiones y recomendaciones. 

* 	 La entrega de las unidades diddcticas se harA por partes. para procurar la 
mayor concentraci6n en cada unidad diddctica, tema o subtema y, una eficiente 
evoluci6n acumulativa de conocimientos. 

• 	 La evaluaci6n del aprendizaje permitird establecer el grado de logro de los 
objetivos especfficos de la materia y de los objetivos operacionales de las 
unidades diddcticas. 

Estard integrada por los siguientes componentes: 

Participaci6n en los debates y
 
discusiones 20%
 
Caso prctico 40%
 
Evaluaci6n escrita 40%
 

TOTAL 
 100%
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II. 	 UNIDADES DIDACTICAS 

1a UNIDAD DIDACTICA: ADMINISTRACI06N FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

Objetivo Operacional 

Procurar que los participantes conozcan y apliquen la teorfa general de sistemas 
a ia concepci6n de la administraci6n ptiblica en general y del SIMAFAL en 
particular, en vista de que las organizaciones financieras de las entidades no 
satisfacen racionalmente las necesidades de gesti6n. 

Consecuentemente los participantes estarn en condiciones de explicar que la 
administraci6n pdiblica es un conjunto de sistemas sustantivos, adjetivos e 
institucionales y entre ellos ubicar y caracterizar el SIMAFAL y concretamente 
la contabilidad. 

Tiempo 	asignado: 1hora 
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1a UNIDAD DIDACTICA: ADMINISTRACIN FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

A. Introducci6n 

La democracia latinoamericana reiniciada en la d6cada de los ochenta herPd6 un
 
verdadero caos en la administraci6n ptiblica, un endeudamiento externo cuya
 
atenci6n resultaba imposible para economfas en constante decrecimiento y, por si
 
fuera poco, con un proceso de inflaci6n en aceleraci6n. Los primeros gobiernos
 
democr~ticos no pudieron manejar tan grave situaci6n, entre otras razones, por
 
el desbordamiento de las demandas sociales, largamente reprimidas por los
 
anteriores gobiernos dictatoriales. Tal estado de crisis desemboc6 en una
 
hiperinflaci6n que alcanz6 y, en algunos casos super6 tasas anualizadas del 24.000
 
por ciento con relaci6n al nivel de 1980.
 

La aplicaci6n de medidas correctivas, ain dentro de las limitaciones impuestas por 
el r6gimen legal, asf como el proceso de inflaci6n, puso de manifiesto la 
inexistencia de sistemas de administraci6n acordes con el desarrollo del Estado, 
su inoperancia y, en fin, por estas deficiencias, se evidenci6 ]a escasa posibilidad 
de efectuar oportuna y eficientemente auditorfas titiles para el mejoramiento de ]a 
gesti6n ptiblica. Esta circunstancia levarfa a las Instituciones Superiores de 
Auditorfa (ISA) a amplihr los alcances del Control Gubernamental, hacia las dreas 
de administraci6n financiera, de recursos humanos y ffsicos, entendiendo que la 
sistematizaci6n de 6stas determiaa la efectividad del Control. 

En nuestras entidades ptiblicas, ha sido una constante la ausencia de informaci6n 
confiable y oportuna sobre la gesti6n financiera por: 

* 	Predominio de la carencia de informaci6n. 

" 	Demora en ]a generaci6n de informaci6n que ha motivado su inaplicabilidad 
como instrumento sustentador de decisiones. 

" 	Existencia de varios centros procesadores de informaci6n financiera 
(presupuesto, contabilidad, tesorerfa) en una misma entidad e inconsistencia de 
los datos producidos que ocasiona inseguridad en los usuarios de los mismos, 
especialmente en los niveles decisorios. 

" 	La codificaci6n de partidas presupuestarias (gastos) son inconsistentes con las 
del Manual General de Contabilidad, por cuanto no hay coordinaci6n entre el 
Ministerio de FinarLas (Hacienda) y la Instituci6n Superior de Auditorfa (ISA). 

Por todo ello es necesario crear un Organismo que desarrolle e implante los 
sistemas de informaci6n financiera necesarios para que, en forma eficiente, 
oportuna y confiable se conozca en los centros de decisi6n sobre las finanzas 
ptiblicas, los resultados de la gesti6n financiera de todo el sector ptiblico. 

5 

\k
 



Curso Superior - Contabilidad 	 Manual.dal Alumno 

Para el diseflo y operaci6n de la Contabilidad de la Administraci6n Central y del 
Sistema de informaci6n financiera, fueron predefinidos algunos aspectos tolcnicos 
que deben presidir esas actividades organizativas. En ese orden, se define el 
modelo que debe ser concebido bajo la 6ptica de un sistema integral de 
informaci6n y su procesamiento debe ser realizado por medios automdticos. 

La vigencia y desarrollo de este tema, constituye ocasi6n propicia para presentar 
agunas reflexiones sobre administraci6n Financiera y Contabilidad, las cuales 
estAn encaminadas a que en el futuro las actividades tendientes a fortalecer la 
administraci6n financiera estdn orientadas a los puntos crfticos y de, ser factible, 
bajo una identificaci6n institucional compatible, buscar soluciones integrales que 
posiblemente sean aplicados a varias entidades, bajo ciertas adaptaciones. 

B. Situaciones comunes 

He aquf algunas de las principales caracterfsticas o condiciones comunes a la 
administraci6n financiera de los pafses de la regi6n: 

" 	Centralizaci6n de funciones 
* 	Relevancia del gobierno central 
• 	 Duplicaci6n de esfuerzos 
* 	Cumplimiento formalista de disposiciones legales 
* 	Reducido apoyo a la administraci6n financiera 
* 	Normatividad legal absoluta 
* 	Tratamiento preferente asignado a ciertos competentes de la Administraci6n 

Financiera 

Centralizaci6n de funciones 

Por lo general, tanto las funciones financieras como las funciones 
administrativas est~n concentradas geogrfica y t6cnicamente en la 
Capital de la Repiblica de cada pars. Esta condici6n propia de nuestros 
parses se debe principalmente a que la distancia entre las diferentes 
ciudades es relativamente corta y se han disefiado sistemas centralizando 
la informaci6n en el Ministerio de Finanzas (Haciendas) oen [a Instituci6n 
Superior de Auditoria (ISA). 

Relevancia del gobierno central 

Es relevante que en todos los parses de la regi6n se observa que el manejo de los 
recursos financieros ha ido paulatinamente transfiridndose a organismos 
aut6nomos o empresas del estado, los que han Ilegado a manejar gran parte de los 
recursos financieros. 
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Duplicaci6n de esfuerzos 

Los sistemas que conforman la administraci6n financiera del gobierno operan 
independientemente, sin que exista suficiente coordinaci6n y esto da lugar a que 
diferentes instituciones realicen la misma funci6n en forma duplicada, por ejemplo 
el control del endeudamiento, el control presupuestario y el control contable de 
las operaciones. 

Cumplimiento formalista de disposiciones legales 

Por lo general, la administraci6n financiera en el sector pdblico se ha desarrollado 
hacia el cumplimiento formal de disposiciones legales, antes que a la satisfacci6n 
de las necesidades de informaci6n gerencial o al manejo t~cnico de las actividades 
del gobierno. 

Reducido apoyo a la administraci6n financiera 

Los recursos asignados para el funcionamiento y operaci6n de la Administraci6n 
Financiera del Estado, incldyase aquf al Gobierno Central, a los organismos 
descentralizados y a las empresas ptiblicas, por lo regular son limitados. Se 
considera a las actividades financieras como poco relevantes; en consecuencia, los 
niveles de remuneraci6n y profesinalizaci6n son restringidos, poco atractivas 
para el personal calificado y, por consiguiente, no se ha logrado desarrollar un 
sistema integrado en la participacion coordinada de todos los componentes. 

Normatividad legal obsoleta 

La legislaci6n disponible para el desarrollo de las actividades financieras de los 
gobiernos por lo regular corresponde a 6pocas difetentes a las actuales, pues data 
de algunas decenas de afios, cuando el Estado no tenfa una participaci6n tan activa 
y directa en una serie de actividades que tradicionalmente realizaba el sector 
privado. En los casos conocidos, las obsoletas disposiciones legales constituyen 
una de las causas principales para que la administraci6n financiera del Estado no 
se haya constituido en una herramienta Agil para la correcta orientaci6n de las 
actividades desarrolladas. 

Las reformas aplicadas en el transcurso de los afios han sido parciales; solamente 
se ha cambiado la forma pero el fondo sigue igual o muy parecido. Por lo tanto, 
se continia con un esquema legal para actividades desarrolladas por el Estado 
hace 20, 30 o 40 afios. 

7 



Curso Superior - Contabilided 	 Manual del Alumno 

Tratamiento preferente asignado a ciertos componentes de la 
administraci6n financiera 

No debe haber pasado inadvertido para la mayorfa de los profesionales 
participantes, que existen reconocimientos preferentes para ciertos elementos de 
la administraci6n financiera integrada, situaci6n que impide en las bases mismas 
una coordinaci6n efectiva y eficiente. Se habla de un sistema contable 
presupuestario y otro sistema contable patrimonial, es una duplicaci6n de 
funciones, ya que los ingresos y los gastos son elementos del sistema contable. Al 
parecer en las tiltimas 3 o 4 d~cadas la administraci6n financiera de los parses se 
ha concentrado en el manejo del presupuesto, que incluye el ciclo completo, es 
decir desde la programaci6n, ejecuci6n, modificaci6n y registro, hasta Ilegar a la 
evaluaci6n, lamentablemente con resultados poco satisfactorios. 

C. Administraci6n econ6mica 

Se entiende como tal el conjunto coordinado de actos y trabajos realizados para 
aumentar, convocar y aplicar los bienes eco,> 'micos a fin de conseguir las metas 
propuestas. 

Lo que se intenta, por tanto, es la ordenaci6n racional del esfuerzo humano para 
satisfacer sus necesidades con un mfnimo esfuerzo relativo. Su objetivo es un 
mdximo de producci6n con un mfnimo de consumo; o bien un m~ximo de renta 
con un mfnimo de gasto. 

Elementos que integran la administraci6n: 

a) 	Un elemento personal: las personas que forman una empresa, con 
actividades coordinadas para alcanzar el fin propuesto. 

b) 	Un elemento material: los bienes materiales o econ6micos que constituyen 
su patrimonio. 

c) 	Un elemento formal: los hechos administrativos y las normas de actuaci6n. 

D. Legislaci6n y sistema de administraci6n financiera 

Los gobiernos, las agrupaciones profesionales y las organizaciones internacionales 
no han realizado acciones concretas respecto al mejoramiento de las leyes que 
regulan las finanzas ptiblicas en general, si bien se ha procurado aplicar algunas 
mejoras aisladas, tales como ia legislaci6n presupuestaria o impositiva. El error 
ha sido no considerar la totalidad de los procesos de administraci6n financiera y 
efectuar mejoras en forma simultdnea e integral. 
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Habrfa que modificar y actualizar la legislaci6n vigente y establecer los elementos 
operativos que posibiliten dar nfasis a: 

* 	El logro de los resultados gerenciales. 

" 	La btisqueda de eficiencia, efectividad y economfa. 

La Legislaci6n no debe poner su tinico dnfasis en los aspectos formales y de 
procedimientos como ha sido tradicional. 

Debe estructurarse un Plan de Carrera para los funcionarios financieros del sector 
ptiblico, incluyendo requisitos obligatorios de capacitaci6n continua. 

Los Gobiernos, las agrupaciones profesionales y los organismos internacionales 
deben examinar el papel protag6nico que les corresponde en la mejora de la 
legislaci6n, asf como coordinar las acciones pertinentes para lograr los cambios 
necesarios y fundamentales que se requieren en esta materia. 

La disponibilidad de un proyecto modelo de c6digo de administraci6n financiera, 
control y auditorfa, estimulard el interds en mejorar la labor a realizarse. 

Los sistemas aministrativos y financieros en la mayorfa de los pafses 
latinoamericanos se caracterizan por: 

" Falta de integraci6n entre la contabilidad y el presupuesto 
" Falta de oportunidad en el registro de las operaciones 
" Informaci6n incompleta y a menudo no relevante 
* Falta de sanas pr~cticas de control interno
 
" Duplicaci6n en los registros y esfuerzos
 
* 	Cifras y datos producidos por los distintos organismos de gobierno que no 

concuerdan entre sf y tampoco pueden conciliarse 

Todo esto lleva a la conclusi6n de que no existe un grado aceptable de 
confiabilidad en ]a informaci6n producida por los actuales sistemas de 
administraci6n financiera en Latinoamndrica. Los gobiernos, las agrupaciones 
profesionales y los organismos internacionales deberdn definir las estrategias 
adecuadas para efectuar !a eva~uaci6n de los actuales sistemas financieros de uso 
general en los gobiernos y desarrollar una metodologfa para mejorarlos. Asf 
mismo deben promover la formaci6n e implementaci6n de las mejoras que sean 
requeridas. 
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E. Informaci6n contable y financiera 

Varios pafses de Amdrica Latina tienen sistemas de contabilidad que se procesan 
en forra df'scentralizada hasta la preparaci6n de estados e informac16n bdsica. 
Esta informaci6n, por diferentes causas no es oportuna y suficiente, por lo que su 
utilidad es uestionable. 

Hay insuficiencia de polfticas, normas y procedimientos contables; como 
consecuencia, no se tienen sistemas e informaci6n uniformes. 

No estdn definidos por escrito los estdndares mfnimos de informaci6n financiera. 
No existen planes de cuenta, instructivos y otros procedimientos que garanticen 
la integridad, veracidad y razonabilidad de los informes financieros. 

La administraci6n de los recursos humanos es manejada con criterio altamente 
polftico, originando esto la falta de iioneidad y motivaci6n del personal. Ademds, 
la falta de estabilidad del personal en su empleo, la falta de programas de 
capacitaci6n continua, la insuficiente formaci6n acad6mica en laz universidades 
(sobre administraci6n financiera gubernamental), dificulta disponer de personal 
capacitado y afecta directamente el funcionamiento y actualizaci6n de los sistemas 
de contabilidad y el control interno. 

La condici6n anterior, sin descartar otros elementos, crea un ambiente propicio 
para que algunos servidores ptiblicos cometan actos reffidos con la honestidad e 
integridad. 

Las designaciones del personal para puestos claves, son hechas en funci6n de 
compromisos politicos, por Jo que tienden a invalidar los controles internos 
cuando dstos existen y son buenos o determina el no establecerlos cuando 6stos 
no existen. 

El uso de computadores se ha extendido en proporciones significativas, pero ia 
falta de planes y directivas apropiadas en esta materia ha originado la 
subutilizaci6n de la capacidad instalada, as( como la proliferaci6n de equipos o de 
informaci6n poco dtil y a veces duplicada. 

Los organismos financieros internacionales no han divulgado en forma suficiente 
los requisitos que establecen la administraci6n de los proyectos que financian. 
Ademds, en ocasiones, varios organismos han efectuado trabajos en una misma 
drea o asunto, creando confusi6n en los funcionarios encargados de proporciona 
la informaci6n. 
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Debe promoverse la evaluaci6n a fondo de los sistemas contables y las 
disposiciones legales normativas que, en cada pals, respaldan su funcionamiento, 
afin de conocer sus puntos fuertes y d6biles. 

La tabulaci6n de los resultados, m s la investigaci6n conjunta de los sectores 
interesados, deberfa producir modelos de legislaci6n, sistemas y normatividad, 
que servirfa de referencia para el disehio de apropiados sistemas en los distintos 
parses. 

Deben estructurarse programas de capacitaci6n continuada sobre administraci6n 
financiera y velar para que el personal que labora en el drea contable cumpla con 
requisitos mfnimos que se establezcan. 

Deben desarrollarse proyectos que permitan evaluar la zapacidad instalada en 
materia de inform6tica en los diferentes pafses, a fin de formular medidas para
lograr el uso adecuado de los recursos destinados en este campo. 

La compleja estructura del sectot' pdblico dificulta que un solo sistema sea 
apficable con 6xito a tr '-s las secciones y autoridades, por lo que la consolidaci6n 
de Jo datos e informaci6n, a nivel nacional, hasta el momento, ha dadono 
resultado. Se recomienda que las autoridades competentes promulguen un sistema 
.ontable general, Jo suficientemente flexible que permita que cada sector, 
subsector y entidades especfficas, Jo puedan adaptar a sus necesidades. 

Se considera que el registro y la presentaci6n de datos pueden no ser confiable y 
oportuna bajo un sistema de2centralizado, debido al volumen de las operaciones, 
sus diferentes caracterfsticas, asf como factores geogrlficos y de orden 
tecnol6gico. Sin embargo, la responsabilidad de las entidades debe ser definida 
y la funci6n contable descentralizada. 

Para esto es necesario que exista un 6.gano central de normatividad contable y 
que cada organismo calificado como ente contable asuma la responsabilidad del 
proceso y de la informaci6n fiianciera. 

La contabilidad del sector privado y la del sector ptiblico guardan gran similitud 
debido a que se sustentan en principios y normas comunes. Las pocas diferencias 
existentes tienen su origen en los objetivos que se persiguen por cada sector y el 
diempo y caracterfsticas de la informaci6n que deben producir. 

Se recomienda que los gobiernos, los organismos internacionales y las 
asociaciones profesionales analicen la documentaci6n que existe sobre 
normatividad, con el prop6sito de promover trabajos de investigaci6n tendientes 
a la emisi6n de normas b~sicas que sirvan de marco de referencia para que cada 
pafs las adopte con las adaptaciones que requieran sus necesidades. 
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Ha sido demostrado que el control previo ejercido por organismos del gobierno 
dificulta el funcionamiento de las entidades y tiende a burocratizar y diluir las 
responsabilidades entre diferentes organizaciones, lo que inckde en que todos los 
interesados quieran trasladar su responsabilidad a otros. No obstante, el control 
centralizado, por medio del ejecutivo, es aconsejable para cierto tipo de 
operaciones, como por ejemplo, los concursos de precios o la contrataci6n de 
deuda pdblica. 

Se recomienda que el control previo sea responsabilidad de cada eintidad y estd 
comprendido dentro de su sistema de control interno. 

La informaci6n que emana de los sistemas contables del sector gubernamental no 
es oportuna y a menudo incluye datos irrelevantes para fines de gesti6n. 

Se recomienda que los informes, adems de los datos cuantitativos, presenten 
informaci6n complementaria qu', ilustre sobre aspectos cualitativos de orden 
econ6mico y otros relacionados con la gesti6n de los administradores de las 
entidades y los proyectos. 

Para la toma de decisiones se utilizan informes que no siempre provienen en 
forma directa del sistema contable, sino de procesos informales o extracontables, 
por lo que la funci6n contable ha perdido importancia, cediendo campo a otras 
unidades dentro de la organizaci6n. Se recomienda que los sistemas contables se 
estructuren para -,uministrar informaci6n interina, a objeto de que, en forma 
oportuna, los diterentes niveles de la organizaci6n puedan contar con una base 
apropiada para adoptar las decisiones que son de su competencia. 

F. Sugerencias a ser consideradas 

Para definir las necesidades prioritarias en el campo de la Administraci6n 
Financiera Gubernamental, es necesario fijar criterios para orientar de mejor 
manera la temltica. 

Es mis, estas necesidades han sido identificadas desde hace muchos afios, pero 
no ha existido la voluntad suficiente de los funcionarios responsables de dirigir 
estas actividades en sus debidas oportunidades y, de igual manera, se carece de 
gremios profesionales que demuestren la importancia de estas actividades para 
beneficio de ia comunidad en que habitan y, por ende, en beneficio del pas. 

Con el afdn de exponer en tdrminos resurnidos a continuaci6n se lis"a en orden 
l6gico las necesidades prioritarias que existen eii la administraci6n firianciera en 
general, y, en contabilidad en particular: 
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* 	Disponer de al menos un modelo para la administraci6n financiera que sea 
de aplicaci6n general, el mismo que podrfa ser adaptado a los 
requerimientos de una regi6n o a los pafses de manera individual. 

" 	 Iniciar el proceso de divulgaci6n del modelo en los mds altos niveles de los 
gobiernos, hasta lograr su aceptaci6n y la consecuente decisi6n para iniciar 
el proceso de actualizaci6n. 

* 	Lograr la participaci6n activa de los gremios profesionales en ciencias 
econ6micas, particularmente de los Contadores Pdiblicos y los 
Administradores, para que se constituyan en los evaluadores permanentes 
de las acciones tomadas. 

" 	Desarrollar los componentes particulares del modelo, vale decir el 
Presupuesto, ia Administraci6n de Caja, la Administraci6n de la Deuda 
Pdblica Interna y Externa y la Contabilidad Gubernamental, los que se 
constituyen en la materia prima para la ejecuci6n de ]a Auditorfa 
Gubernamental en todos los niveles del Estado. 

" 	 Iniciar proyectos piloto de aplicaci6n en pafses que coilstituyan una muestra 
representativa de la regi6n donde estdn ubicados, los que en el futuro 
deberfan transferir las experiencias y las t6cnicas desarrolladas. 

" 	Debido a las disposiciones legales vigentes, que en casos se mantienen a 
nivel de la Constituci6n de la Reptiblica no es posible realizar un cambio 
total. Pero, se estima que serfa procedente en estas circunstancias iniciar un 
proceso de mejoramiento en el sentido inverso, es decir desde las bases 
mismas de los sistemas y para lo cual es necesario disponer de los referidos 
modelos. 

En resumen, muchas otras necesidades pueden sefialarse a nivel de detalle, pero
lo fundamental es iniciar el proceso de investigaci6n que permita definir el modelo 
de administraci6n financiera para utilizaci6n en los pafses latinoamericanos en 
general, de las regiones que puedan clasificarse en particular y de cada pafs 
especfficamente. 

G. Elementos de la admi,.straci6n financiera 

PrActicamente en todos los parses operan los principales sistemas que conforman 
la administraci6n financiera, pues al parecer parten de una m:,"n rafz, lo que
difiere por lo regular es la importancia o la dependencia de uno k varios de ellos 
de los diferentes organismos del Estado. 
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Los siguientes son los sistemas que forman pane de la administraci6n financiera 
gubernamental en los pa(ses de Am6rica Latina: 

Sistema de Presupuesto Piblico 

El Sisterna Presupuestario vigente aproximadainente por 20 afios o un poco ms, 
bajo la denominaci6n del presupuesto por programas, ha constituido la base de la 
administraci6n financiera en el gobierno. Por lo regular ha tornado bajo su 
responsabilidad algunas funciones como la programaci6n de actividades, el 
registro contable de las mismas y la evaluaci6n de las metas alcanzadas, las que 
de alguna manera competen a otros de los sistemas que conforman la 
administraci6n financiera. 

La importancia que ha tornado bajo esta concepci6n la funci6n de presupuestaci6n 
es muy grande, a tal punto que en la prctica casi se constituye en la totalidad de 
la administraci6n financiera del Estado, cuando participa en la aprobaci6n de los 
presupuestos del gobierno central, de los organismos descentralizados y de las 
empresas ptiblicas, maneja la informaci6n sobre la ejecuci6n y reformas necesarias 
y por dltimo, realiza la evaluaci6n de las metas logradas. Por este motivo, el 
desarrollo de los otros elementos ha sido rezagado y lento debido a los limitados 
recursos asignados y a la poca o ninguna importancia reconocida por lo que 
produren. 

Sistema de Administraci6n de Caja 

Tambidn conocido como sistema de Tesorerfa con una dependencia directa de la 
ejecuci6n presupuestaria, se observa que no ha tenido un desarrollo tdcnico en la 
regi6n, habikndose dedicado al cumplimiento de las obligaciones del Estado, de 
acuerdo a las disponibilidades existentes. 

Sistema de Cr(dito Pblico 

La Administraci6n del Cr&iito Pdblico Interio y Externo ha ganado importancia 
a partir del elevado nivel de endeudarniento a que han Ilegado los pafses de la 
regi6n, sobre todo a partir de la d6cada de los '80. A pesar de todo, muy poco 
se ha definido al respecto y por lo regular es una actividad que se la ejecuta en 
mds de una entidad del Gobierno, muchas vece, duplicando los esfuerzos. 

Sistema de Contabilidad 

Desde cuando se iniciaron las primeras organizaciones importantes, el sistema 
contable constituy6 la base o el findamento de la administraci6n financiera de las 
empresas. 
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Hasta a-hora en el sector privado el sistema contable es la base para la toma de 
decisiones, el control y la evaluaci6n de los resultados alcanzados, sobre la base 
de una serie de normas que regulan la actividad profesional y dan consistencia a 
lo largo del tiempo a los informes financieros producidos. 

Sin embargo, esta experiencia de tantas d6cada. no ha sido utilizada en las 
actividades del gobierno, se deja a un lado informaci6n importante que permite 
tomar acciones o decisiones oportunas para el buen manejo de las instituciones en 
particular y del Estado en general. 

No ha existido regularmente informaci6n financiera oportuna y completa de las 
actividades desarrolladas por el gobierno en los ditimos 20 alios, pero al parecer 
no ha sucedido nada o todo ha sido igual, solo interesa conocer cud] fue el 
presupuesto, cu~nto se gast6 del mismo y que d6ficit o superdvit se determin6. 
Qu6 puede hacer un funcionario ptiblico con s6lo esta informaci6n? muy poco o 
casi nada. 

Funcionamiento de los elementos 

Anteriormente se expres6 en forma individual algunos aspectos relacionados con 
el funcionamiento de los sistemas, por lo que este acApite se referird solamente 
al manejo independiente de los sistemas y la direcci6n o responsabilidad de 
diferentes funcionarios sobre las dreas que imprescindiblemente requieren de la 
coordinaci6n permanente. 

Con seguridad se dird que las actividades desarrolladas por un gobierno son 
numerosas, que incluyen una cantidad enorme de operaciones y que la 
coordinaci6n se vuelve cada vez mds complicada. Esto es verdad, pero no 
constituye un obst~culo para integrar las actividades y los productos de cada 
sistema; es mds, se vuelve una necesidad imperiosa para su funcionamiento. Si 
esto no sucede se continuard con la duplicaci6n de esfuerzos, con la informaci6n 
limitada, con el desperdicio de recursos, con el desar:ollo de un sistema en 
perjuicio de los otros y con la inclusi6n de ciertas funcioues que pueden 
calificarse como incompatibles. 

El funcionamiento de los sistemas serd efectivo solo si se logra una integraci6n 
y la divisi6n equitativa de funciones tanto de planificaci6n, ejecuci6n, informaci6n 
y de control. 
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H. Sistema Integrado Modelo de Administraci6n Financiera, Control y 
Auditorla para Am6rica Latina 

SIMA"AL 

Durante los ditimos 15 afios a nivel latinoamericano se ha venido desarrollando 
a manera de Proyecto lo que serfa la administraci6n financiera del Estado bajo un 
enfoque sistemdtico que integre sus componentes principales bajo un dispositivo 
legal que establezca clara y tdcnicamente las responsabilidades, deberes y 
funciones de cada uno de ellos. 

Alrededor de los componentes y en cada uno de ellos tendrfa fundamental 
importancia el desarrollo de un sistema de control interno que posibilite la 
integraci6n de las actividades, la coordinaci6n de los esfuerzos, el desarrollo de 
mejoras de manera permanente, la actualizaci6n de m6todos, procedimientos y 
pr~cticas y la evaluaci61: continua mediante las unidades de Auditorfa Interna y 
Externa. 

Enfoque del sistema y la administraci6n pfiblica 

Existen diversas maneras de entender, estudiar y hacer Administraci6n, pero, para 
superarlas se propone concebir a la r~dministraci6n con un contenido 
interdisciplinario, pues, ha recibido y seguir recibiendo el aporte de varias 
disciplinas. Este enfoque facilita su enriquecimiento conceptual y su permanente 
evoluci6n y actualizaci6n. Se reconoce los siguientes elementos de la 
administraci6n: 

" Planificaci6n 
• Organizaci6n 
" Ejrcuci6n (direcci6n) 
" Control 

Sistema de administraci6n financiera 

Ubicada la administraci6n de los recursos financieros como uno de los sistemas 
adjetivos de la administraci6n pdblica, es igualmente factible aplicar a ella la 
Teorfa General de Sistemas; pues, constituye respuesta vlida que permite superar 
las deficiencias que la caracterizan cuando se la considera atomizada y 
unilateralmente en cada uno de sus componentes. 

Concepto 

Se define a la administraci6n financiera como un sistema que, mediante la 
planificaci6n, obtenci6n, asignaci6n, utilizaci6n, registro, informaci6n y control, 
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persigue la eficiente gesti6n de los recursos financieros del Estado para la 
satisfacci6n de las necesidades colectivas. 

Componentes 

Consecuentemente, son componentes del sistema de administraci6n financiera los 
siguientes subsistemas: 

o Presupuesto 
* Tesorerfa 
* Cr~lito Pdblico 
* Contabilidad 

Los componentes del sistema de administraci6n financiera no pueden ser 
considerados aisladamente; pues, estdn ligados entre sf formando una unidad 
conceptual indisoluble en virtud del fin tinico que a todos engloba. La previsi6n 
que contempla el presupuesto uando dste se ejecuta, se traducen rentas y gastos 
que registra e informa la contat "dad y afectan a la tesorerfa o al cr&lito piblico, 
cuyas incidencias son nuevamente objeto de registro e informe. En el gr~fico N° . 
I se presenta la integraci6n de ia administraci6n financiera. (Ver gr~fico N'. 1). 

Subsistema de contabilidad 

Concepto 

El subsistema de contabilidad es el elemento integrador del sistema de 
administraci6n financiera. Su finalidad es proveer una base de datos comdin, 
dinica, oportuna y confiable a todos los dems subsistemas de la administraci6n 
financiera y a otros usuarios para andJisis, control, consolidaci6n y adopci6n de 
decisiones. 

La validaci6n, clasificaci6n y registro de las operaciones patrimoniales y 
presupuestarias (activos, pasivos, patrimonio, rentas y gastos) es funci6n del 
subsistema de contabilidad, que recibe el flujo de datos de los otros subsistemas 
y produce informacidn clasificada para mtiltiples prop6sitos y usuarios, como la 
formulaci6n, orientaci6n y aplicaci6n de las polfticas financiera. fiscal y 
presupuestaria, etc. 

Componentes 

Son cimponentes de este subsistema: la contabilidad especffica de cada instituci6n 
del sector ptiblico; los procesos de preparaci6n de estados financieros 
centralizados, dasificados por grupos de entidades similares o sistemas 
institucionales; y, los procesos para ia formulaci6n y presentaci6n de estados 
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financieros consolidados del sector pdblico, factor que se considera para la 
elaboraci6n de la contabilidad social. 

Las relaciones entre los diferentes componentes del subsistema y entre 6ste y los 
demAs subsistemas de la administraci6n financiera se fundamentan en los atributos 
t6cnicos que caracterizan a la contabilidad ptiblica, a saber: aplicaci6n de 
principios y normas generalmente aceptados por los organismos profesionales 
pertinentes; existencia de un "dnico sistema contable" en cada entidad ptiblica que 
satisface sus requerimientos operacionales y gerenciales; e, integraci6n entre las 
transacciones patrimoniales y presupuestarias. (Ver gr~fico No. 2) 

I. 	Control interno y el subsistema de contabilidad 

El Subsistema de Contabilidad es calificado como el Sistema Integrador en el 
desarrollo del SIMAFAL; sin embargo, es dependiente de la informaci6n 
procesada a nivel de detvile por los otros subsistemas que conforman la 
administraci6n financiera del Estado o de una instituci6n ptiblica y son: el 
Presupuesto, la Tesorerfa y el Cr~dito Ptiblico. 

AdemAs de la cualidad integradoia, el Subsistema de Contabilidad tiene dos 
funciones principales: 

* 	El control de los recursos propiedad del Estado o de las instituciones 
pdblicas. 

" 	 La informaci6n peri6dica sobre los resultados de operaci6n y la situaci6n 
financiera del Estado o de las instituciones pdiblicas. 

Manteniendo el criterio antes mencionado, es necesario el disefio y aplicaci6n del 
Control Interno para el adecuado funcionamiento del Subsistema de Contabilidad; 
este tiltimo estd conformado por una serie de criterios ampliamente desarrollados 
como son los principios de contabilidad generalmente aceptados, los m6todos de 
contabilizaci6n, el contenido y la forma de presentaci6n de la informaci6n 
financiera, las disposiciones legales y normativos tdcnicos promulgados, entre 
otros aspectos; condiciones que lo han calificado como una disciplina profesional 
y 	que son el fundamento para el disefio del control interno de la Contabilidad. 

Por consiguiente, el Control Interno aplicable al Subsistema de Contabilidad 
inicialmente debe conformarse por los principios, m6todos, pricticas y 
procedimientos utilizados en el procesamiento de las transacciones financieras, los 
que deben estar descritos y desarrollados en un manual de procedimientos 
contables para el Estado o para las instituciones pdiblicas individuales, de acuerdo 
con sus caracterfsticas propias. 
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Grefico No. 2 
Cuadro No. 1

N 
SISTEMA DE ADBINISTRACION FINANCIERA 

S.S. PRESUPUESTO 

PREVER FUENTE 

Y MONTO DE 

RECURSOS. 

ASIGNARLOS 

ANUALMENTE PARA 

C FINANCIAR PLA-

O NES, PROGRAMAS 
N Y PROYECTOS 
C A FIN DE 

E CUMPLIR 
P OBJElVOS 
T Y METAS DEL 
O SECTOR PUBLICO, 

PARA SATISFACER 

NECESIDADES 

SOCIALES 

PROGRAMACION Y 

FORMULACON, 

DISCUSION, 

C APROBACION Y 

O PROMULGACION, 

M 

P EJECUCION, 

O 
N CONTROL Y 

E EVALUACION. 

N 
T CLAUSURA Y 

E LIQUIDACION 

S 

TESORERIA 

PROGRAMAR EJE-

CUCION DE CAJA. 

DETERMINAR CUAN 
TIA DE INGRESOS. 

RECAUDARLOS AL 
MOMENTO DE SU 
EXIGIBILIDAD. 

PAGAR A SU 
VENCIMIENTO LAS 
OBLIGACIONES 
CONTRAIDAS ROR 

BIENES Y 

SERVICIOS 

RECIBIR, CUSTO-

DIAR Y NEGOCIAR 

TITULOS VALORES 

Y DOCUMENTOS DE 
OBLIGACION DE 

PROPIEDAD DEL 
ESTADO
 

DETERMINACION 
DE RECURSOS 

TRIBUTARIOS Y 

NO TRIBUTARIOS 

RECAUDACION, 

DISTRIBUCION DE 

RECURSOS A OR-
DENES DE INSTI-
TUCIONES 

PUBLICAS 

PAGO CUE ESTAS 

HACEN POR 

BIENESY 
SERVICIOS DE 

ACUERDO A SUS 

PRESUPUESTOS 

CREDITO PUBUM0 

PROGRAMAR Y 

CAPTAR POR VIA 

ENDEUDAMIENTO 
RECURSOS 

INTERNOS Y 

EXTERNOS, PARA 

FINANCIAR 
INVERSIONES EN 
LAS QUE EL 
SECTOR PUBLICO 
ES DEFICITARIO 

ADMINISTRACION 
DEL CREDITO 

PUBLICO 
INTERNO. 

ADMINISTRACION 

DEL CREDITO 

PUBLICO 

EXTERNO. 

CONTABIUDAD 

VALIDAR, CLASI-

FICAR Y REGIS-

TRAR LAS OPERA-
CLONES FINAN-
CIERAS PARA 

PROVEER UNA 

BASE DE DATOS 

COMUN, UNICA, 
OPORTUNA Y 

CONFIABLE A 
TODOS LOS DEMAS 

SUBSISTEMAS Y 
A OTROS USUA-
RIOS PARA ANALI-
SIS, CONTROL, 

CONSOLIDACION Y 

ADOPCION DE 

DECISIONES. 

CONTABILIDAD ES-
PECIFICA DE CA-

DA ENTIDAD DEL 
SECTOR PUBLICO. 

PROCESOS DE 
PREPARACION DE 

ESTDS.FINANCRS. 

CENTRALIZADOS, 
CLASIFICADOS 
POR SISTEMAS 
INSTITUCIONALES. 

PROCESOS DE 

FORMULACION 

Y PRESENTACION 
DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

CONSOLIDADOS 
DEL 
SECTOR PUBLICO. 
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Cuadro No. 2 
SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, 

S.S. PRESUPUESTO TESORERIA CREDITO PUBUCO CONTABILIDAD 

A RIGE EN TODAS CUBRE A TODAS RIGE PARA RIGE PARA 
M LAS ENTIDADES LAS TODAS LAS LA TOTALIDAD 
B DEL INSTITUCIONES INSTITUCIONES DEL 
I SECTOR PUBLICO DEL DEL SECTOR PUBLICO. 

T SECTOR PUBLICO. SECTOR PUBLICO. 

0 

C SE CONFORMA UNIDAD DE CAJA LAS DECISIONES APLICACION 
A CON ARREGLO A Y MINIMO REFERIDAS AL DE PRINCIPIOS 
R LOS PRINCIPIOS DE CUENTAS ENDEUDAMIENTO Y NORMAS 
A PRESUPUESTARIOS CORRIENTES PUBLICO ESTAN GENERALMENTE 
C ESPECIALMENTE SUPEDITADAS ACEPTADOS 
T DE UNIDAD Y LA OPERATIVIDAD A PROCESOS POR ORGANISMOS 
E UNIVERSALIDAD DEL SUBSISTEMA, CENTRALIZADOS PROFESIONALES. 
R Y A CLASIFICACIO- LA CELERIDAD DE APROBACION. 
I NES COMUNES Y PROCEDIMENTAL Y EXISTENCIA DE 

S UNIFORMES. LA RESPONSABILI- CONTRATACION, UN UNICO SIS-
T DAD INSTITUCIO- UTILIZACION TEMA CONTABLE 
I NO SE NAL EXIGEN Y PAGO EN CADA ENTIDAD 

C ADMINISTRAN DESCENTRALIZAR DE RECURSOS QUE SATISFACE 
A RECURSCS LOS PAGOS SE REALIZAN REQUERIMIENTOS 
S FINANCIEROS EN CADA A NIVEL OPERACIONALES 

EXTRA- ENTIDAD DEL IMJSTITUCIONAL Y GERENCIALES. 
PRESUPUESTARIOS. SECTOR PUBLICO. 

INTEGRACION 
ENTRE LAS 
TRANSACCIONES 

PATRIMONIALES Y 

PRESUPUESTARIAS. 

21
 



Curso Superior - Contabilidad 

SISTMA DECONTROL 

S.S. CONTROL INTERNO 

MEDIDAS GERENCIALES PARA, 
C -SALVAGUARDAR RECURSOS, 


O -GARANTIZAR CONFIASILIDAD Y 

N CORRECCION EN OPERACIONES 

C E INFORMACION. 

E -ESTMULAR ADHESION A POLmCAS 

P Y NORMAS ESTABLECIDAS. 

T -EN USO DE RECURSOS Y EFECTIVIDAD 

0 EN LOGRO DE RECURSOS 


C
 
O -CONTROL PREVIO. 


M 


P -CONTROL CONCURRENTE. 
O 
N -AUDITORIA INTERNA 


E 

N 

T 

E
 

S
 

A RIGE EN TODAS 
M
 
B LAS INTITUCIONES 

I
 

T PUBUCAS 

0 

C -CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE 
A 

R -AUDITORIA INTERNA PRACTJCADA 
A POR PERSONAL INDEPENDIENTE 

C CUE NO PARTICIPA EN OPERACIONES. 

T 

E 

R 

I 


S 

T 

C
 
A
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Cuadro No. 3 

ACTIVIDADES PROFESIONALES PARA, 
-POSIBILITAR QUE ADMINISTRADORES 

DEN CUENTA PJBLICA DE SU GES-
TION. 

-EXAMINARLA OBJETIVAMENTE 
-EMmR OPINION CALIFICADA SOBRE 
RAZONAMIENTO EE.FF., 

EFICIENCIA Y ECONOMIA EN USO 
UZ: RECURSOS Y EFECTIVIDAD DE 

RESULTADOS
 

-RECOMEDAR MEJORAS Y 

VERIFICAR SU APLICACION. 

-AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR 

FIRMAS INDEPENDIENTES 

-AUDITORIA EXTERNA PRACTICADA 
POR INSTIrUCION SUPERIOR 

DE AUDITORIA 

SE APLICA EN TODO EL SECTOR 

PUBLICO Y EN EL PRIVADO CUANDO 

RECIBE RECURSOS PUBLICOS 

-LE CONCIERNE REGULARIDAD Y 
LEGALIDAD DE OPERACIONES, 
ECONOMIA Y EFICIENCIA DE LAS 
MISMAS Y EFECTIVIDAD DE 

RESULTADOS. 

-SE PRACTICA POR EQUIPO INTER-

DISCIPLINARIOS SOBRE MUESTRA 
SELECTIVA Y REPRESENTATIVA 

DEL UNIVERSO DE OPERACIONES. 
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Los criterios de coordinaci6n y la oportunidad en la presentaci6n de la 
informaci6n financiera por los otros subsistemas que integran el SIMAFAL, 
permite el funcionamiento eficiente del Susbsisterna de Contabilidad 
especfficamente y de la administraci6n financiera pdiblica en conjunto. 

El establecimiento de los plazos mAxinjos para la pres'nt.i6n de la informaci6n 
que debe ser integrada es necesaria y debe ser establecida por disposici6n legal, 
bajo la responsabilidad de cada subsistema, de tal manera que a un nivel de 
autoridad establecido en las disposiciones legales corresponda un nivel de 
responsabilidad equivalente, respecto a la obligaci6n de inf',rmar. 

Por otra parte, la responsabilidad de mantener ia documentacifn que respa!da o 
que sustenta las transacciones realizadas, revisadas y registradas tambi~n debe 
,zstablecerse a nivel de cada subsistema. 

1: Control Interno aplicado a la Contabilidad debe contemplar la necesidad de 
emci. "',formes peri6dicos, sean mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, 
ademts de algunos informes imprevistos solicitados por las autoridades 
competentes. El incumplimiento en la presentaci6n oportuna de la informaci6n por 
uno de los subsistemas no debe constituir impedimento para presentar la 
informaci6n global; sin embargo, debe incluirse una nota explicativa sobre el 
particular, cuando sea necesario. La responsabilidad que asume oi Subsistema de 
Contabilidad, r%,Opcc*, a las funciones de control e informaci6n integrada, amerita 
la asignaci6n de un nivel de autoridad. elevado en el manejo de la administraci6n 
financiera del Estadc o de las instituciones pdblicas en general y de la 
administraci6n del Subs;.:iema de Contabilidad en particular. La ausencia de un 
nivel de autoridad etfuivalernte con la responsabilidad asignada, disminuye 
totalnente las posibilidades para que el subsistema funcione de manera adecuada, 
eficiente e integralmente. 

La disponibilidad del manual de procedimientos del Subsistema de Contabilidad 
es el fundamento para el buen funcionamiento del Control Interno en esta drea y 
posibilita la coordinaci6n e integraci6n con los otros elementos del SIMAFAL. 

J. El sector pfiblico 

Concepto e importancia 

El sector ptiblico, las empresas privadas y los hogares e instituciones privadas sin 
fines de lucro son los agentes que realizan las operaciones econ6micas que 
acontecen en un pafs y promueven su desarrollo. 

El estudio de ia estructura econ6mica nacional y la de sus procesos de producci6n, 
distribuci6n, acumulaci6n y financiamiento, es factible como consecuencia del 
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registro y andlisis de las transacciones que ejecutan los agentes econ6micos 
nacionales. Dichos registros se llevan en funci6n de la metodologfa, cuadros y 
cuentas del sistema de contabilidad nacional (o cuentas nacionalcs). 

El concepto sector ptiblico estd siempre asociado al car~cter de agente econ6mico 
de este agregado institucional y, en ese piano, en el orden nacional, es sin duda 
el principal de dichos agentes. 

El equilibrio y crecimiento de la economfa y el desarrollo social de la poblaci6n 
son hoy objetivos comun-s de todas las propuestas polfticas para conducir el pa(s 
y, es el sector ptiblico, donde los gobiornos toman las decisiones que afectan toda 
la vida nacional, unas veces esableciendo medidas de regulaci6n que afectan al 
resto de los agentes econ6micos y otras interviniendo directamente en la economfa 
a trav6s de su participaci6n en transacciones de esa fndcle. 

Un correcto y eficien, ejercicio de ese pod.r decisorio, requiere que los 
Gobiernos estdn dotados de buenos sistemas je informaci6n, de tal forma que les 
permita conocer objetivamente los cuadros situacionales sobre los que deben 
expedirse, asf comi para predecir los efectos de las decisiones sobre el resto del 
quehacer nacional. 

El estudio del sector piiblico y de los efectos de su gesti6n en la economfa 
nacional, requiere conocer a cabalidad su dmbito, acciones que cumple 
normalmente en las eco..c- '.as subdesarrolladas, y la estructura institucional en 
que se organiza para cumplir esas acciones. Definidos y analizados estos 
pardmetros poard estudiarse su participaci6n en los procesos econ6micos 
nacionales, actividad en la cual la contabilidad del estado tendrd la responsabilidad 
de suministrar la informaci6n necesaria convenientemente organizada para hacer 
esto posible. 

En este contexto, se entenderd que el agente econ6mico sector ptblico estA 
conformado por todas aquellas entidades donde el estado nacional, directamente 
o por medio de las instituciones que de ellos dependen, posee la propiedad de la 
mayor parte de su patrimonio neto. Se adopta en consecuencia el criterio de 
definir e! Ainbito de este agregado institucional en funci6n de la propiedad del 
patrimonio y, por ende de la posibilidad de ejercer el poder volitivo de las 
entidades. 

K. La administraci6n financiera gubernamental 

Es importante sefialar los componentes de la adrninistraci6n financiera 
gubernamental, tanto a nivel del gobierno central como a civel de los organismos 
y empresas pdblicas, ya que en conjunto constituyen la administraci6n financiera 
del Estado. 
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Desde el punto de vista conceptual al parecer no existen diferencias con los 
componentes blsicos que funciorai. en el sector privado, por lo regular la 
diferencia estd dada por la aplicaci6n legal de los criterios tdcnicos que permiten 
un eficaz funcionamiento del sistema en uno u otro sector. 

Un ejemplo cldsico sobre la aplicaci6n del derecho es el siguiente: 

en el sector privado se puede hacer todo a menos que la ley lo prohzba, 
existe libertad de actuaci6n t&rnica. 

Mientras que para el sector ptiblico se dice: 

puede hacerse solo lo que la ley permite, en consecuencia todo debe estar 
normado, incluso los criterios de orden tdcnico. 

Este criterio en el manejo financiero de las entidades ptiblicas ha dificultado 
permanentemente, su fluidez, agilidad, oportunidad y sentido constructivo, ya que 
en todo caso debemos estar sujetos a una disposici6n legal reglamentaria o 
administrativa para tomar una decisi6n. 

La organizaci6n financiere del Estado 

En el dumbito ptiblico se define a la Administraci6n Financiera como el conjunto 
de elementos admiaistrativos de las organizaciones ptiblicas que hacen posinle la 
captaci6n de r,.-cursos y su aplicaci6n a la concreci6n de los objetivos y metas del 
Estdo en la forma rnds eficiente posible. 

Los elementos administraivos a que se refiere la definici6n anterior, son las 
unidades, sistemas y procedimientos que intervienen en las operaciones de 
programa,:i6n, gesti6n 3' control necesarias para captar y colocar los recursos 
pdblicos en la forma sefialada. 

Las unidades administrativas tfpicas, que en la administraci6n pdblica desarrollan 
la funci6n financiera son las responsables de programar y evaluar el presupuesto 
fiiianciero, administrar el sistema tributario, realizar la gesti6n de las operaciones 
de cr~dito ptiblico, ejecutar el presupuesto de gastos, admin;crar el Tesoro y 
contabilizar y auditar las transacciones relacionadas con la captaci6n y colocaci6n 
de los fondos pdblicos. Los recursos humanos, materiales y financieros que 
demandan el funcionamiento de estas unidades forman parte de la administraci6n 
financiera. 

En el sector p~iblico opera una drea de administraci6n financiera en cada una de 
las instituciones que actian con su propia personalidad (personerfa jurfdica 
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independiente), como son en la Administraci6n Central o en cada instituci6n 
descentralizada. 

En el 6mbito ptiblico la administraci6n central es la entidad que coordina la 
funci6n financiera del sector ptiblico, tenierdo las atribuciones y responsabilidades 
necesarias para cumplir esa gesti6n. 

Los sistemas y procedimientos administrativos propios de la administraci6n 
financiera registran, procesan y producen informaci6n sobre las transacciones que 
acontecen en la crganizaci6n y que afectan su situaci6n econ6mico - financiera. 

Debe sefialarse que siempre la admainistraci6n financiera tendrl un caricter 
instrumental y operativo, reservando para las Finanzas Ptiblicas o Economfa 
Ptiblica, campos tales como la polftica financiera o el estudio de los efectos 
econ6micos de los ingresos y gastos ptiblicos, temas que estAn mAs relacionados 
con metodologfas que hacen el andlisis o investigaci6n cientffica que al quehacer 
operativo. 

Intereses de la administraci6n en la contabilidad 

La preparaci6n de informaci6n contable para uso de la administraci6n aprovecha 
muchos de los conceptos elaborados en relaci6n con la informaci6n financiera. Sin 
embargo, los requerimientos de la administraci6n son bastantes distintos de modo 
que se necesita la aplicaci6n de una serie de conceptos adicionales, propios de la 
informaci6n administrativa. Los contadores de cada empresa tienen cierta libertad 
para disefiar sistemas que satisfagan las necesidades de la administraci6n de la 
entidad en cuesti6n. A diferencia del propietario lejano, o terceros la 
administraci6n puede interrogar directamente al contador siempre que el sentido 
o la validez de ia imformaci6n contable sean poco claros. 

Postergaremos el e:amen ulterior de estas cuestiones, pero ello no significa que 
la administraci6n no tenga interds en los estados contables preparados por toda la 
entidad. Por una parte, la imagen que la entidad ofrece a las personas ajenas a la 
propia administraci6n estd determinada en gran medida por los estados contables. 
Los ejecutivos de la instituci6n no pueden mostrarse indeferentes al modo en que 
sus actos aparecen - los ojos de los usuarios y de otras personas. 

La comprensi6n de los estados contables de ia entidad es tambidn un prerequisito 
indispensable de cualquier andlisis de cuestion.s como las propuestas de 
adquisici6n, privatizaci6n o ia fusi6n de otras entidades para ingresar en mercados 
nuevos o retirarse de los antiguos. De hecho, el sistema contable puede 
considerarse como un modelo de la entidad, y un administrador que comprende 
este modelo puede visualizar sus decisiones como transacciones contables y 
evaluar sus consecuencias para los estados contables y el bienestar de la entidad. 
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La contabilidad es el principal medio de organizar y transmitir informaci6n, 
principalmente en tdrminos financieros, para uso de la administraci6n de una 
organizaci6n y de terceros. La contabilidad destinada a la infcrmaci6n de terceros 
se denomina reportes financieros; la medici6n y la informaci6n para el consumo 
interno es el dominio de los reportes administrativos. 

Desde un punto de vista contable puede considerarse a una organizaci6n como un 
conjunto de recursos agrupados y utilizados para ejecutar una o ms atividades, 
mediante las cuales se procura alcanzar uno o mds objetivos. Los restimenes 
contables de los recursos de una organizaci6n denominados generalmente estados 
de la posici6n financiera o balances, no pretenden medir el valor econ6mico de 
la organizaci6n. En cambio, indican como activos los recursos que pueden 
medirse fcilmente en t6rminos monetarios. Tambi6n indican las fuentes de st:s 
activos, divididos en dos categorfas: pasivos y patrimonio. Como la lista de 
activos y la lista de pasivos y patrimonio simplemente miden dos aspectos del 
mismo conjunto de recursos, los totales de ambos son id6nticos. Esta igualdad es 
la base de la ecuaci6n contable. 

Los contadores tambi6n informan la productividad econ6mica de los recursos de 
una organizaci6n. En la empresa comercial industrial, la medida de productividad 
obtenida por el contador se denomina utilidad neta. En general, la utilidad neta 
es la diferencia entre el valor de los recursos que la empresa obtiene por sus 
artfculos y servicios y lot costos de los recursos que consume en el proceso. 

Las mediciones contahles con destino a la informaci6n financiera externa debe 
ajustarse a ias prescripciones establecidas en las normas contables financieras. 
Muchas de estas normas suministran a lo sumo pautas muy amplias, y el contador 
debe usar su criterio en el curso d. la aplicaci6n. Adn asf, las normas que sirven 
de base a los estados contables pretenden ser aplicables a todas las entidades en 
situaciones semejantes, y los contadores ptiblicos que realizan la auditorfa de los 
estados deben comprobar que se los haya aplicado. 

Los contadores de la instituci6n no estdn sometidos a estas retricciones externas 
en la informaci6n administrativa interna. 

Las mediciones contables para uso adminiGtrativo pueden adoptar la forma que se 
desee, mientras aporten a la administraci6n ia informaci6n que ella requiere, al 
precio que est. disp!,esta a pagar. 

La contabilidad e un sistema que permite recolectar, resumir, analizar y reportar 
en tdrminos monetarios, intormaci6n acerca de una organizaci6n. Puede afirmarse 
que el lector ya se ha visto 7xpuesto a una considerable medida de informaci6n 
contable. El recibo de la caja registradora en los negocios en qut compra, los 
cheques que firma o (mejor ain) que recibe, el estado de su cuenta bancaria, las 
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facturas que debe pagar, son todos e!ementos de sistemas contables. Lee en el 
diario noticias sobre la ganancia de una empresa o una industria, los dividendos 
o el dinero gastado en la construcci6n de nuc-vos edificios y toda esta informaci6n 
proviene de otros tantos sistemas contables. Por consiguientes, incluso antes de 
iniciar un estudio formal del tema, el lector ha acumulado una serie de ideas sobre 
la contabilidad. 

El incoveniente es que algunas de estas ideas son err6neas. Por ejemplo, parece 
intuitivamente razonable que la contabilidad informe acerca de lo que "vale" un 
negocio, pero en realidad no aporta esta informaci6n, y ni siquiera intenta 
hacerlo. Otro ejemplo es el concepto general de qive la palabra "activo" se refere 
a cosas valiosas, a cosas que conviene tener; pero la habilidad y la capacidad del 
director de una entidad no es un activo en el sentido contable, aunque puede ser 
un determinante esencial del 6xito de la instituci6n. 

Informaci6n financiera e informaci6n ger-3cial 

Esta propuesta se ocupa de la contabilidad de las organizaciones ptiblicas y en 
otras organizaciones semiptiblicas. Cuando se estudia un sistema de contabilidad, 
conviene considerarlo formando por dos partes denominadas respectivamente 
informaci6n financiera e informaci6n gerencial. De hecho estas dos partes no 
pueden separarse claramente en la prictica, pero los conceptos y el prop6sito 
vinculados con cada una se distinguen en la medida suficiente, de modo que 
conviene considerarlas por separado. 

El principal prop6sito de la Informaci6n Financiera es suministrar datos a las 
partes que est n fuera de la empresa, es decir, a los accionistas, los banqueros y 
otros acreedores, a los organismos oficialos y al pdblico en general. 

S61o en pocos casos estas partes externas pueden insistir en que una empresa 
suministre informaci6n rigurosamente ajustada a sus especificaciones. 
Generalmente deben aceptar la informaci6n que la emprest decide aportar. Pero, 
no podrdn entender esta informaci6n sin conocer las reglas bdsicas que presidieron 
su preparaci6n. Como es t(pico que la persona situada fuera de la empresa utilice 
informaci6n contable originada en muchas entidades diferentes, es evidente la 
necesidad de aprender un conjunto distinto de reglas bdsicas para cada instituci6n. 
Estas reglas fundamentales son el tema de la informaci6n financiera. 

Cuando una persona situada fuera de la empresa lee informaci6n preparada en 
concordancia con stas reglas fundamentales, el material tiene sentido para ella, 
por supuesto en el caso de que comprenda cudles son dichas normas. Sin 6stas, 
ia comunicaci6n clara entre una entidad y el mundo exterior serfa prlcticamente 
imposible. 
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Fjemplo: Cuando una persona familiarizada con la contabilidad ve u- informe 
contable el rubro "Inventario al costo LIFO (tiltimo entrado-primero salido) o de 
mercado, $1.435.655", entiende que se refiere a cierta categorfa de propiedad, y 
que la cantidad de esta propiedad ha sido medida de acuerdo con ciertas reglas
prescritas; y puede basarse en esta comprensi6n incluso aunque carezca de 
contacto personal con el contador que comunic6 esta informaci6n. 

Por lo tanto, las reglas b~sicas de la informaci6n financiera facilitan la 
comunicaci6n entre una entidad y las partes exteriores que necesitan informaci6n 
sobre la misma. Las personas responsables de la direcci6n de una instituci6n es 
decir, la gerencia tambi6n necesitan informaci6n monetaria que les ayude a 
realizar efectivamente sus tareas. Aunque gran parte de esta informaci6n es 
id6ntica a ia que contienen los informes preparados para las personas exteriores 
a ia empresa, la gerencia tambidn necesita una medida considerable de 
informaci6n adicional. La informaci6n gerencial se ocupa del reporte contable 
utilizado para la gerencia. 

La direcci6n de una entidad puede establecer las reglas bsicas que le parezcan 
mAs apropiadas con respecto a la informaci6n contable recogido ,;.,ra uso interno. 
De manera que si bien las reglas de la informaci6n (contabilidaa financiera son 
aplicables a todas las instituciones, las que se aplican en la informaci6n 
(contabilidad) gerencial y emitidas por la Instituci6n Superior de Auditorfa (ISA) 
se adaptan a las necesidades de la administraci6n de determinada entidad. 

De todos modos, hay cierta semejanza en la contabilidd gerencial de la mayorfa 
de las instituciones, y ello por dos razones. En primer lugar es evidente que 
siempre que es posible re utiliza la informaci6n de la contabilidad financiera para
los fines propios de ia contabilidad gerencial, en lugar de idear dos sistemas 
totalmente distintos para esos prop6sitos; por consiguiente las reglas de la 
contabilidad financiera ejercen gran influencia sobre la contabilidad gerencial. 
Segundo, hay principios de contabilidad gerencial y normas tdcnicas de 
contabilidad ampliamente aplicables y ellos tienden a conformar las pr:cticas 
pertinentes de gran ntimero de entidades. 

Las expresiones "Informaci6n (contabilidad) financiera e Informaci6n 
(contabilidad) gerencial" no son denominaciones exactas de las actividades que 
ellas abarcan. Toda contabilidad es financiera en el sentido de que todos los 
sistemas contables se expresan en t6rminos monetarios, y por otra parte el sector 
gerencial es responsable del contenido de los informes de la contabilidad 
financiera. 
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Andlisis de estados financieros 

Los dos principales estados financieros son el balance, que informa la posici6n 
financiera de la empresa en determiriado momento, y el escado de resultados, que 
resume su desempefio financiero durante un perfodo de tiempo. Analizaremos de 
que modo el administrador puede obtener de estos estados informaci6n titil acerca 
de su propia entidad y de otras, en las que pueda estar interesade. Al mismo 
tiempo, destacaremos las limitaciones que les impiden dar re&.uesta a la totalidad 
o incluso a la mayorfa de los interrogantes de importancia que 3e plantean en 
relaci6n co:n una empresa. 

L. Control gerencial 

Un proceso importante en el cual se utiliza informaci6n contable en el marco de 
una empresa se denomina control gerencial. Es el proceso que consite en 
asegurar que los recursos se obtengan y utilicen efectiva y eficientemente en !a 
realizaci6n de los objetivos de la organizaci6n. 

El control gerencial se relaciona con la operaci6n corriente de la entidad. Consiste 
en una secuencia m~s o menos regularmente repetitiva de actividades 
interrelacionadas. Para mayor comodidad de la exposici6n, estas actividades 
pueden clasificarse en actividades de control o actividades de planeamiento. De 
todos modos el proceso total es uno e indivisible y en 61 los dos tipos de 
actividades interacttian y se fusionan uno con otro; las mismas personas participan 
en ambos tipos. Aunque ciertas consideraciones pedag6gic.. determinan ia 
conveniencia de examinar por separado estas actividades, a lo largo de este texto 
subrayaremos la relaci6n que mantienen. 

Control 

Es el proceso en virtud del cual la gerencia consigue, en ia medida de lo posible, 
que los actos ejecutados por los miembros de una organizacidn se ajusten a los 
p) nes y las polfticas de la direcci6n. La informaci6n contable es titil en el control 
como medio de comunicacJn, de motivaci6n y de juicio. 

Como medio de comunicaci6n los davos contables pueden contribuir a informar 
a la organizaci6n de los planes y de l& polfticas de la gereucia, y en general de 
los tipos de acci6n que la gerencia desea que la organizaci6n ejecute. 

A menos que la entidad sea una instituci6n pequefia, no es tarea de los directivos 
ejecutar el trabajo; es decir, la gerencia no fabrica y vende personalmente el 
producto o servicio. Su responsabilidad es mAs bien verificar que otros ej(,-.:uten 
la tarea. Elio requiere, en primer lugar la contrataci6n de personal y su 
integraci6n en una organizaci6n; y segundo, que esta organizaci6n cstA motivada 
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de mouo tal que haga lo que la gerencia desea. La informaci6n contable puede 
contribuir jy tambidn, si no la usa como corresponde, puede perjudicar) a este 
proceso de motivaci6n. 

La direcci6n necesita evaluar perfodicamente con qud eficacia los empleados 
ejecutan sus tareas. Esta apreciaci6n del desempeflo puede determinar un aumento 
de sueldo, el ascenso, la asignaci6n a otras tareas, distintos tipos de acci6n 
correctiva o en casos extremos el despido. La informaci6n contable puede 
contribuir a este proceso de apreciaci6n, si bien no puede obtenerse una base 
adecuada para juzgar el desempefio de un individuo exclusivarnente mediante la 
informaci6n revelada por los registros contables. 

Como ejemplo se pueden sefialar los siguientes casos: 

El jefe de la unidad organizativa que tiene la responsabilidad de efectuar 
recaudaciones y gastos, debe recibir mensualmente un informe detallado de los 
mismos, demostr~ndole los ingresos y gastos pertinentes sobre los cuales 61 es 
responsable. 

Los jefes de los niveles jerdrquicos superiores tambidn deben recibir informes 
mensuales resumidos, de acuerdo a sus necesidades y tiempo disponible. El 
prop6sito de dichos informes es: 

* 	Permitir la toma de decisiones oportunas en todos los niveles. 

" 	Facilitar la supervisi6n de las actividades financieras por los funcioaarios 
superiores. 

Planbamiento 

El planeamiento es el proceso gracias al cual se decide que acci6n se ejecutard en 
el futuro. El drea abarcada por un plan puede ser un mindsculo segmento de la 
entidad, o toda la instituci6n. Asf, una decisi6n acerca de la conw'niencia de 
aumentar diez centavos al precio de un producto o servicio es un plan; y tambi6n 
lo es la decisi6n de fusionarse o no con otra entidad. 

La caracterfstica esencial de un plan es que implica una decisi6n sobre la acci6n 
futura. Por consiguiente el planearniento debe distinguirse del pron6stico. Un 
pron6stic( es una estimaci6n de lo que ocurrir en el tuturo, pero el pronosticaoor 
no intenta influir sobre el futuro mediante sus propias decisiones o su acci6n. La 
gente pronosticq el tiempo, pero oo la intenta planear. 

Una forma sistermAntica de planeamiento, dep.minada elaboraci6n gerencAal. La 
elaborzci( n d.l presupuesto, es paate del proceso de planear la actividad general 
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de la entidad para determinado perfodo de tiempo, generalmente un afio. Un 
objetivo importante de este proceso es armonizar los distintos planes trazados para 
los diferentes segmentos de la entidad, de modo que concuerden entre sf, y que 
el efecto total de todos sobre la instituci6n sea satisfactorio. Por ejemplo, el 
proceso de elaboraci6n del presupuesto puede revelar que 'a organizaci6n de 
ventas ha planeado un aumento considerable de las ventas de una lfnea de 
productos, pero, que la organizaci6n de la producci6n no ha planeado las 
adquisiciones adicionales y el potencial humano necesarios para aportar ese mayor 
vohimen; o bien puede planearse una ampliaci6n de las instalaciones sin tener 
debidamente en cuenta d6nde se obtendrdn los fondos necesarios. Una entidad de 
proporciones conisiderables probablemente serd tan compleja que resulte esencial 
un proceso sistem~tico de formulacifn y actualizaci6n de los planes de los 
ditintos sectores. 
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2a UNIDAD DIDACTICA: SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACI6N 

Objetivo operacional 

Procurar el implementar un sistema integrado de informaci6n financiera, a fin de 
optimizar los recursos disponibles y garantizar resultados objetivos en tiempo 
oportuno en base de: 

" Elaboraci6n de un plan de cuentas institucional 

" Estructuraci6n del sistema con procesos distribuidos 

" Utilizaci6n de los microprocesadores existentes y ha adquirirse 

" Computarizaci6n total de las funciones y tareas de la gesti6n contable. 

Por lo tanto, los participantes estardn en capacidad de analizar e identificar el 
proceso de integraci6n y aplicar las medidas que aseguren la eficiente ejecuci6n, 
control y evoluci6n a una situaci6n institucional. 

Tiempo Asignado: 2 horas 
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SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACI6N 

A. Generalidades 

seLa conceptualizaci6n de los sistemas integrados de informaci6n a desarrollar, 
apoya en los enunciados de la Teorfa General de Sistemas. 

La teorfa de sistemas ha aportado una metodologfa de estudio aplicada en diversos 
campos cientfficos y tecnol6gicos, entre los que destaca su utilizaci6n en el cPmpo 
organizacional. 

En ocasi6n de disefiar un sistema de informaci6n, el primer paso a darse en tal 
sentido consiste en conocer los requerimientos de los centros de decisi6n de la 
organizaci6n, para establecer as( las salidas del mismo y luego identificar los datos 
de entrada y el procesamiento necesario para obtener esas salidas. Una vez 
identificados estos componentes, los mismos deben interrelacuonarse de la forma 
mds eficiente posible. 

En el contexto anterior se dice que los sistemas de informaci6n estdn integrados, 
cuando es posible fusionar los propios de cada drea objeto de estudio y formar un 
solo sistena, a partir de la identificaci6n de sus elementos bdsicos. Cuando las 
partes d tin sistema est±i debidamente integradas, el total opera en forma ms 
eficaz y eficiente de lo que hacfa la suma de las partes. No siempre es sencillo 
disefiar un sistema integrado, ya que se dehe fusionar subsistemas afectados por 
diversos enfoques, normas, principios y t6cnica especfficas. 

En el caso de la administraci6n finrnciera del estado, el disefio de un sistema 
integrado es factible, en la medida que las normas que regulan este campo de la 
administraci6n ptiblica sean coherentes entre sf y que se den adecuadas respuestas 
tdcnicas para relacionar los diferentes tipos de informaci6n que circulan en la 
misma (presupuestaria, financiera, patrimonial y econ6mica). 

B. Pr6positos de la contabilidad 

Hasta hace no mucho tiempo la Cc¢ tabilidad se ha desarrollado enfocdndole hacia 
la empresa privada debido a que los principios y tdcnicas contables dieron mds 
importancia a este sector y siempre h sido objeto de una permanente revisi6n y 
actualizaci6n en procura de alcanzar mds y mejores procedimientos, a fin de 
optimizar la eficiencia en el control de los recursos, ia oportunidad y confiabilidad 
de la informaci6n financiera y ser la base para la toma de decisiones gerenciales, 
todo con miras a coadyuvar a alcanzar objetivos como los de garantizar las 
inversiones de capital, conocer los resultados de las decisiones tomadas y de la 
utilizaci6n de los recursos. 
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En las empresas 

El sistema de contabilidad de una empresa, debe ser: 

* Completo 
" Integral 
" Comprensivo 
" Debe existir un solo sistema contable centralizado 

La contabilidad de una empresa debe contener toda la informaci6n que se suceda 
en la entidad, sin omitir ningdn hecho y debe centralizar toda la contabilidad en 
un solo sistema contable, emitiendo informes financieros de todo el cicio contable. 

En toda empresa debe existir un solo sistema contable centralizado en la unidad 
contable de ]a entidad y que comprenda todos los registros referentes a los 
recursos financieros y materiales que estdn bajo ia responsabilidad de la entidad. 

Todos los recursos deben ser registrados, centralizados y resumidos en ,in mayor 
general tinico, incluyendo cualquier recurso no comprendido en el presupuesto en 
el caso de las entidades ptiblicas y en las privadas se debe registrar todo 
absolutamentu lo que suceda en la empresa, ya sean donaciones recibidas, 
entregadas, ingresos provenientes de transacciones no usuales en la empresa, etc. 

Las entidades o empresas que tengan unidades operativas descentralizadas deben 
poner en prdctica procedimientos y prlcticas de tal manera que permita el flujo 
oportuno de los documentos fuente hacia la unidad contable central, para su 
contabilizaci6n. 

La centralizaci6n tiene por objeto, incorporar, mediante asientos contables los 
gastos e ingresos de las diferentes dependencias o empresvs, para poder contar 
con una informaci6n completa, integral y comprensiva del ma.'ejo de los recursos 
financieros y materiales. 

La utilidad de tener un solo control contable es la de saber si se estA cumpliendo 
con el ojetivo propuesto. 

Todo sistema contable que se implante tanto en el sector pdblico como en el 
privado, debe ser realizado de tal manera, que permita una ficil informaci6n y 
comprensi6n; ademds como un instrumento que oriente todo el universo de 
operaciones que se presenten, a fin de que este sea igil y operativo. 

La aplicaci6n de un solo sistema contable y centralizado, permitirA mantener una 
informaci6n clara, concisa, permitiendo a los interesados tomar decisiones 
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oportunas, no es recomendable llevar varias contabilidades como por ejemplo por 
cada programa una contabilidad. 

Por lo tanto la contabilidad es el principal medio de organizar y transmitir 
informaci6n, principalmente en t:rminos financieros, para uso de la 
administraci6n de una organizaci6n o de terceros. 

La Contabilidad en el Gobierno 

Concento 

El criterio conceptual del sistema contable cuenta con s6lidas bases tdcnicas 
universales y una base legal amplia, coherente, ddndole asf la configuraci6n de un 
sistema moderno, de avanzada y de alta especializaci6n; pues en los artfculos 206 
y 218 de la Ley Orgdnica de Administraci6n Financiera y Control estable;e que: 
"El sistema de contabilidad gubernamental, parte de ia organizaci6n financiera, 
comprende el proceso de las operaciones patrimoniales, presupuestarias de las 
entidades y organismos del sector ptiblico, expresados en tdrminos financieros 
desde la entrada original a los registros de contabilidad hasta el informe sobre 
ellas, interpretaci6n y consolidaci6n contable; comprende ademds los documentos, 
los registros y archivos de la tiansacciones"; lo cual guarda armonfa con la 
polftica No. 2 de Contabilidad. Los sistemas contables varfan segidn la naturaleza 
y caracterfsticas de las operaciones de cada Entidad u Organismo del Sector 
Pdblico; sin embargo, todos deben observar los principios de contabiidad, 
polfticas, normas tcnicas y manuales dictados por la ISA, aplicables al sector 
gubernamental. 

La contabilidad tambidn puede ser definida como el conjunto de principios, 
normas y procedimientos t~cnicos que permiten el registro sistem~tico de los 
hechos econ6,.icos de las organizaciones con el objeto de satisfacer la necesidad 
de inform,.16n destinada al control y al apoyo del proceso de toma de decisiones 
de los administradores, como tambidn para el conocimiento de terceros interesados 
en la gesti6n. 

Mide el comportaniento econ6mico de la administraci6n pdiblica; registra y revela 
el resultado de sus operaciones, su situaci6n financiera, los carnbios operados en 
ella y en su patrimonio; los resultados financieros de ia ejecuci6n presupuestaria 
y los logros en sus costos unitarios y totales. 

La contabilidad es un medio a travds del cual se produce informaci6n financiera 
ditil para la toma de decisiones de los administradores gubernamentales; provee 
informaci6n para los procesos de planificaci6n, la formulaci6n y aplicaci6n del 
presupuesto y la apreciaci6n final de las Ct'ew.'as Nacionales. 
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En el sector pdblico en la d6cada del 70, entra en vigencia la obligatoriedad de 
que las entidades y organismos ptiblicos adopten sistemas y procedimientos 
modernos de administraci6n financiera y control, con los fines de proporcionar 
informaci6n oportuna, de salvaguardar y controlar los recursos, de lograr la 
eficiencia, la efectividad y la economfa con el manejo y utilizaci6n de los sistemas 
pdblios, y de alcanzar los objetivos planificados. 

Acomienzos de 1981, a base del Manual General de Contabilidad Gubernamental 
emitido por la Contralorfa General del Estado, se dieron los primeros pasos 
tendientes a implantar en el sector ptiblico el sistema contable que estA basado en 
un plan tinico de cuentas y que permite registrar en un solo asiento tanto las 
afectaciones patrimoniales como presupuestarias. 

Este sistema se ha venido aplicando hasta la fecha en la inayorfa de las entidades 
pdblicas, logrdndose la elaboraci6n dr los cuatro estados financieros bdsicos con 
sus respectivos anexos y otros. 

La contabilidad de las organizaciones, tanto piblicas como privadas, forman a su 
vez parte de un macrosistema contable, que es el sistema de contabilidad nacional 
(o sistema de cuentas nacionales), que tiene por finalidad proporcionar la 
descripci6n del desarrollo de la economfa de un pafs, para permitir el angisis del 
comportamiento de las grandes variables macroecon6micas. Este macrosistema 
contable consolida las operaciones econ6micas finaacieras que realizan todos los 
agentes econ6micos residentes en un perfodo determinado. 

Prop6sitos 

En el marco anterior, a la contabilidad del Estado se le asigna los siguientes 
prop6sitos: 

a. 	Registrar sistemdtcamente todas las transacciones que se producen en las 
organizacioncs pdblicas y que afectan la situaci6n econ6mico - financiera de 
estas, por estar relacionadas con los procesos de captaci6n o colocaci6n de 
sus recursos. 

b. 	Suministrar informaci6n para la toma de decisiones por parte de los 
responsables de la gesti6n financiera ptiblica y para los terceros interesados 
en ia misma. 

c. 	 Presentar informaci6n cc-itable y las referencias a sus soportes, ordenados 
de tal forma que facilitwa las tareas de control y auditorfa, sean estas 
externas o internas. 
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d. 	 Permitir que la informaci6n que 3obre el sector pdbl'co se procese y 
produzca, se integre automdticamente al sistema de cuentas nacionales. 

Para satisfacer estos prop6sitos, la contabilidad del estado debe producir los 
estados financieros necesarios para mostrar los resultadus de la gesti6n 
presupuestaria, financiera y econ6mica y la situaci6n patrimonial de las 
organizaciones pdblicas, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad 
que los usuarios lo requieran. 

Si el diseflo del sistema contable de una organizaci6n se realiza en funci6n de un 
proceso deductivo, que parta de la consideraci6n del "todo" de su administraci6n 
financiera y se establecen sistemas de informaci6n quo operen en forma fusionada, 
se podrdi decir que la contabilidad de esa entidad es el sistema i-Itegrado de 
informaci6n financiera de la instituci6n. 

Por lo tanto un sistema integrado de informaci6n financiera que opere 

autom~ticamente y organice la informaci6n que almacena en sus archivos en una 

base de datos central, permitird alcanzar los m~ximos niveles de eficacia y 
eficiencia. 

El sistema integrado operando en funci6n de uria base de datos supera la clsica 
organizaci6n de contabilidad del Estado fragmertada subsistemas (presupuestario, 
de fondos, de bienes, de crdito pdiblico, etc.) que producen estados financieros 
parciales y que se consolidan en una unidad contable para producir los estados 
centrales que muestran la gesti6n y situar;i6n patrimonial de las organizaciones. 

El sistema integrado y la base de datos central racionalmente organizada, permite 

elaborar por agregaci6n de la informacion previamente almacenada, todos los 
diferentes tipos de estados financieros que se le requieren a la contabilidad del 
Estado. Esta concepci6n de disefio determina que los distintos estados financieros 
que se elaboren sean coherentes entre sf, ya que son originados en la misma 
fuente informativa. 

La contabilidad del Estado, organizada como sistema integral, en funci6n de una 
base de datos y d.e acuerdo con lo prop6sitos ya establecidos para la misma, puede 
esquematizarse de la siguiente manera: 
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Entradas Proceso Salidas 

Registros y estados 
de ejecuci6n
presupuestaria 

Transacciones de -> Registro de las -> Base de Datos-> Rsgistros y estados 
incidencia transacciones de contabilidad 
econ6mico-financiera general 

Movimientos y 
situaci6n de la 
Tesorerfa 

Estados de la 
contabilidad 
nacional 

C. Cumplimiento de los requerimientos legales 

La unidad de contabilidad gubernamental, adems de cumplir con todas las 
disposiciones legales vigentes de car~cter financiero, administrativc, laboral y 
tributario, debe observar tambi6n los principios de contabilidad generalmente 
aceptados aplicables al sector gubernamental, normas tdcnicas de control interno. 

Cabe hacer la siguiente acotaci6n a fin de definir criterios de aplicaci6n o de las 
leyes o de las disposiciones normativas tdcnicas: Si las disposicioneslegalesestdn 
en conflicto con los principiosde contabilidad,las disposiciones legales deben 
prevalecer. 

El sistema contable, siendo parte de las pr~cticas administrativas del ente, no 
puede sustraerse a esta necesidad. Por tanto, el sistema debe prever desde su 
concepci6n misma, el cumplimiento de las disposiciones pertinentes. (P.C.G.A. 
No. G 16). 

D. Estructura de un sistema tie contabilidad gubernamental 

El Sistema de Administraci6n Financiera, como se ha mencionado antes, estd 
estructurado por cinco subsistemas que deben estar estrechamente cohesionados 
y coordinado, los cuales son: 
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1. Presupuesto 
2. Crddito Pdblico 
3. Tesorerfa 
4. Contabilidad 
5. Control 

La Contabilidad es un medio a travds del cual se produce informaci6n financiera 
titil para la toma de decisiones de los administradores gubernamentales, sean estos 
los pertenecientes a cada entidad y organismo del sector pdiblico, o aquellos que 
dependen de los 6rganos rectores de la administraci6n financiera u otros entes 
gubernamentales vinculados con la planificaci6n nacional y con la formulaci6n de 
las cuentas nacionales. 

Requisitos de un sistema bsico de contabilidad 

Conforme a lo que se afirm6 antes, cada uno d. los sistemas componentes de la 
administraci6n financiera, deben contar con los siguientes elementos: 

I. Un marco jurfdico apropiado 
2. Una organizaci6n tdcnicamente definida 
3. Un conjunto de instrutaentos normativos que involucren medidas apropiadas 

de control interno y que hagan posible la formulaci6n de estados financieros 
con sus anexos y notas aclaratorias 

4. Recursos humanos debidamente capacitados y permimenternente evaluados 
respecto de su capacidad t6cnica y condici6n moral. 

Dentro del C6digo de Administraci6n Financiera y en los instrumentos normativos 
secundarios se debe describir en forma general y detallada respectivamente, la 
organizari6n a base de la cual se desarrollard el subsistema de contabilidad, para 
lo cual se tendrdn en cuenta los siguientes aspectos: 

Descripci6n 

El registro de las operaciones del Gobierno Nacional relacionadas con el 
Presupuesto, el Cr&lito Pdblico, la Administraci6n de Caja, que se producen 
en los 6rganos centrales rectores, y que se identifican como transacciones 
centralizadas del ente Tesoro Nacional, conviene que se realice en una sola 
unidad administrativa destinada para el efecto, la cual peri6dicamente deberd 
producir estados financieros con sus respectivos anexos y notas aclaratorias. 

De esta forma, se evitard la existencia de subsistomas contables independientes 
para el registro de cada uno de los aspectos asociados con la gesti6n financiera 
central, tales como: la ejecuci6n presupuestaria; la determinaci6n y recaudaci6n 
de los ingresos tributarios, no tributarios, de capital y de financiamiento; el 
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dep6sito y la colocaci6n de los recursos financieros a disposici6n de cada uno 
de los entes gastadores; el registro de la retroinformaci6n relacionada con los 
gastos efectuados por las diversas entidades, etc.. Asf, se podrd evitar la 
duplicaci6n de registros que generalmente conllevan a la producci6n de dats 
que nos son suceptibles de conciliaci6n, la aplicaci6n inconsistente de 
jornalizaciones, la producci6n extempordnea de informes financieros, ]a 
necesidad de efectuar consolidaciones cuyas elminaciones se vuelven complejas 
y diffcil de identificarlas. 

Cada una de las entidades pdiblicas que tienen personerfa jurfdica y por ende 
estdn en capacidad de asumir derechos y obligaciones por propia cuenta, deben 
mantener su propio subsistema de contabilidad que les permita producir estados 
financieros con sus anexos y notas aclaratorias, el cual debe esta enmarcado en 
las disposiciones legales y las normas secundarias para que se mantenga 
consistencia suficiente con los procesos que apliquen las demds entidades, a fin 
de que el proceso de consolidaci6n financiera se haga posible. 

* 	El registro e informe de los efectos producidos por las operaciones, en las 
cuentas patrimoniales, o sea, en los activos, pasivos y cuentas de orden, habrA 
de cefiirse a los principios de contabilidad de aceptaci6n general, mientras que 
la contabilizaci6n de las transacciones presupuestarias, es decir que ingresos 
y gastos, estard ajustado a los criterios que rigen el ejercicio de la etapa del 
ciclo presupuestario relativa a la ejecuci6n. 

* 	Lo expresado en el ordinal anterior, conlleva a establecer que el control y 
registro de las transacciones ejecutadas, con efecto en el presupuesto, deberd 
ser efectuado por la unidad de contabilidad, asunto sobre el cual deberd 
ponerse el suficiente 6nfasis, tanto en la ley como en las normas secundarias; 
es decir, ninguna otra unidad administrativa perteneciente a las entidades y 
organismos del sector pfiblico estard facu!tada a mantener registros contables, 
ni a efectuar controles relacionados con la propiedad, la legalidad y la 
disponibilidad presupuestaria, puesto que tal circunstancia implicard 
duplicaciones de funciones, en el consiguiente desperdicio de recursos. 

" 	Es de vital importancia, que la administraci6n financiera de las instituciones 
gubernamentales, la ejerzan solo y tinicamente una unidad administrativa, la 
cual podrd adoptar la denominaci6n de Gerencia, Direcci6n, Subdirecci6n, 
Jefatura, etc.; de ella debe depender la unidad contable, a la cual se le habrA 
de atribuir como facultad privativa o exclusiva, el registro de las operaciones 
que tienen efecto patrimonial o presupuestario, para lo cual le correspondent 
aplicar medidas de control previo y concurrente que obligan a sus ejecutores 
estar revestidos de un alto nivel de autoridad y responsabiiidad. Esto significa, 
que las unidades de presupuesto podr n intervenir en todas las etapas del ciclo 

41
 



Manual del AlumnoCurso Superior - Contablldad 

presupuestario, menos en los controles y registros que se Ilevan a cabo durante 
la ejecuci6n presupuestari. 

* 	La emisi6n de cheques para el pago de las obligaciones que surgen comno 
consecuencia de la ejecuci6n presupuestaria, conviene que la efect-ie la propia 
unidad de contabilidad, a efecto de que puedan llevarse a cabo Is controles 
previos al desembolso. 

* 	El Estado de Flujo de Efectivo debe ser formulado por la unidad de 
contabilidad y con frecuencia estard acompafiado por comentarios que permitan 
orientar a los analistas respectivos a la formuiaci6n de proyeceiones y 
previsiones que habrn de ser tomadas en cuenta para la formulaci6n de los 
presupuestos. 

" 	El registro detallado y control sobre los activos fijos e inventarios, debe ser 
asumido por 'a unidad de contabilidad, teuiendo en cuenta ia necesidad de 
formular subsistemas de coodificaci6n de los diversos bienes que permitan 
identificar a los bienes especfficos en funci6n de sus clases, a unidad donde se 
encuentran ubicados, por consiguiente a los responsables solidarios de velar por 
su conservaci6n y adecuado uso, asf como a los encargados de la custodia 
directa, quenes por corsecuencia l6gica constituyen los responsables directos. 

" 	Cada mes, deber n formularse en cad. instituci6n ptiblica los estados 
financieros para uso de la administraci6n interna, asf como los que servirdn 
para an~Iisis y evaluaci6n presupuestaria y para la consolidaci6n financiera, los 
cuales deber~n ajustarse a los requerimientos comprendidos en los manuales 
especializados y especffiros. Parte de dichos informes constituirdn las c&lulas 
de ejecuci6n presupuestaria, las que mantendr n el mismo nivel de detalle que 
aparezca en los presupuestos aprobados. 

" 	Las empresas ptiblicas deberdn contar con sistemas contables especfficos, cuya 
aprobaci6n habrA de ser formulada por el 6rganc. rector del sistema de 
contabilidad, los mismos que en la medida de 'o posible, permitir n mantener 
evaluaciones, controles presupuestarios rigurosos, y proveer informaci6n 
financiera adeuada y oportuna sobre los resultados de las operaciones y la 
situaci6n financiera. Para fines de comsolidaci6n deberin proveerse mecanismos 
que permitan agrupar homog6neamente ia informaci6n relativa a los costos de 
operaci6n, asf como los resultados y posici6n financiera. 

" 	La consolidaci6n contable, involucrard tanto a las operaciones patrimoniales 
como presupuestarias y para este efecto, existird una unidad administraiva 
especializada, preferentemente en los Ministerios de Finanzas, llamados 
tambidn de Hacienda, (y en los 6rganos superiores de control). Las oficinas 
responsables de la consolidaci6n ubicadas en la cartera de estado pertinente, 
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podrdn asumir la centralizaci6n de los informes provenientes de las 
instituciones que conforman el Gobierno Nacional Oa Contralorfa o instituci6n 
superior de auditorfa, Tribunal de Cuentas y Ministerio de Finanzas) y se 
encargard de formular la consolidaci6n parcial de los demds grupos de 
entidades integrantes del sector ptiblicc, asf como la consolidaci6n global y 
total, tomando los datos que produzca el ministerio respectivo. 

El sistema b6sico de contabilidad, estard auxiliado por medios automatizados, 
a fin de que la informaci6n se produzca con mayor grado de exactitud y 
oportunidad, y pueda ser aprovechada realmente como un medio titil para la 
toma de decisiones. Esta situaci6n obliga no solo a dedicar mayores recursos 
materiales para el desenvolvimiento de la funci6n contable, sino que resulta 
imperioso desarrollar mayores esfuerzos para capacitar apropiadamente a los 
responsables de su ejecuci6n. 

E. La contabilidad de las instituciones p~tblicas 

En el capftulo anterior, se reflej6 la concepci6n, prop6sitos y requisitos de la 
contabilidad del Estado. Ahora bien, cabe preguntarse: ,quidnes deben Ilevar esa 
contabilidad? Como premisa del sistema, se establece que cada instituci6n ptiblica 
con personerfa jurfdica independiente, debe Ilevar una contabilidad que muestre 
los resultados de su gesti6n presupuestaria, financiera y econ6mica anual y su 
situaci6n patrimonial, identificando sus activos, pasivos y patrimonio. 

La contabilidad de las instituciones ptiblicas operando como sistema de 
informaci6n, deberdn mostrar peri6dicamente los siguientes estados financieros 
especfficos: 

" Ejecuci6n del Presupuesto de Rentas 
• Ejecuci6n del Presupuesto de Gastos 
* Estado de Resultados (o de Rentas y Gastos Corrientes) 
* Estado de Origen y Aplicaci6n de Fondos
 
" Balance General
 
* Ejecuci6n del Presupuesto de Caja 
* Cuenta Ahorro / Inversi6n / Financiamiento
 
" Cuadros del Sistema de Cuentas Nacionales
 
* Estadfsticas de las Finanzas Ptiblicas 

F. 	Requisitos de la contabilidad institucional para operar como sistema de 
informaci6n 

Para que la contabilidad de una instituci6n pueda operar como un sistema 
integrado de informaci6n sobre todos los aspectos de su administraci6n financiera, 
especialmente en el caso de las organizaciones ptiblicas, donde debe integrarse 
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informaci6n presupuestaria, financiera, patrimonial y econ6mica, el sistema debe 
satisfacer las siguientes condiciones de disehio y operaci6n: 

" 	 Universalidad 4 elregistro (I. las transacciones con efectos econ6mico 

financieros. 

" 	Conceptual izaci6n ampliada de los tdrininos "Rentas" y "Gastos". 

* 	Disefio de un sistema integrado de cuentas presupuestarias patrimoniales y de 
resultados. 

" 	Selecci6n de momentos contables que permitan interrelacionar los subsistemas 
de informaci6n presupuestaria, financiera y patrimonial. 

Universalidad del registro 

El sistema debe registrar todas las transacciones institucionales que tengan efecto 
econ61nico - financiero, sean 6stas operaciones presupuestarias o 
extrapresupuestarias y tengan o no efecto monetario (movimientos de caja). El 
registro de las transacciones se realizar en funci6n de los momentos seleccionados 
con tal finalidad, segtin se describe en este capftulo. 

Conceptualizaci6n ampliada de los t6rminos "Rentas" y "Gastos" 

Tradicionalmente se han asociado los t~rminos "Rentas" y "Gastos" a 
transacciones que derivan en movimientos de efectivo. En el sistema integrado 
debe considerarse cono una "Renta" toda transacci6n que implica 1a utilizaci6n 
de un medio de financiamiento (fuente de fondos); y, como "Gasto", a toda 
trapsacci61t que implique una aplicaci6n financiera (uso de fondos). 

En tdrminos contables, las "Rentas" o mds apropiadamente 'os "Recursos", se 
originan en transacciones que representan: 

Resultados Positivos (Rentas Corrientes) 

Disminuci6n de Activos 
Recursos 

Incremento de Pasivos 

Incremento de Patrimonio 

Por su parte los "Gastos" o mts apropiadamente los "Gastos y Aplicaciones", se 
originan en transacciones que representen: 
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Resultados Negativos (Gastos Corrientes) 

Gastos y Aplicaciones Incremento de Activos 

Disminuci6n de Pasivos 

Disefio de un sistema integrado de cuentas 

Los clasificadores o planes de cuentas utilizados en las contabilidades 
presupuestarias, general o patrimonial y de cuentas nacionales, debe permitir su 
acoplamiento modular, asegurando el procesamiento automdtico de la informaci6n 
y evitando conversiones o nuevos registros de datos ya procesados. 

Este requisito del sistema integrado obliga a que entre los clasificadores o planes 
de cuentas disefiados, se especifiquen curres serdn utilizados a nivel de cada 
transacci6n y cudIes surgirdn por agregaci6n de datos ya registrados a nivel de las 
transacciones. 

Otra de las condiciones que debe satisfacer los planes de cuentas utilizados, es que 
deben permitir la conversi6n automdtica de los datos presupuestarios y 
patrimnoniales de la base "devengado" a la "base caja". 

G. Selecci6n de momentos contables que permitan interrelacionarlos 

Los procedimientos administrativo - financieros que or~ginan "Rentas" (fuentes) 
y "Gastos" (usos) tienen momentos significativos que interesa registrar a los fines 
de control y toma de decisiones. A las etapas o momentos de los procedimientos 
que se seleccionan para su registro contable se les denomina "momentos 
contables". 

En materia de rentas, los momentos seleccionados para su registro contable, son 
los siguientes: 

Estimaci6n presupuest3ria 

Modificaci6n 
Rentas 

Recaudaci6n 

Ingresos al Tesoro 
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Por su parte, los momentos de registro de los gastos, son los siguientes: 

Asignaci6n inicial presupuestaria 

Modificaci6n 

Gastos Compromiso 

Devengado - obligaci6n 

Pago 

Los datos de las cuentas presupuestarias y patrimoniales, se interrelacionan en el 
momento en que se registran las transacciones devengadas. Antes de ese 
momento, la informaci6n es de tipo presupuestario; pero, a partir de allf, el 
registro tiene incidencia en la situaci6n patrimonial y presupuestaria de la 
instituci6n. La contabilidad patrimonial suele mostrar otra informaci6n, como son 
egresos sin afectaci6n presupuestaria (Ej. anticipos), los cuales no tienen ningdn 
efecto en la ejecuci6n presupuestaria propiamente dicha. 

El esquema muestra grlficamente como opera la interrelaci6n referida. 

INGRESOS 

momentos presupuestarios 

G 
A 
S 
T 
0 
S 

momentos 
presupuestarios devengado 

momentos 
patrimoniales 

momentos patrimoniales 
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Los momentos contables indicados corresponde aplicarlos a la integridad de las 
transacciones, siendo factible lograr por medio de su procesamiento la 
informaci6n requerida por los estados financieros. 

H. Flujo bfsico de la informaci6n de la contabilidad institucional 

En funci6n de la metodologfa de anlisis y disefio adoptada a continuaci6n se 
presentan los elementos de la secuencia bdsica del proceso de integraci6n de la 
informaci6n. 

Para que pueda operar el sistema integrado deben seleccionarse y confeccionarse 
apropiadariente los clasificadores bases (o analfticos) de rentas y gastos, los que
deben satisfacer ia exigencia de registrar la informaci6n de entrada con un grado
tal de desagregaci6n, que a partir de esta estructura de datos, pueden derivarse 
todos los procesamientos y salidas requeridas al sistema. 

En ese orden, como planes de cuentas base (entrada) del sistema, se ha 
seleccionado a los clasificadores presupuestarios de rentas por rubros y de gastos 
por objeto, los que deben cumplir la condici6n sefialada en el punto 6.2 anterior. 

El simple registro de las transacciones presupuestarias con el grado de 
desagregaci6n mencionado, opera como entrada de informaci6n al sistema. Esta 
informaci6n archivada en una base de datos debidamente estructurada permite 
obtener los estados presupuestarios, financieros y econ6micos que se le requieren
al sistema, todo ello en la medida que hayan sido satisfechos todos los requisitos
especificados en el punto 6. 

Toda la informaci6n del sistema se procesa en forma de flujos financieros. El 
alnico estado financiero a producir que requiere valores acumulados es el Balance 
General y para este caso debe construirse una base de datos adicional de menor 
envergadura que permita que a partir de los saldos iniciales de las cuentas 
patrimoniales se acumulen los flujos del ejercicio. 

La formulaci6n y ejecuci6n del presupuesto de caja podrd lograrse en dos formas 
distintas. Una, por medio del procesamiento directo de las rentas y egresos de 
Tesorerfa. Otra, a partir de la conversi6n de las cuentas en valores devengados 
ep valores de efectivo (caja) mediante la utilizaci6n de la variaci6n de las cuentas 
a lograr y a pasar aplicadas a las transacciones correspondientes. El primer caso 
es mAs dtil para llevar la ejecuci6n del presupuesto de caja (durante ei ejercicio) 
y, el segundo, para confeccionar este instrumento en ocasi6n de formularse el 
presupuesto financiero a base de valores devengados. 
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La formulaci6n y ejecuci6n del presupuesto de divisas requiere que la informaci6n 

de entrada al sistema indique el tipo de moneda en que se realizardn las 

transacciones. 

El gr~fico siguiente muestra los principales elementos y el flujo b~sico de este 

sistema. 

I. Presupuesto y contabilidad 

El enfasispuestopor la administraci6nsobre el control de fondos ha entorpecido 

la integraci6n de presupuesto y la contabilidad... se establecen los controles 

sobre las operaciones de gobierno en el punto de la adquisici6n o de la 

colocaci6n de 6rdenes de compra,pero hay poco o ningtn controlposteriorsobre 

la utilizaci6nefectiva de los recursos o los activos existentes. (USGAO, Vol. II 

p.13) 

La contabilidad gubernamental permite medir y registrar en ttrminos monetarios 
a cabo por el Estado ylas operaciones, programas y actividades Ilevadas sus 

entidades y organismos componentes. Las tdcnicas y pr~cticas m~s modernas de 

contabilidad son desarrolladas y aplicadas por la profesi6n del Contador Ptblico, 

ampliamente divulgadas en las publicaciones tdcnicas de dicha profesi6n y en los 

textos universitarios sobre dsta disciplina. 

La contabilidad gubernamental comprende las actividades de procesamiento, 
registro, clasificaci6n, resumen, evaluaci6n, informe e interpretaci6n de los 

resultados de las operaciones y transacciones de los organismos gubernamentales. 

Estas funciones nis y m s se encuentran agilizadas y mejoradas a travds de 
en unsistemas de procesamiento eldctronico de datos. Dichos sistemas estAn 

proceso actual de cambio dram~tico especialmente con la reciente disponibilidad 

de poderosas microcomputadoras a precios relativamente modestos que tienden a 

ser innecesarios los grandes centros de c6mputos con sus controles y costos 

sofisticados y elevados. 

El sistema contable de un gobierno o una entidadptiblica comprende los mdtodos 

y procedimientos de organizaci6n financiera, documcntos, libros, registros, y 

archivos de las transacciones y el flujo del procesamiento de las mismas, desde 

su entrada en los registros contables hasta la formulaci6n de los informes y su 

interpretaci6n. El disefio cuidadoso de dicho sistema es de importancia primordial 

al 6xito del concepto moderno de informaci6n titil para la gesti6n del sector 

ptiblico. 

El fin primordial de la contabilidad de la contabilidad gubernamental es 

proporcionar en forma oportuna la informaci6n financiera que requieran los 
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EL FLUJO BASICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD 
INSTITUCIONAL
 

ENTRADA - INSUMO SALIDAS - PRODUD TOS
 

Instituci6n: C 
Funci6n L EJECUCION DE PRE-
PROGRAMA/ Tipo Moneda A S SUPUESTO DE RECUR-

S E SOS. 
G ....... M/N M/E TOTAL I C 
A FT 
S I 0 EJECUCION DE PRE-
T Proyecto: C R PUESTO DE GASTOS 
0 ..................... A I CLASIFICACION 
S ..................... C A ECONOMICA DE ESTADO DE RESULTA-

I L LOS GASTOS DOS ( DE RENTAS 
Actividad: 0 Y GASTOS PRESU
................ N PUESTARIOS) 

ESTADO DE ORIGEN 
OBJETO DEL GASTO Y APLICACION DE 

FONDOS 

BALANCE GENERAL 0 
BALANCE DEL TESORO 

Instituci6n: 

RUBRO Tipo Moneda EJECUCION DE 
PRESUPUESTO DE 

M/N M/E TOTAL DIVISAS 
R 
E .......... . .. 
N 
T 
A 

................. ..... CLASIFICACION 

......................ECONOMICA DE 

................. ..... LAS RENTAS 

CUENTA AHORRO / 
INVERSION / 
FINANCIAMIENTO 

S ........ ....... 

CUENTAS NACIONALES 
SECTOR PUBLICO
 

ESTADISTICAS DE -

LAS FINANZAS PU-
BLICAS 
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administradores del gobierno, para ayudarles a conducir los planes, programas, 
proyectos y actividades del sector ptiblico en la forma m s eficiente, efectiva y 

econ6mica. Cada ejecutivo ptiblico, sea titular de un ministerio o entidad, director 

de un programa, jefe de una dependencia u otro, necesita contar con informes 

relativos a su nivel de responsabilidad, que le permitan tomar las decisiones mds 

apropiadas,en base a un conocimiento completo de la situaci6n real. Ademds, los 

mienmbros del poder legislativo, funcionarios de otros niveles, interesados fuera 

del gobierno y la ciudadanfa en general tambidn requieren diferentes niveles de 

informaci6n financiera sobre las actividades del estado y el uso de sus recursos. 

Se ha dicho que la contabilidad es el idioma de los negocios. Si es asi el 

presupuesto es el idioma de los gobiernos, ya que nada permea mas el lenguaje 
y la literaruradel gobierno y su administracon, que elproceso, presupuestario. 

En su origen la contabilidad gubernamental existfa principalmente con fines de 

proporcionar la confianza de que los fondos ptiblicos habfan sido recogidos, 
mantenidos y gastados legalmente sin irregularidad. Es decir, demostrar la 

legalidad y regularidad de las operaciones financieras. Hoy en dfa, el fin de 

producir informaci6n operativa para la toma oportuna de decisiones informadas 

dentro y fuera del gobierno se considera el fin mds importante de la contabilidad, 
sin disminuir la importancia de los otros fines. Ms alld la contabilidad tambi6n, 

hoy en dfa, involucra mds que tinicamente los fondos ptiblicos. Incorpora en sus 

registros e informes todo recurso o actividad del estado que es inedible en 

t6rminos financieros y que tiene impacto apreciable sobre las actividades pfiblicas. 

Asf mismo, la contabilidad gubernamental se preocupa de la situaci6n financiera 

del Estado - los recursos disponibles y en poder del mismo y las obligaciones 

sobre ellos, los resultados de las operaciones financieras del Estado - los ingresos 

menos los gastos, incluso los presupuestados y los extrapresupuestarios de ser el 

caso, el patrimonio adquirido y resultante, y los cambios operados en dicho 

patrimonio sobre perfodos de tiempo. 

La 6poca en la cual se basa la informaci6n financiera y la determinaci6n de 

responsabilidades respecto al manejo de los recursos pdiblicos sobre un solo 

individuo que mantenfa custodia, recibfa cobro y/o autorizaba desembolsos y 

preparaba el registro formal presentando una rendici6n de sus cuentas ya estd lejos 

en el pasado. Hoy, el titular de la entidad pfiblica es responsable de implantar y 

mantener un sistema contable moderno con adecuados controles internos en todo 

nivel. Ninguna persona puede ser responsabilizada de dicho sistema del conjunto 

de deberes de autorizaci6n, recepci6n y/o pago, y contabilizaci6n e informe 

financiero como en el pasado cuando el proceso ptiblico era mds sencillo. Dichas 
para lograr que lafunciones tendrdn que ser separadas entre varias personas 

actividad de la una sirva de verificaci6n de lo correcto de la atividad de los otros 

involucrados en el proceso. Asf mismo, la rendici6n de cuentas por individus cuya 

honestidad es mds importante que sus conocimientos t6cnicos ha dado lugar a los 
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sistemas de contabilidad a nivel de la entidad, el personal de los cuales ademds 
de ser de honestidad impecable tiene que reunir requisitos t~cnicos y profesionales 
muy elevados. 

La contabilidad puede ser Ilevada sin tomar en cuenta el presupuesto. En el sector 
privado este es a menudo el caso. Sin embargo, tanto en el sector ptiblico como 
en el privado el empleo de la comparaci6n de los ingresos y gastos contabilizados 
o reales con aquellos presupuestos constituye un instrumento efectivo de control 
interno. Se ha puesto tanto dnfasis en esto en el sector ptiblico que muchas veces 
el presupuesto estd formalmente registrado en los libros contables. En la dpoca de 
los sistemas manuales y mecanizados de contabilidad tal prtctica fue considerada 
necesaria para asegurar la documentaci6n del presupuesto y sus modificaciones. 
La proliferaci6n de modificaciones presupuestarias caus6 una necesidad de lograr 
un control contable sobre las mismas al igual que el control contable sobre las 
transacciones reales. A veces se han olvidado que las modificaciones 
presupuestarias son ajustes a] plan y no eventos contables representando 
transacciones verdaderas. Y tambi6n a veces se han olvidado que el presupuesto 
mismo es un plan que prevd el futuro y no un hecho, y se ha utilizado 
informaci6n presupuestaria como si fuera informaci6n contable. Esto ha ocurrido 
especialmente cuando la informaci6n contable ha sido tan atrasada que no fue 
disponible a ser utilizada. Asimismo, es una prictica comdn a trav6s de todo el 
mundo utilizar el presupuesto del afho anterior como base para formular el 
presupuesto del pr6ximo afio en vez de que los resultados reales informados por 
el sistema contable. 

Revista Interamericana de Contabilidad No. 35. 1989 
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3a UNIDAD DIDACTICA: RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR, EL ENTE 

CONTABLE EN EL SECTOR PUBLICO Y LA DESCENTRALIZACION DE 
LA CONTABILIDAD 

Objetivo operacional 

Procurar que los participantes analicen el concepto y el rol de los contadores 
ptiblicos, que desde el punto de vista contable constituye la responsabilidad por 
la 6ptima administraci6n de los fondos pdiblicos. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de definir las 
funciones del contador ptibiico en general y de las relaciones con la gesti6n 
contable en particular. 

Tiempo Asignado: I hora 
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RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR PUBLICO 

A. 	 Gerenciales 

* 	 El analisis y evaluaci6n del impacto financiero de las decisiones gerenciales 
tanto antes y despu6s de su aplicaci6n. 

* 	 La garantfa del suficiente flujo de caja para poder financiar las actividades 
y operaciones planeadas. 

* 	 La salvaguardia de los recursos a travds de adecuados controles financieros. 

• 	 El establecimiento de un marco financiero para la planificaci6n de las 
actividades y operaciones futuras. 

" 	 La administraci6n de sistemas de procedimientos de transacciones que 
producen informaci6n para controlar las actividades y operaciones 
planificadas. 

" 	 El informe e interpretaci6n de los resultados de las actividades y operaciones 
medidas en tdrminos financieros. 

B. Jefe de la unidad de contabilidad 

* 	 Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades 
contables de la entidad u organismo, que competen a la unidad a su cargo. 

* 	 Disefiar y mantener la contabilidad y el manual de contabilidad. 

* 	 Asegurar el funcionamiento de un proceso de control interno financiero 
adecuado, como parte del sistema de contabilidad. 

* 	 Preservar su calidad t6cnica y profesional y la del personal de la unidad a su 
cargo. 

* 	 Asesorar al jefe de la unidad financiera. 

* 	 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, las 
polfticas, normas t6cnicas y demds regulaciones establecidas para el sistema 
de administraci6n financiera, especialmente para el sistema de contabilidad. 

* 	 Aplicar el control interno sobre compromisos, gastos y desembolsos. 

" 	 Vigilar la calidad tdcnica y el funcionamiento del sistema de contabilidad y 
sugerir ia adopci6n de las mec.Jas correctivas que se estimen necesarias. 

" 	 El registro oportuno de las transacciones, la elaboraci6n y entrega de los 
estados y de cualquier otra informaci6n financiera. 
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" 	 Entregar al reemplazante los registros contables al dfa, antes de cesar 
definitivamente en sus funciones, por separaci6n del cargo. 

* 	 Mantener actualizado el archivo de la documentaci6n sustentatoria de los 
registros contables. 

• 	 Cumplir las demAs obligaciones sefialadas en la ley. 

C. 	Cualidades generales 

El contador general es una persona adiestrada en los conocimientos tdcnicos y 
calificada ya por la experiencia para hacerse cargo de las labores de una 
contabilidad grande o mediana. 

El contador generalmente tiene ya las cualidades de eperiencia y educaci6n que 
se requieren para sustentar el examen de contador ptiblico. De hecho, mucbas 
entidades estabiecen como requisito q'ie sus contadores generales tengan el tftulo 
de contador ptdblico antes de ser promovidos al puesto de contador. Normalmente 
el contador general asciende de contador despu6s de que ha servido como auxiliar, 
y de que este por lo tanto familiarizado con los m6todos de la entidad. Al 
contadhr general se le pide que tenga algtin grado universitario, no obstante que 
algunas veces u'%miembro del personal puede llegar a ser un contador general 
capaz coi menos educaci6n formal, si tiene aptitudes destacadas para el trabajo 
y son adxuados su adiestramiento anterior y su experiencia. 

La educaci6n de un contador general debe incluir materias especializadas, asf 
como todo aquello que se conoce con el nombre dJ "contadurfa". Impuestos, 
preparaci6n y control de presupuestos, procedimientos de contabilidad 
gubernamental, economfa, derecho mercantil, finanzas e idiomas, se ensefian en 
las escuelas de contabilidad. Esos conocimientos deben incluirse en la educaci6n 
del contador general ya sea que haya obtenido o no un grado universitario. 

El contador, como su nombre lo indica, es un puesto intermedio entre el auxiliar 
y el de contador general. Generalmente se hace cargo de un trabajo pequefio o de 
ayudar al contador general que es vespcnsable de una contabilidad mAs importante. 

D. 	 Cualidades profesionales 

El contador general capaz debe poseer, al menos en cierto grado, las siguientes 
cualidades profesionales: 

• 	 Conocimiento bdsico completo de los principios de contabilidad y de las 
normas. 

• 	 Destreza t6cnica en la aplicaci6n de esos principios y normas. 
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* 	 Juicio firme y sentido comtin en la aplicaci6n de ese juicio. 

* 	 Varios afios de experiencia en la contadurfa pdblica. 

* 	 Conocimiento de la organizaci6n moderna de los negocics, finanzas y 
operaciones de los mismos, y una s6lida prActica contable. Con estos 
antecedentes aborda los trabajos inteligentemente; estA en aptitud de 
descubrir profundos puntos d6biles en el sistema de control interno y en 
los procedimientos de contabilidad y tiene la calidad necesaria para 
hacer recomendaciones tendientes a mejorar dicho control. 

* 	 La calidad para guiar, y Ia habilidad para organizar y dirigir el trabajo 
de otros. 

* 	 Habilidad para hablar y escribir eficienteniente. 

* 	 Iniciativa y perseverancia. 

* 	 Perspicacia para percibir los asuntos anormales. 

* 	 Aptitudes para la administraci6n y la contabilidad. 

E. Atributos personales 

El contador general debe tener los siguientes atributos personales: 

* 	 Integridad y valor 

* 	 Habilidad para tratar a las personas en forma inteligente y convincente. 

* 	 Tacto 

• 	 Cortesfa 

* 	 Conocimiento de la naturaleza humana, con habilidad para descubrir las 
buenas cualidades de personas que no le son simp:ticas, y para resistir 
influencias de aquellas que le sean atractivas y de personalidades que lo 
induzcan a errores de juicio. 

* 	 Personalidad agradable 

• 	 Confianza en sf mismo 

• 	 Autodisciplina 

* 	 Buenas costumbres personales 

* 	 Buena apariencia 

* 	 Lealtad 
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F. Lugar jerfrquico 

El lugar que jerdrquicamente ocupe un contador general dentro de la entidad 
dependerd del tamafio de la misma y de lo numeroso de su personal. En una 
entidad muy pequefia 61 puede ser un gerente y cl personal consistir tinicamente 
de auxiliares. 

En una entidad de tanafio mediano podrfa trabajar bajo la supervisi6n de uno de 
los gerentes. 

El "contador supervisor" o "gerente", ha sido generalmente ascendido del cargo 
de contador debido a su relevante habilidad, destreza y sensatez. Es responsable 
para con las autoridades, y siempre estA en contacto personal con ellos, asf como 
con la polftica de ia entidad. En relaci6n con los trabajos, actia en una posici6n 
similar a la de un gerente en lo iocante a responsabilidad y autoridad. Puede 
supervisar varias contabilidades que concurrentemente estin llevando a cabo otros 
contadores, o puede tener personalmerite a su cargo un trabajo de importancia. 

Revisa y aprueba los papeles de trabajo y los informes financieros, y asf celeva 
a sus superiores de esa parte del trabajo; tambi6n, comtinmente Ileva a cabo 
conferencias con terceros. Al contador general se le identifica por "tamafio y 
dificultad de los trabajos terrrinados; calidad de los mismos; ndmero de ayudantes 
efectivamente empleados; frecuencia y amplitud de ia supervisi6n requerida; 
tiempo empleado y cooperaci6n en los asuntos administrativos, como la 
adaptaci6n a los cambios de distribuci6n de labores al personal; apego a los 
presupuestos de tiempo, y cumplimiento con las fechas fijadas para la entrega de 
los trabajos e informes". (1) 

Ademrn, de lo anterior se califica al contador general por la calidad de sus 
relaciones con el personal. 

G. Responsabilidades para con la entidad 

Ralph B. Mayo, en un.artfculo escribfa: Ninguna entidades mejor que la calidad 
de su personal.El contador es el guardidn de la reputaci6n de su entidad en cada 
trabajo y tinicamente observando altas normas profesionales en el trabajo y en su 
ejecuci6n puede el contador dar cumplimiento a esa responsabilidad. El mi, mo 
contador debe ser leal con sus jefes, con su entidad y con la polftica de 6sta. Debe 
estar orgulloso de su entidad y de saberse parte esencial de esa organizaci6n. 

Debe promover su desarrollo eih todas las formas posibles e inspirar en sus 
asociados el mismo espfritu de lealtad y cooperaci6n que 61 posee. 
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El contador debe confiar en sf mismo, con el Animo de ejecutar eficientemente sus 
labores y con la menor supervisi6n posible. 

Al mismo tiempo debe estar siempre dispuesto a acatar las decisiones y los 
consejos de sus superiores. 

Las tareas del contador relacionadas con el trabajo de contabilidad se describieron 
antes. El tiempo disponible estard bien empleado en el estudio de sus propios 
informes con vistas a mejorarlos, o en el estudio de los correspondientes a otros 
trabajos con los que no estr familiarizado, siempre con el fin de ampliar sus 
conocimientos. 

El contador debe procurar dedicar su tiempo personal al estudio de materias 
t&cnicas y conservarse al dfa en asuntos profesionales. Su educaci6n no termina 
nunca, por lo que debe tratar de ampliarla, tanto en el aspecto tdcnico como en 
el humanista. 

H. Responsabilidades con los colaboradores 

El contador representa a la entidad en sus relaciones con los ayudantes mientras 
se encuentran en las oficinas de ia entidad, y como tal, es el representante tanto 
de la labor como de la conducta de ellos. Debe Ilegar a familiarizarse con las 
facultades tdcnicas de sus colaboradores, interesarse en su progreso y fomentar 
la cooperaci6n entre ellos. Debe excederse en su ayud- mds alld de las 
neces lades comunes de un trabajo, y prestar su apoyo para que estudien y logren 
asf su adelanto. 

La entidad valoriza en parte al concador por el resultado que obtiene de sus 
asociados. El hombre que logra mayor provecho de sus ayudantes y que trabajo 
con ellos en armonfa, es particularmente valioso. Ocasionalmente so retiene a un 
contador por otras cualidades, aunque se sepa que sus relaciones con el personal 
no son cordiales; pero los ascensos generalmente se logran por aquellos que se 
distinguen por sus relaciones con el propio personal y por su capacidad tdcnica. 

I. Responsabilidades con la profesi6n 

Tambidn puede decirse que ninguna profesi6n es mejor que los miembros que la 
forman. El Instituto Americano de Contadores Pdblicos, por medio sus comitds 
y de sus publicaciones, estd esforzdndose en uni6n de otros organismos 
profesionales por elevar las normas de la profesi6n contable y de sus miembros. 
El contador representa a su profesi6n en sus relaciones con el cliente, sus 
empleados, y con el ptiblico con el cual tiene contacto. Debe, por lo tanto, 
mantenerse informado de las recomendaciones hechas por los voceros de la 
profesi6n para el adelanto de dsta, y amoldarse a las altas normas de los principios 
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de contabilidad y de las pricticas de auditorfa que han sido establecidas. Le 
convendifa estudiar a los gufas de su profesi6n, y emular las cualidades que los 
llevaron al dxito. 

Debe conservar su calidad de miembro en asociaciones profesionales en las que 
ha sido aceptado, tales como el Colegio y Federaci6n de Contadores Piblicos, las 
secciones locales de sociedades estatales de contadores pdblicos, la Asosiaci6n 
Americana de Contabilidad, el Instituto de Auditores Internos. El contador 
siempre saldrd ganando por la asociaci6n con miembros de estos grupos y por 
medio de la participaci6n en sus actividades. 

J. Responsabilidades hacia terceros 

El contador de la entidad es en cierto sentido el representante del pdblico en cada 
trabajo de contabilidad. Es normalmente responsable ante el pdiblico por lo que 
hace a la conducci6n de sus informes de acuerdo con normas profesionales, y a 
plena informaci6n. 
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40 UNIDAD DIDACTICA: EL ENTE CONTABLE EN EL SECTOR PUBLICO Y LA
 
DESCENTRALIZACION DE LA CONTABILIDAD
 

Objetivo operacional 

Procurar que los participantes analicen y se defina a entes claramente definidos 
que se han establecido para cumplir ciertos objetivos, respecto de los cuales se 
deben reconocer activos, pasivos y patrimonio. 

Por lo tanto, los participantes estardn en condiciones de identificar a los entes 
contables y sus posibles descentralizaciones, proponer soluciones o 
recomendaciones de factible ejecuci6n, para el mejoramiento de la gesti6n 
contable dentro de la perspectiva de conjunto del SIMAFAL y del sector ptiblico 
en general. 

Tiempo Asignado: 2 horas 
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EL ENTE CONTABLE EN EL SECTOR PUBLICO Y LA DESCENTRALIZACION DE LA
 
CONTABILIDAD
 

A. Generalidades 

El subsistema de contabilidad en funci6n de su caracterfstica integradora de 
registro y control de las transacciones financieras (patrimoniales y presupuestarias) 
es considerado como uno de los elementos fundainentales del subsistema de 
control interno. Varios de los principios de control interno se originaron en el 
manejo de las transacciones contables y puede concluirse que el control interno 
nace de las transacciones financieras, sobre todo de las relacionadas con el manejo 
del efectivo la administraci6n de documentos valorados y la custodia de bienes y 
materiales. 

Uno de los medios mds eficientes para el control interno de las transacciones 
financieras, debido al gran desarrollo t~cnico que ha experimentado, es el 
subsistema de contabilidad, situaci6n que se observa en la disponibilidad de 
principios, mdtodos, procedimientos y pr~cticas que permiten el disefio de 
sistemas de acuerdo con las necesidades y condiciones de los diferentes 
organismos. La acumulaci6n permanente de informaci6n financiera bajo 
exigencias de autocontrol (partida doble) permite disponer de reportes financieros 
que posibilitan la toma de decisiones para la correcta direcci6n de actividades. 

El desarrollo alcanzado por la contabilidad ha llevado a su reconocimiento como 
una disciplina profesional aceptada internacionalmente como Contadurfa Nblica. 
Por lo tanto el disefio, implantaci6n, manejo, actualizaci6n y desarrollo de los 
subsistemas de contabilidad es reponsabilidad de los contadores pdblicos. Esta 
caracterfstica profesional demuestra ia importancia de la contabilidad en el disefio 
del subsistema de control interno del Estado y de las instituciones ptiblicas que lo 
conforman. 

El subsistema de contabilidad controla e integra la informaci6n procesada por el 
resto de subsistemas componentes de la administraci6n financiera para presentar 
los resultados de las operaciones y la situaci6n financiera de las instituciones y del 
estado. La consecuci6n de este objetivo exige autoridad suficiente para coordinar 
acciones con los otros subsistemas de la administraci6n financiera y dotaci6n de 
los recursos humanos, financieros, materiales y tecnol6gicos necesarios. 
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B. 	Estructura del ente contable en el sector piblico 

Descripci6n 

El sistema de contabilidad gubernamental, parte de la organizaci6n financiera, 
comprende el proceso de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las 
entidades y organismos del sector pdblico, expresadas en tdrminos financieros 
desde la entrada original a los registros de contabilidad hasta el informe sobre 
ellas la interpretaci6n y consolidaci6n contable comprende ademds, los 
documentos, los registros y archivos de las transacciones. (Art. 206) 

Finalidad 

Su finalidad es establecer, poner en operaci6n y mantener en cada entidad y 
organismo del sector ptblico, un sistema especffico y tinico de contabilidad y de 
informaci6n gerencia! que integren las operaciones financieras tanto patrimoniales 
como presupuestarias, e incorpore los principios de contabilidad generalmente 
aceptados aplicables al sector ptiblico. (Art. 207) * 

Objetivos 

Sus objetivos principales son: 

* 	 Posibilitar la entrega oportuna de la informaci6n financiera necesaria, 
en forma concisa y clara, para la adopci6n de decisiones de la alta 
direcci6n. 

" 	 Obtener de las entidades y organismos del sector ptiblico informaci6n 
financiera titil, adecuada, oportuna y confiable para fines de 
consolidaci6n. 

Conseguir un registro contable que facilite el control de todos los 
recursos financieros y materiales de las entidades y organismos del 
sector ptiblico. 

* 	 Obtener la elaboraci6n peri6dica de un conjunto de estados financieros 
de cada entidad y organismo, que presente los resultados de sus 
operaciones, su situaci6n financiera, los cambios operados en ella y en 
su patrimonio. 

* 	 Posibilitar la elaboraci6n de informes financieros mensuales para fines 
de gerencia interna. 

• Ley Orgdnica de Administraci6n Financiera y Control (LOAFYC) 
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" 	 Facilitar la determinaci6n de los costos de las entidades y organismos 
del sector ptiblico a quienes compete la realizaci6n de los programas. 

* 	 Lograr un informe consolidado de las operaciones patrimoniales y 
presupuestarias mediante clasificaci6n y registros comunes, que 
posibiliten su presentaci6n en forma comparativa. 

* 	 Determinar oportunamente las desviaciones significativas de los planes 
financieros y sus causas. 

* 	 Producir informaci6n financiera que de posibilidades a las entidades y 
organismos del sector ptiblico para evaluaci6n presupuestaria. 

" 	 Hacer posible que la informaci6n financiera sea consolidada dentro de 
diferentes dmbitos de gobierno. (Art. 208) 

Componentes 

Los componentes del sistema de contabilidad son: 

* 	 El conjunto de normas relativas a esta materia. 

* 	 La contabilidad especffica de las entidades y organismos del sector 
pdblico. 

* 	 La consolidaci6n de la informaci6n financiera. (Art. 209) * 

Ambito de aplicaci6n 

El subsistema de contabilidad gubernamental, regird para todas las entidades y 
organismos del sector ptiblico. (Art. 210) * 

Subsistema tinico 

Se estableceri un subsistema dinico de contabilidad que comprenderd el registro 
e informe de todas las actividades financieras sin excepci6n alguna. En dicho 
sistema se incluirdn tambidn todos los recursos financieros y materiales que 
pertenezcan a terceros, de manera que ningtin recurso quede excluido del registro 
e informe, a travds del subsistema contable. (Art. 211) * 

Ley Orgdnica de Administraci6n Financiera y Control (LOAFYC) 
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Requisitos 

La contabilidad de toda entidad y organismo cumplinr los siguientes requisitos: 

* 	 Conformidad con las normas pertinentes. 

* 	 Asignaci6n de personal id6neo. 

* 	 Procedimientos adecuados de control interno. 

* 	 Documentaci6n y registro suficiente que respalden la informaci6n
 
financiera.
 

* 	 Elaboraci6n de estados financieros oportunos. (Art. 219) 

Organizaci6n contable 

Dentro de ia unidad financiera de cada unidad y organismo se establecer una 
subunidad a ia que competer en forma exclusiva la ejecuci6n del sistema at; 
contabilidad y del control interno financiero previo al compromiso, al gasto y al 
desembolso, materia en la que se cuidarA de separar las funciones incompatibles. 

Esta subunidad se conformarA segtin las caracterfsticas y ncesidades de la entidad 
u organismo y de acuerdo con los lineamientos sefisiados por la Contralorfa 
General. No estdn obligados al establecimiento de esta subunidad las entidades y 
organismos pequefios calificados como tales por la Contralorfa General, en los 
cuales la propia unidad financiera se encargard de esta funci6n. (Art. 220) * 

Personal contable 

El personal encargado de las funciones de contabilidad de entidad y organismo 
reunird los requisitos mfnimos establecidos para este efecto y estard sujeto a 
evaluaci6n peri6dica, respecto a su calidad y 6tica profesional. (Art. 221) * 

Manuales especfficos 

Cada entidad y organismo elaborard, publicarA y mantendrd actualizado su manual 
especffico de contabilidad, que contendrA una descripci6n documentada de los 
requisitos y procedimientos contables aplicables. Las entidades y organismos 
sujetos al uso de los manuales especializados de contabilidad, por regla general, 
no requerirdn de otros manuales. 

Ley Org~nica de Administraci6n Financiera y Control (LOAFYC) 
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Los manuales de contabilidad de las entidades y organismos del sector ptiblico 
serdn elaborados de acuerdo con las disposiciones de este documento, en 
coordinaci6n con ia Contralorfa General antes de su implantaci6n; su aplicaci6n 
estard sujeta a evaluaci6n peri6dica. Las reformas se sujetardn al mismo 
procedimiento. (Art. 222) * 

Formularios y registros contables 

Los formularios y registros contables estardn comprendidos y explicado dentro del 
manual de contabilidad; ser n disefiados segdin las necesidades, de acuerdo con las 
normas establecidas; asegurardn informaci6n completa, guardardn sencillez y 
claridad y prevern s6lo el ntimero indispensable de copias. Queda expresaniente 
prohibido todo formulario y registro extracontable. 

Todo formulario, registro, libro, resumen o cualquier instrumento contentivo de 
cifras que exprese cantidades en sucres u otra unidad monetaria, relativo a 
transacciones u operaciones, comprendidas o efectuadas, constituye parte del 
sistema de contabilidad de la respectiva entidad u organismo. (Art. 223) * 

Retenci6n de documentos y registros 

Las unidades de contabilidad de las entidades y organismos del sector ptiblico, 
retendrAn y conservardn los documentos, registros contables e instrumentos 
contentivos de cifras, las comunicaciones y cualesquiera otros documentos 
pertinentes a la actividad financiera, debidamente ordenados en un archivo 
especial, durante veinte y cinco afios. Todos los documentos relativos a una 
transacci6n especffica ser n archivados juntos o debidamente referenciados. 

Los archivos de documentaci6n contable son propiedad de la entidad u organismo 
y no podr n ser removidos en las oficinas correspondientes, sino de acuerdo con 
una disposici6n u orden legal. (Art. 224)* 

Contabilidad y auditorla 

La contabilidad de las entidades y organismos del sector pdiblico contendrdn pistas 
de auditorfa que incluyan ordenamiento l6gico y referenciaci6n para posibilitar el 
rastreo de una transacci6n a traves del sistema, desd.- el documento fuente hasta 
su presentaci6n en los informes financieros. Todos los documentos, registros, 
instrumentos contentivos de cifras y archivos del sistema de contabilidad estardn 
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disponibles, en cualquier momento, para fines de auditorfa interna oexterna. (Art. 
225)" 

Contabilizaci6n inmediata 

Las unidades de contabilidad de las entidades y organismos efectuardn el registro 
de las correspondientes operaciones financieras, inmediatamente despuds de recibir 
los documentos respectivos. (Art. 226) * 

C. Estados financieros 

Informaci6n Financiera General 

Uno de los objetivos, podrfamos afirmar, el fundamental de la actividad contable, 
constituye la producci6n de ia informaci6n financiera, la misma que es producto 
final de todo el proceso realizado por la contabilidad a travds del ciclo contable. 

En los tiltimos afios, la tdcnica contable se ha visto en la necesidad de ir 
evolucionando en sus concepciones y en los procedimientos de manera que pueda 
satisfacer las necesidades de las grandes empresas industriales, entidades 
financieras y los gobiernos de los diferentes pafses del mundo. En consecuencia 
las diferentes Conferencias Interamericanas, las Jornadas Econ6micas y los 
Congresos Mundiales de Contabilidad, han venido discutiendo en forma detallada 
y estableciendo principios, polfticas y normas que permitan obtener la infornaci6n 
contable y financiera que admita a los usuarios tomar decisiones que salvaguarden 
los intereses de las empresas o entidades, de los inversores, de los clientes y de 
los gobiernos. 

El sector ptiblico, ha considerado a la informaci6n financiera como un factor 
importante de la administraci6n, por eso al hablar de ella no solo se comprende 
la presentaci6n de los estados financieros sino que ademds se compone de las 
notas aclaratorias, los anexos, la informaci6n financiera complementaria, los 
andlisis y la interpretaci6n de los mismos, constituydndose en conjunto una s6lida 
base para la toma de decisiones que permitan alcanzar los objetivos propuestos por 
la organizaci6n. El Estado ecuatoriano viene siendo uno de los impulsadores de 
Amdrica L"atina de la importancia que tiene la informaci6n financiera como 
instrumento de control para el mejor aprovechamiento de los recursos financieros 
y materiales; por eso se dispone en la Ley Orgdnica de Administraci6n Financiera 
y Control "Estados Financieros para uso gerencial: Las unidades de contabilidad 
de las entidades y organismos del sector ptiblico elaborardn estados financieros 
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para uso interno, para el de la alta direcci6n y el de los funcionarios responsables 
de las diversas unidades administrativas". (LOAFYC; Art. 230)." 

Lo que antecede, es raz6n suficiente para que el estudio de como preparar la 
informaci6n financiera necesaria y dtil, sea tratado en una forma seria y 
responsable tanto por los docentes como por los profesionales de la materia 
contable con el fin de lograr una actualizaci6n constante de este valioso 
instrumento de informaci6n gerencial. 

Informes financieros 

Los infor-nes financieros, administrativos y operativos constituyen los documentos 
formales sobre los cuales se evalia el cumplimiento de las metas y objetivos del 
Estado, de una instituci6n, de un programa o de una actividad importante. Por lo 
tanto, son parte fundamental del subsistema de contabilidad. 

La veracidad y la exactitud de la informaci6n incluida en los informes presentados 
es uno de los prop6sitos bdsicos del control interno, para lo cual el disefio debe 
pr,'ver la aplicaci6n de procedimientos que hagan confiable esa infomaci6n. 

Los 	informes sobre los resultados de las operaciones son titiles tanto para los 
organismos de control externo como para la gesti6n gerencial interna; en 
consecuencia, existe una clasificaci6n general en ese sentido. 
Los informes internos proporcionan los resultados actualizados de las principales 
actividades en tdrminos financieros y en unidades de bienes o servicios producidos 
de manera comparativa con los planes aprobados; a fin de evaluar su avance y, 
de ser necesario, tomar las decisiones para reorientar las actividades mediante la 
aplicaci6n de medidas correctivas. 

El disefio de la informaci6n financiera, administrativa y operativa es importante 
para la eficiente gesti6n gerencial. 

Los 	inforines deben cumplir al menos con los requisitos siguientes: 

* 	 Ser sencillos, claros, concretos y relacionados solamente con las actividades 
u operaciones reportadas. 

* 	 Presentar informaci6n comparativa con la programaci6n realizada o con 
perfodos similares de tiempo. 

" 	 La oportunidad es una caracterfstica fundamental si es inoportuna preferible 
no prepararla formalmente. 
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* 	 Informar sobre situaciones de excepci6n y otros asuntos que requieren la 
atenci6n por parte de la administraci6n superior, cuando no sea pGsible 
reportar cifras sobre el rendimiento o progreso de las actividades. 

* 	 Preparados por &reas Lie actividad, considerando sobre todo las sustantivas. 

* 	 Evaluar el costo de la preparaci6n del informe en relaci6n al beneficio que 
se espera. 

* 	 Las unidades administrativas y los funcionarios deben informar solamente 
sobre las actividades que est n bajo su responsabilidad. 

* 	 La revisi6n peri6dica de la informaci6n y la prictica de presentar reportes, 
tanto internos como externos, es de importancia. 

Formato y contenido 

La Contralorfa General por medio de los manuales y de las normas tdcnicas de 
contabilidad, establecer el formato y contenido de los estados financiercs que 
deben ser elaborados por las entidades y organismos del sector ptiblico. (Art. 227) 

Afio financiero 

El afio financiero, para fines de elaboraci6n y presentaci6n de los estados 
financieros anuales, y el oficial de los registros contables, empieza el primero de 
enero y termina el treinta y uno de diciembre. (Art. 228) * 

Estados financieros completos 

Los estados financieros elaborados por las unidades de contabilidad, ser n 
completos; por lo tanto, incluir n toda actividad, operaci6n y transacci6n sujeta 
a cuantificaci6n y registro en t6rminos monetarios. 

Incluirdn adems los recursos financieros y materiales, asf como el movimiento 
o cambio que se haya operado en ellos, todos los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos y gastos propios de la entidad u organismo y aquellos que estuviesen 
confiados a su custodia, constituyen o no recursos pdblicos, est6n o no 
presupuestados. (Art. 229)* 

D. 	Contabilidad por Areas de responsabilidad 

Paxa asegurar una administraci6n financiera adecuada, se necesita establecer un 
sistema orientado hacia la responsabilidad, es decir, un sistema que enfoque la 

Ley Orgdnica de Administraci6n Financiera y Control (LOAFYC) 

67 



Curso Superior - Contabilidad Manual d9l Alumno 

responsabilidad a cada nivel gubernamental en la ejecuci6n de los programas y 
actividades planeados. Un componente esencial de tal sistema es la contabilidad 
por drea de responsabilidad,que debe estar comprendida dentro del sistema 
contable de cada entidad pdblica. 

La contabilidad por dreas de responsabilidad informa sobre las prihicipales 
asignaciones de responsabilidad o drea de actividad. La contabilidad por drea de 
responsabilidad mide, en tdrminos financieros, el ejercicio de la responsabilidad 
gerencial de los funcionarios ptiblicos. 

La contabilidad por drea de responsabilidad es una forma de contabilidad gerencial 
que, por medio de la clasificaci6n de las transacciones financieras de acuerdo a 
los lineamientos de delegaci6n de autoridad y responsabilidad en la organizaci6n, 
hace posible la evaluaci6n en tdrminos financieros de la actuaci6n de los 
funcionarios o unidades que participan en la toma de decisiones ptiblicas. 
(POLITICA 11) 

Entre las muchas tdcnicas puestas en prictica en los afios recientes en los pafses 
econ6micamente mds progresivos destaca en el campo contable el an.lisis por 
dreas de responsabilidad. 

La idea motriz de esta t6cnica es muy simple. El balance general presenta en 
conjunto la situaci6n patrimonial: la cuenta de Pdrdidas y Ganancias refleja 
globa!mente los resultadoE de un perfodo, y, dentro de ella, la cuenta de Inversi6n 
los correspondientes a la actividad normal o tfpica de ILempresa. 

Uno y otro documento se encuentran dentro del concepto de control general de 
la actividad eiapresarial, sefialando en que medida se cumplen sus objetivos 
tambidn generales, de conservar el patrimonio, mantener un equilibrio financiero 
patrimonial y alcanzar unos resultados halaguefios. Ahora bien podemos establecer 
objetivos concretos, delimitados, y cada uno de estos objetivos determinar un drea 
de responsabilidad de gesti6n. Cada drea de estas se considera contablemente 
como si fuese una unidad independiente y se organiza la contabilidad para ofrecer 
analfticamente los datos correspondientes a c- ia drea, departarnento, unidad de 
producci6n o secci61 de la entidad. 

Se trata, resumiendo, de desglosar el Balance general en tantos balances parciales 
como dreas o departamentos se establezcan; se trata tambi6n de presentar tantas 
cuentas de Inversi6n y de P6rdidas y Ganancias cuantas sean las dreas establecidas 
y asf los dirigentes de cada departamento se responsabilizan con una gesti6n 
determinada. 

Supongamos que la entidad XX establece tres departamentos de gesti6n cuya 
eficacia ha de ser controlada independientemente. 
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El principio generalmente aceptado nos presenta cargos y abonos a cuentas 
generales que confluyen, como sabemos en el Balance General y en la cuenta de 
Inversi6n. C6mo podemos establecer varias cuentas de Inversi6n? Muy 
sencillamente, clasificando en origen los datos a contabilizar por departamentos 
y modificando el plan general de cuentas para que al clasificar el gasto o el 
ingreso, la inversi6n y la desinversi6n no se apunten en la cuenta general sino en 
una subcuenta adecuada. El procedimiento generalmente seguido es el de situar 
antes del C6digo Je cada cuenta un guarismo (o una letra del alfabeto) que 
:epresente al departamento o Area. Asf como tenemos tres departamentos que 
queremos controlar independientemente. pondremos el prefijo uno a las cuentas 
del primero; el dos a las del segundo, y nsf sucesivamente, de modo que la cuenta 
1.61 reflejar los gastos de personal del departamento primero; dentro de ella, 
1.6!0, los sueldos y salarios del mismo dor.artamento. 2.61 recogerd los gastos 
del personal del segundo departamento. Andlogimente, 3.630 indicar que en dicha 
cuenta se cargardn los tributos del departamento tercero; 2.660, el material de 
oficina del departamento 2. 

Si se prefiere se puede invertir el orden y escribir el guarismo representativo del 
departamento como sufijo. En tal caso, 610-1 reflejard los sueldos y salarios del 
personal del departamento primero. 

Pueden existir gastos que sigan sin distribuir o clasificar; para ellos se puede 
utilizar el prefijo 0; de este modo 0.680 significarfa Amortizaci6n del Inventaric 
de material no afecto a los departamentos cuya eficacia se analiza separadamente. 

Agrupando todas las cuentas de costos e ingre3os con el prefijo uno, tendremos 
la cuenta de Inversi6n del departamento primero; haciendo lo mismo con las que 
tengan el prefijo dos, la del departamento segundo, etc. Igualmente podemos 
separar las cuentas de los grupos I a 5, que las del 6 y 7. Naturalmente el 
establecimiento de Areas de responsabilidad (departamentos, factorfas, sectores o 
como se denomine), depende de la organizaci6n que se de a la empresa y de los 
objetivos fijados. 

E. Descentralizaci6n de la contabilidad 

Cada entidad o ente contable serd responsable de establecer y mantener su propio 
sistema de contabilidad conforme a sus necesidades y caracterfstica-

La contabilidad gubernamental se llevard en forma descentralizada por cada 
entidad u organismo ptiblico responsable del manejo de recursos financieros y 
materiales, a base de su sistema contable particular. 
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El mantenimiento de un sistema contable propio y la elaboraci6n de estados e 
informes financieros es una responsabilidad gerencial de cada entidad ptiblica, que 
no puede ser o delegada a otro organismo. 

F. 	Caracteristicas y 6mbito de la administraci6n central 

Caracterfsticas 

La contabilidad de la administraci6n central, estA conceptualmente enmarcada en 
los prop6sitos que para la contabilidad del Estado se defini6 anteriormente en este 
documento, aplicados ellos en la unidad institucional respectiva. (ver CAP. I) 

Esta contabilidad fue disefiada y debe operar en el marco de la teorfa contable y 
de los principios de general aceptaci6n, teniendo las siguientes caracterfsticas 
especfficas: 

" 	 Registra todas las transacciones que tengan incidencia econ6mico 
financiera, que realicen las unidades organizativas en que se 
desconcentra ia administraci6n central. 

* 	 Incorpora en su activo el valor del patrimonio neto de todas las instituciones 
descentralizadas, con la exc~pci6n de las alcaldfas o municipios y las 
entidades descentralizadas que de estas dependan. 

" 	 La administraci6n central es una sola entidad jurfdica, y como consecuencia 
existe un solo patrimonio institucional. Los ministerios y dem s organismos 
aprobadores de gastos y ordenadores de pagos no tienen personerfa jurfdica 
independiente y por lo tanto no poseen patrimonio propio. De acuerdo con 
lo anterior existird un tinico estado de situaci6r patrimonial, al iglial que otro 
que solo muestre el resultado de la gesti6n econ6mica. 

* 	 En los ministerios y dems organismos aprobadores de gastos y ordenadores 
de pagos, se registrardn las transacciones que en ellos se realice y que estdn 
relacionadas con la ejecuci6n del presupuesto de Rentas y aquellas que tienen 
afectaci6n pLtrimonial. 

* 	 Como consecuencia de la desconcentraci6n del registro de las transaccione , 
en la Contadurfa General del Estado (MF.) solo se contabilizardn asientos de 
ajuste y de cierre y apertura del ejercicio, relacionados con la centralizaci6n 
y consolidaci6n de los estados financieros bdsicos y cdulas presupuestarias. 

* 	 El disefio del sistema contempla su operatoria automitica y a tiempo real 
entre todos sus componentes, en funci6n de una base l6gicamente 
estructurada. El sistema prev6 su funcionamiento en forma manual o 
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mecAnica, para el caso que no se dispusiera de medios automdticos de 
procesamiento de datos. 

" Su disefio estA realizado en funci6n del flujo b~sico del sistema integraido de 
informaci6n financiera presentado en el numeral 8 del capftulo anterior. 

" Las transacciones que se anoten en los centros de registro del sistema, se 
realizardn por el m6todo de partida simple a nivel presupuestario, en lo que 
corresponde a presupuesto inicial, modificaciones y compromisos de gastos, 
ya que para las transacciones que se han devengado sean por bienes y 
servicios en obras, se prepara la correspondiente obligaci6n, la misma que 
afecta al presupuesto y a la situaci6n patrimonial; igual situaci6n sucede, 
cuando se registran los ingresos, dstos afectan tambidn al presuuesto de 
ingresos y a la situaci6n patrimonial. 

" Autom~ticamente al entrar en la base de datos la informaci6n contabilizada 
por los centros de registro se transformarA en asientos de partida doble, 
originando un d6bito y un cr~dito en cada caso en una cuenta de mayor. 

" La base de datos del sistema estA estructurada de tal forma que facilite la 
preparaci6n de todas las salidas requeridasa la contabilidad, sean estas de tipo 
presupuestario, financiero - econ6mico. 

" Las salidas del sistema serdn de dos tipos: legal y gerencial. Las legales estdn 
destinadas a satisfacer requerimientos de ordenamiento vigente sobre estados 
financieros. Las gerenciales tienen por objeto el suministro de informaci6n 
a los distintos niveles de decisi6n, debiendo estar estructuradas de tal forma 
que facilite su lectura y comprensi6n por los funcionarios que deban tomar 
decisiones, prescindiendo de que los mismos tengan c no conocimientos 
contables. 

Ambito (Descentralizaci6n) 

La funci6n de llevar la cortabilidad de la administraci6n central, la Contadurfa 
General del Estado la desconcentra en los centros de registro del sistema, siempre 
en el marco de la teorfa y principios contables. Ver punto 5del presente capftulo. 

La buena prictica contable indica que las transacciones de incidencia econ6mica 
- financiera de una organizaci6n deben ser registradas en el mismo lugar en que 
las mismas se producen, evitando traslados de documentaci6n, asegurando 
conocimientos especializados del registrador y, en general, logrando menores 
costos administrativos. A los sitios geogrificos donde se contabilizardn las 
operaciones, se denominardn centros de registro. 
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Los centros de registro de la administraci6n central son los siguientes: 

" Subsecretarfa de Presupuesto 
" Direcci6n de programaci6n y ejecuci6n presupuestaria de la 

Subsecretarfa del Tesoro 
* Oficinas liquidadoras de rentas y aduanas 
" Oficinas agencias o cajas recaudadoras 
" Organismos aprobadores de gastos y ordenadores de pagos. 

(Ministerios, Poder Judicial, Congreso, Oficinas de la Presidencia). 
* 	 Direcci6n de Cr&lito Pdiblico 
* 	 Direcci6n de operaciones del Tesoro Nacional 

Cada uno de estos centros de registro procesard informaci6n con las siguientes 
finalidades: 

" 	 Integrarla a la base de datos central del sistema, o sea a la Contadurfa 
General del Estado. 

" 	 Procesar y generar la informaci6n necesaria para la toma de decisiones 
de las autoridades institucionales especfficas. 

La informaci6n que los centros de registro integran al sistema integrado de 
informaci6n, estA establecida en cuanto a sus caracterfsticas, estructura de estados 
y periodicidad, en el manual que se refiere a los estados operativos del sistema 
de contabilidad general. 

Por su parte, con respecto a la informaci6n que los centros de registro procesan 
y producen para su propia administraci6n se preparan para cada uno de ellos un 
instructivo que regulard el microsistema respectivo. 

Modelo conceptual del subsistema de contabilidad de la Administraci6n 
Central 

El modelo conceptual de un subsistema tiene por prop6sito describir la l6gica del 
procesamiento de datos en t~rminos generales, indicando exclusivamente sus 
principales componentes. 

Con esta finalidad, a continuaci6n se presentan al modelo conceptual del 
subsistema de contabilidad de la administraci6n central, identificando sus salidas 
y entradas, los centros de registro intervinientes y el flujo de la informaci6n 
bdsica que procesan. 
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Para el caso de los centros de registro, tambidn se enuncia a tftulo de ejemplo, 
parte de la informaci6n que en esto se procesa y genera para su propia 
administraci6n, asf: 

* 	 Estado de Ejecuci6n del Presupuesto de Gastos 
* 	 Estado de Ejecuci6n del Presupuesto de Rentas 
* 	 Estado de Ejecuci6n presupuestaria 
* 	 Balance General 

Entre las salidas del tipo interno destacan los siguientes estados auxiliares: 

* 	 Estado de la Deuda Pdblica Directa
 
- Interna
 
- Externa
 

* 	 Estado de la Deuda Ptiblica Indirecta
 
- Interna
 
- Externa
 

* 	 Auxiliar de movimientos de bienes nacionales 
* 	 Movimientos y Estado del Tesoro 
* 	 Estado de Ejecuci6n del Presupuesto de Caja. 
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5a UNIDAD 	 DIDACTICA: PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 
ACEPTADOS 

Objetivo operacional 

Procurar que los participantes conozcan y apliquen la normatividad contable que 
se utiliza en el sector ptiblico. 

Por Io tanto los participantes estardn en capacidad de examinar, comparar y 
aplicar la normatividad en sus entidades, asf como establecer comparaciones para 
sacar conclusiones y recomendaciones. 

Tiempo asignado: I hora 
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PRINCIPIOS, POLiTICAS Y NORMAS CONTABLES 

A. Principios de contabilidad generalmente aceptados 

Definici6n 

Un principio de contabilidad es una verdad fundamental, o una ley o doctrina 
principal, si bien los principios de contabilidad no son verdades o leyes primarias 
en el sentido filos6fico, si constituyen reglas que se derivan de la raz6n y de la 
experiencia, guiando la actuaci6n del contador. De allf que los principios de 
contabilidad son las verdaderas doctrinas b~sicas que sefialan los objetivos de la 
contabilidad y que sugieren la forma en que tales objetivos se alcanzan. 

Principios y normas contables 

El desarrollo de los estados contables de una entidad no tiene el cardcter de 
ejercicio administrativo obvio y trillado que a veces se atribuye a la contabilidad. 
Distintas mediciones contables, cada una de ellas muy plausible, pueden producir 
resultados radicalmente distintos. Este tipo de diversidad no es un estado de cosas 
deseable, porque dificulta la comparaci6n y la interpretaci6n de diferentes estados. 
El aspecto mls interesante e importante de la contabilidad es el desarrollo y la 
aplicaci6n de principios para obtener uniformidad en la medici6n contable y 
orientar el ejercicio del juicio cuando la uniformidad no es posible. 

En un nivel mds general podemos identificar siete principios segtin creen los 
contadores deberfan regir las normas de medici6n que utilizan. Esos principios 
son: 

I) La pertinencia 
2) La verificabilidad 
3) La objetividad 
4) La consecuencia 
5) La comparabilidad 
6) La materialidad 
7) La revelaci6a de la informaci6n 

Por sf mismas estas palabras suministran un sentido bastante amplio. 
Categorfas 
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Principios de contabilidad propiamente dichos 

1. De la entidad 

Los negocios deben ser considerados entidades perfectamente distintas de sus 
propietarios y sus operaciones deben registrarse atendiendo el efecto que tienen 
en ellas y no en dstos. 

2. De la realizaci6n 

Las operaciones del ente econ6mico deben registrarse cuando se realicen 
efectivamente. No debe darse efectos contables a los planes o eventos inconclusos 
en sus formalidades, que por cualquier circunstancia no puedan considerarse 
plenamente real izados. 

3. Del perfodo contable 

Las actividades de una empresa son continuas, pero los cambio- operados en el 
patrimonio de los negocios, deben conocerse e informarse por perfodos regulares; 
en Ecuador, para informaci6n a terceros, y por disposici6n de las leyes fiscales 
el perfodo contable es de un aio, pero para prop6sito de la administraci6n, el 
perfodo puede reducirse tanto como las riecesidades y los recursos lo permitan. 

En este punto, conviene advertir, que al establecerse perfodos contables o 
ejercicios, nace la obligaci6n de cuidar que los ingresos de un ejercicio coincidan 
con los gastos y costos atribuidos al mismo independientemente de que se paguen 
o no en dicho ejercicio; esto es, que si una venta se considera realizada en cierto 
ejercicio el costo que le es relativo debe quedar registrado en ese mismo ejercicio 
al cual se atribuy6 la venta. De otra manera: los ingresos y gastos deben 
registrarse en el ejercicio al que corresponden. 

4. Del valor hist6rico original 

Los activos deben registrarse al precio efectivamente pagado por ellos, en efectivo 
o cr&lito, en la fecha de su adquisici6n y registro. Los activos se registran a su 
precio de compra y las variaciones posteriores que pueden sufrir en dicho valor 
generalmente no se reflejan contablemente, de este modo las cifras acumuladas 
que muestran los renglones de los balances no representan valores actuales de 
realizaci6n, sino hist6ricos de adquisici6n. Este principio estA en cierto modo 
soportado por el principio del negocio en marcha y evita los problemas de registro 
que pueden suscitar los diferentes conceptos de valor que existen y a los que 
podrfa invocar para asignar diferentes valores de registro a los activos. 
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5. Neqocio en marcha 

Salvo evidencia en contrario a la vida de las empresas se supone indefinida. Por 
ello se admite la diferenciaci6n de ciertos ingresos y erogaciones y se ignora el 
valor de realizaci6n de los renglones del balance; o sea, que en contabilidad, los 
valores actuales de los recursos no son significativos si se asume que 6stos son 
para producir mds ingresos en el futuro y no para venderse de inmediato. 

6. De la dualidad econ6mica 

Durante aproximadamente 400 afios (y pudieron ser mds) a este principio se le 
conoci6 como teorfa de la partida doble. 

Tiene el antecedente evidentemente cientffico de la causa y el efecto, la acci6n y 
la reacci6n y se define estableciendo la doble representaci6n (primero de registros 
- cargos y abonos, v luego de informaci6n - activos y pasivos -) que deben 
tener en contabilidad, las operaciones cuantitativas del ente econ6micu. 

7. De la revelaci6n suficiente 

En otras palabras, 6ste principio obliga a elaborar estados financieros que 
incorporen en el cuerpo mismo de dichos estados o en notas a los mismos, toda 
la informaci6n que se considera mfnima para que una persona interesada en dicho 
estados pueda tomar, con todos los elementos indispensables, una decisi6n justa 
en relaci6n con dichos estados. No se trata de recargar los estados financieros con 
informaci6n si no mds bien de obligar, a quien los formula, a incluir en 6stos todo 
aquello que es importante en la marcha del negocio aunque no necesariamente 
tenga una representaci6n monetaria; por ejemplo, los estados financieros deben 
sefialar los avales que hayan otorgado la empresa, los contratos de singular 
importancia que suscribe para comprar o vender las exenciones o privilegios 
fiscales que goza, los juicios o demandas a que se encuentre sujeta, etctera. 

8. De la importancia relativa 

Las operaciones de importancia menor no deben ser sujetadas rigurosamente al 
trato que establecen los principios de contabilidad. Esto es, por ejemplo, que agn 
cuando una engrapadora pudiera ser considerada como activo fijo por su relativa 
duraci6n y prolongada ut:lidad, el esfuerzo de controlarla y depreciarla es tan 
grande en relaci6n con el 'jrecio de la misma que no se justifica y puede aplicarse 
desde un principio a los gastos fntegramente. 

Asf mismo, en la informaci6n misma debe diluirse lo intrascendente en beneficio 
de lo importante. 
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9. De [a consistencia 

Este principio sefiala que cuando existan varias soluciones de registro para 
operaciones especfficas, la soluci6n seleccionada debe aplicarse sin cambios afio 
con afio, para garantizar ia comparabilidad de ia informaci6n relativa. 

Los nueve principios anteriores ofrecen diferentes maneras de registrar un hecho 
en contabilidad, por ejemplo, los descuentos obtenidos al pagar cuentas de 
proveedores pueden considerarse ingresos (financieros), o bien, reducciones al 
precio de compra. Como la aplicaci6n de distintas formas de registro a ana sola 
clase de acontecimientos dificultarfa ia comparaci6n de las cifras contables de un 
perfodo a otro, se ha decidido que una vez seleccionada una forma de registro, 
dsta debe observarse sin cambio en los ejercicios subsecuentes. 

Este principio es flexible como todos los demds, quizA por ser un principio de 
conveniencia y puede ser pasado por alto cuando las circunstanclas de progreso 
aut~ntico establezcan la necesidad de introducir cambios. Este hecho, sin 
embargo, debe quedar claramente advertido en los estados finaacieros, indicando 
los efectos del cambio, en los resultados del perfodo en que e efectde. 

Reglas particulares, de valuaci6n y de presentaci6;I 

La aplicaci6n de los principios de contabilidad puede Ilevarse a cabo de diversas 
maneras, por ejemplo al costear los inventarios, Los m6todos especfficos para la 
aplicaci6n de los principios en este caso, los m~lodos de valuaci6n son las reglas 
particulares para ia aplicaci6n concreta de los principios. 

Existen reglas de valuaci6n y reglas de presentaci6n. Las primeras atafien al 
registro de las operaciones: m~todos de valu aci6n de inventarios, de depreciaci6n 
de activos fijos, de diferici6n de gastos amortizables, etc. Las segundas se refieren 
a los datos mfnimos que debe mostrar cada Loncepto de los estados financieros. 

Criterio prudencial de la aplicaci6n de las reglas particulares 

Hasta antes de 1969 a este criterio prudencial se le conocfa como principio 
conservador, fue famoso y quizds ain tenga farnia como tal. Este ex-principio dice 
que entre varias soluciones de registro el Contad or debe elegir la menos optimista. 
Mds comtinmente se expresa de la siguiente manera. Las p6rdidas deben 
registrarse cuando se conocen y las utilidades cuando se realizan. 
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B. 	Normas sobre contabilidad tiianciera (FASB) 

Definici6n 

Una norma de contabilidad es una madida de la actuaci6n o criterio establecido 
por rna autoridad profesional. Por lo tanto un principio es una ley fundamental, 
en tanto una norma es un medio para medir la actuaci6n. 

Antecedentes 

La Junta de Normas sobre Contabilidad Financiera (FASB) asumi6, a partir del 
1 de julio de 1973,las frnciones anteriormente ejercidas por la Junta de Principios 
Contable (APB). 

Lista de las declaraciones del FASB 

No. Tftulo 	 Modificada por
 

2 Contabilizaci6n de los Costos de FAS 71 y 86
 
Investigaci6n y Desarrollo
 

3 	Exposici6n de las Modificaciones
 
Contables en Estados Financieros
 
Interinos
 

4 Exposici6n de Ganancias y P6rdidas FAS 64 y 71 
por Cancelaci6n de Deudas 

5 Contabilizaci6n de Contingenc:ias FAS 11,16,60,71 

6 Clasificaci6n de Obligaciones a 
y 87 

Corto Plazo que se espera sean 
Refinanciadas 

7 	Contabilizaci6n r Exposici6n por FAS 71 y 95
 
Empresas en Etap-q de Desarrollo
 

10 Ampliaci6n de las Disposiciones que
 
Reconocen Situaciones Anteriores
 
("Grandfather" Provisions) en la
 
Combinaci6n de Empresas
 

11 	Contabilizaci6n de Contingencias -

M6todo de Transici6n
 

12 	Contabilizaci6n de Ciertos Titulos FAS 96
 
Valores Negociables
 

13 Contabilizaci6n de Operaciones de FAS 17,22,23,26
 
Leasing 27,28,29,34,71
 

77,91,94,96 y 98
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14 	Informes Financieros sobre Segmen-

tos de una Empresa 


15 	Contabilizaci6n de Deudores y Acree-

dores en la Reestructura de Deudas
 
Morosas
 

16 	Ajustes de Periodos Anteriores 


18 	Informes Finaiicieros sobre Segmentos
 
de una Empresa - Estados Financieros
 
Interinos
 

19 	Contabilidad Financiera e Informes 

Financieros de Empresas de Gas y 

Petr6leo
 

21 	Suspensi6n de Informes cobre Ganan-

cias por Acci6n y de Informaci6n
 
Segmentada de Empresas que no hacen
 
Oferta Pdblica de sus Acciones
 

22 	Modificaci6n de las Disposiciones 

sobre Contratos de Leasing resul
tantes de la Refinanciaci6n de
 
Obligaciones exentas de Impuestos
 

23 	Momento en que se Genera el Leasing
 

24 	Exposici6n de Informaci6n Segmenta-

da en Estados Financieros que se
 
presentan en Informes Financieros
 
de Otras Empresas
 

25 	Suspensi6n de Ciertas Exigenciz.s 

Contables para Empresas de Gas y
 
Petr5leo
 

27 	Clasificaci6n de la Renovaci6n o 

Ampliaci6n en Contratos de Leasing 

bajo forma de Venta ("sales-type
 
leases") o Financiaci6n Directa
 

28 	Contabilizaci6n de Ventas con Pacto 

de Arrendamiento al Vendedor
 

29 	Determinaci6n de Arrendamientos Con-

tingentes
 

30 	Exposici6n de Informaci6n sobre los
 
Principales Clientes
 

FAS 18,21,24,30
 
94 y 95
 

FAS 71
 

FAS 71 y 96
 

FAS 25,69,71 y
 
96
 

FAS 95
 

FAS 71 y 76
 

FAS 95
 

FAS 69
 

FAS 25,69,71 y
 
96
 

FAS 66
 

FAS 98
 

80
 



Curso Superior - Contabilidad Manual delAlumno 

32 	Principios y Prdcticas Especializa-

das de Contabilizaci6n y Exposici6n 

en las Declaraciones de Criterio 

(SOP) del AICPA y Gulas sobre Temas
 
de Contabilidad y Auditoria
 

34 	Activaci6n del Costo de Intereses 


35 	Contabilizaci6n y Exposici6n de Pla-

nes Definidos de Jubilaci6n y Retiro
 

38 	Contabilizaci6n de Contingencias An-

teriores a la Adquisici6n de Empre
sas
 

42 Determinaci6n de lo Significativo en
 
en la Activaci6n del Costo de Inte
reses
 

43 	Contabilizaci6n de Ausencias Remune-

radas
 

44 	Contabilizaci6n de Activos Intangi-

bles de Empresas de Transporte
 
Automotor
 

45 	Contabilizaci6n de los Ingresos por

Derechos de Franquicias
 

47 	Exposici6n de Obligaciones a Largo
 
Plazo
 

48 Determinaci6n de los Ingresos cuando
 
existe el Derecho de Devoluci6n
 

49 	Contabilizaci6n de Convenios de Fi-

nanciaci6n
 

50 Informaci6n Financiera en la Indus
tria del Disco y de la MWsica
 

51 Informaci6n Financiera de las Com-


pafifas de Televisi6n por Cable
 

52 	Traducci6n de Moneda Extranjera 


53 	Informaci6n Financiera de Compailas
 
Productoras y Distribuidoras de Pe
liculas Cinematogrdficas
 

55 Determinaci6n de si una Obligaci6n 

convertible es equivalente a una
 
Acci6n Ordinaria
 

FAS 45,48 a 51,
 
53,56,60,63,65
 

a 67,76,77 y 83
 

FAS 42,58,62,71
 

FAS 59 y 75
 

FAS 96
 

FAS 71
 

FAS 96
 

FAS 71
 

FAS 71
 

FAS 95 y 96
 

FAS 85
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56 Designac16n de la Gula AICPA y de las
 
Declaraciones de Criterio (SOP) 81-1
 
sobre Contabilizac6n de Contratos de
 
Construcci6n y SOP 81-2 referida a Or
ganizaciones relacionadas con Hospita
les, como preferibles para casos de
 
Aplicaci6n de la APB 20
 

57 	Exposiciones sobre partes Vinculadas 


58 Activaci6n del Costo de Intereses en
 
los Estados Financieros que incluyen
 
Inversiones Registradas por el M6to
do del Valor Patrimonial Proporcional
 

60 Contabilizaci6n y Exposici6n por Com-

pafias de Seguros
 

61 	Contabilizaci6n de Costos de Regis
tros de Propiedad
 

62 Activaci6n dsl Costo de Intereses en
 
Situaciones referidas a ciertos Prds
tamos Exentos de Impuestos y ciertas
 
Donaciones y Subvenciones
 

63 	Informaci6n Financiera por Empresas
 
Radiodifusoras
 

64 Cancelaci6n de Deudas Efectuadas para
 
Satisfacer los Requerimientos del Fon
do Descontado
 

65 Contabilidad para Cierta Actividcd 

de Bancos Hipotecarios
 

66 Contabilizaci6n de Ventas de Bienes 

Inmuebles
 

67 	Contabilizaci6n de Costos y Opera
ciones de Arrendamiento Inicial en
 
Proyectos de Bienes Inmuebles
 

68 	Acuerdos de Investigaci6n y DesaLrollo
 

69 	Exposici6n de las Actividades de 

Producci6n de Petr6leo y Gas
 

71 	Contabilizaci6n de los Efectos de 

Ciertos Tipos de Reglamentaciones
 

72 	Contabilizaci6n de Ciertas Adquisi
cioneo de Instituciones Bancarias o
 
de Ahorro
 

73 	Exposici6n de un Cambio Contable en
 
Entidades Ferroviarias
 

Manual del Alumno 

FAS 95 y 96
 

FAS 91,96 y 97
 

FAS 91
 

FAS 98
 

FAS 89,95 y 96
 

FAS 90,92 y 96
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75 	Postergaci6n de la Fecha de Aplicaci6n
 
de Ciertos Requerimientos Contables pa
ra Planes de Jubilaci6n de Entidades
 
Gubernamentales, Estaduales y Locales
 

76 	Extinci6n de Deudas 


77 	Exposici6n por los Cedentes de Trans
ferencias de Cuentas por Cobrar con
 
Recurso
 

78 	Clasificaci6n de las Obligaciones Pa
gaderas a la Vista
 

79 Eliminaci6n de Ciertos Requerimientos
 
de Exposici6n para Combinaciones de
 
Empresas que no Cotizan sus Acciones
 

80 	Contabilizaci6n de Contratos de Futuro
 

81 	Exposici6n de los Beneficios por En
fermedad y Seguro de Vida Posteriores
 
al Retiro
 

83 	Designaci6n de las Gulas y Declaracio
nes de Criterio del AICPA Referidas a
 
la Contabilizaci6n por Corredores y
 
Agentes de Titulos y Valores, Planes
 
de Beneficios para Empleados y Bancos
 
como Preferibles para Casos de Aplica
ci6n de la APB 20
 

84 	Conversi6n de Obligaciones Convertibles
 

85 	Prueba dc nendimiento para Determinar
 
si un Ttulo Convertible es Equivalen
te a una Acci6n Ordinaria
 

86 Contabilizaci6n del Costo del Software
 
de Computaci6n a Ser Vendido, Incluido
 
en una Operaci6n de Leasing o Comer
cializado de Alguna Otra Manera
 

87 	Contabilizazi6n del Costo de Jubila-

ciones por Parte del Empleador
 

88 	Contabilizaci6n por Parte del Emplea
dor de Liquidaciones y Reducciones de
 
los Beneficios Derivados de Planes de
 
Jubilaci6n y de Compersaciones por Re
tiro
 

89 	Informaci6n Financiera y Variaciones 

en el Nivel de Precios
 

Manual delAlumno 

FAS 84
 

FAS 96 y 106
 

FAS 96
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90 Empresas Reguladas - Contabilizaci6n FAS 92 y 96 y 
de los Costos Aceptados y Rechazados FTB 87-2 
Relacionados con el Abandono y Cons
trucci6n de Plantas 

91 Contabilizaci6n de los Honorarios y FAS 98
 
Costos No Reembolsables Relacionados
 
con la Adquisici6n de Pr~stamos y con
 
los Costos Directos Iniciales de un
 
Leasing
 

92 	Empresas Reguladas - Contabilizaci6n de 
Planes Graduales ("phase-in plans") 

93 Contabilizaci6n de Depreciaciones por FAS 99
 
parte de las Organizaciones Sin Fines
 
de Lucro
 

94 	Consolidaci6n de Todas las Subsidia
rias '-n las que se Posee Participa
ci6n Mayoritaria
 

95 	Estado de Flujo de Fondos FAS 102 y 104
 

96 	Contabilizaci6n del Impuesto a la Renta FAS 103
 

97 Contabilizaci6n y Exposici6n para Com
pafilas de Seguro de Ciertos Contratos
 
a Largo Plazo y de la Realizaci6n de
 
Ganancias y P~rdidas
 

98 Contabilizaci6n de Operaciones de Leasing:
 
Transacciones de venta de inmuebles con
 
pacto de arrendamiento;
 
Contratos de leasing sobre inmuebles bajo
 
la forma de venta ("sales - type leases");
 
Definici6n de los t~rminos del contrato
 
de leasing;
 
Costos directos iniciales de contratos de
 
leasing financieros
 

99 	Diferimiento de la fecha de aplicaci6n de
 
la Contabilizacin de Depreciaciones por 

parte de las Organizaciones Sin Fines de -

Lucro 

101 Lmpresas Reguladas - Contabilizaci6n del 

cese en la aplicaci6n del FAS 71 

102 Estado de Flujo de Fondos - Exclusi6n de 
Ciertas Empresas y Clasificaci6n del Flu
jo de Fondos de Ciertos Titulos Valores 
Adquiridos para su reventa
 

103 	Contabilizaci6n del Impuesto a la Renta
 
Diferimiento de la Fecha de Aplicaci6n
 
del FAS 96
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104 	Estado de Flujo de Fondos - Exposici6n

Neteada de Ciertos Ingresos y Egresos
 
de Fondos y Clasificaci6n de los Flujos
 
de 	Fondos Originados en Transacciones
 
de 	Cobe-7tura (Hedging)
 

105 	Expcsici6n de Informaci6n sobre -*iesgos
 
Caerivados de Instrumentos Financieros
 
no registrados en el balance general e
 
Instrumentos Financieros con Concentra
ciones de Riesgo Crediticio
 

106 Contabilizaci6n por parte del Empleador

de Beneficios Post-jubilatorios distin
tos a las pensiones
 

Los nfimeros faltantes corresponden a aquellas declaraciones que han sido 
totalmente reemplazadas. 

C. 	 Normas internacionales de contabilidad 

NIC 	 1 Revelaci6n de politicas contables
 
2 Valuaci6n y presentaci6n de los inventarios en el contexto del
 

sistema de costos hist6ricos
 
3 Estados financieros consolidados
 
4 Contabilizaci6n de la depreciaci6n
 
5 Informaci6n que debe revelarse en los estados financieros
 
6 Respuestas contables a los precios cambiantes (Sustituida por 

NIC 15) 
7 Estado de cambios en la situaci6n financiera 
8 Partidas no usuales y de perfodos anteriores y cambios en 

politicas de contabilidad 
9 Contabilizaci6n de las actividades de investigaci6n y desarrollo 

10 Contingencias y sucesos que ocurren despu~s de la fecha de balance
 
11 Contabilizaci6n de contratos de construcci6n
 
12 Tratamiento contable del impuesto a la renta
 
13 Activo y pasivo circulante
 
14 Informaci6n financiera por dreas
 
15 Informaci6n que refleja los efectos de los precios cambiantes
 
16 Contabilizaci6n de propiedad, planta y equipo
 
17 Contabilizaci6n de los arrendamientos
 
18 Reconocimiento de ingresos
 
19 	Contabilizaci6n de los berieficios por retiro en los estados
 

financieros de los patrones
 
20 	Contabilizaci6n de concesiones del gobierno y revelaci6n de
 

asistencia gubernamental
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21 Tratamiento de los efectos de las variaciones o tipos de cambio
 

de monedas extranjeras
 
22 Contabilizaci6n de las combinaciones de negocios
 
23 Capitalizaci6n de los costos de financiamiento
 
24 ;'-velaciones de partes relacionadas
 

25 Tratamiento contable de las inversiones
 
26 Tratamiento contable e informes de los planes de jubilaci6n
 

D. Principios de contabilidad gubernamental 

Base leg-. e-,qatoriana 

Iniciado el proceso de cambio, el 29 de octubre de 1974, como una respuesta a 

la presi6n de las circunstancias adminstrativas y financieras del sector ptblico, el 
comoGobierno Nacinal, la Contralcrfa General, emiti6 el decreto No. 1065-A, 

base para el proceso de actualizaci6n y reformas profundas que afectan a los 
objetivos institucionales y a los mds simples quehaceres administrativos para Ilegar 
a la fecha del 16 de mayo de 1977, en la que se expide la Ley Orgdnica de 

Administraci6n Financiera y Control (LOAFYC), mediante el Decreto No. 1429, 
y promuigado en el Registro Oficial No. 337. 

La LOAFYC contiene un pensamiento de acuerdo a los postulados de 
en los principiosadministraci6n cientffica, un criterio contable moderno, basado 

contables, de general aceptaci6n. Ademds, muestra un lenguaje y criterio jurfdico 
de avanzada, simple, claro asequible a la gran masa de usuarios, los servidores 
ptiblicos. 

El sistema administrativo - financiero, contenido en la Ley Orgdnica de 
Aministraci6n Financiera y Control, integra cinco subsistemas que funcionan 
arm6nicamente y son: 

" Sistema de Presupuesto
 

" Sistema de Determinaci6n y Recaudaci6n
 

" Sistema de Tesorerfa
 

" Sistema de Contabilidad Gubernamental
 

" Sistema de Control
 

Los tres primeros sistemas se encuentran bajo responsabilidad del Ministerio de 
Finanzas, mientras que los dos dltimos sistemas son rectorados de la Contralorfa 
General. 

Con relaci6n al Sistema de Contabilidad hay que sefialar que su estructura estA de 
acuerdo a ia realidad en que se desenvuelven las transacciones financiras en las 
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entidades ptblicas y de acuerdo a los PCGA, ademAs integra el Sector Patrimonial 
y el Sector Presupuestario, con lo que se cierra la posibilidad de que alguna 
transacci6n quede fuera del control contable, mediante el artificio de asientos 
contables integrados. 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental cuenta con dos bases para su 
fucionamiento en el Sector Ptiblico: base tdcnica universal y a base legal. 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental tiene todas las condiciones modernas 
para alcanzar los grandes objetivos que tiene que lograr como: 

" 	Posibilitar la entrega oportuna de informaci6n. 

" 	Obtener informaci6n financiera titil, adecuada, oportuna y confiable para fines 
de consolidaci6n. 

" 	Registrar todas las operaciones con el prop6sito de facilitar el control de 
todos los recursos financieros, bienes y materiales de propiedad de la entidad. 

• 	 Viabilizar la elaboraci6n, obtenci6n y presentaci6n de los estados financieros. 

• 	 Posibilitar la elaboraci6n de informaci6n mensual con el prop6sito de ayuda 
para la toma de decisiones gerenciales. 

* 	Colaborar en la determinaci6n de desviaciones y la inmediata toma de 
acciones correctivas. 

" 	Alentar el cumplimiento administrativo de todas las disposiciones legales, 
reglamentarias y normativas vigentes. 

Clasificaci6n 

Los Principios de Contabilidad Gubernamental se clasifican de la siguiente 
manera: 

G. 	 Principios Generales 01-22
 

R. 	 Principios Relativos de la Determinaci6n de
 
Resultados 01-11
 

PR. 	 Principios Referentes al Registro del Patrimonio 01-04
 

A. 	 Principios Referentes al Registro de los Activos 01-20
 

P. 	 Principios Referentes al Registro de los Pasiv,'.; 01-10
 

EF. 	 Principios Aplicables a la Presentaci6n de Estados
 
Financieros 01-24
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Principios generales 

G-1 Ente contable
 
G-2 Existencia permanente
 
G-3 Cuantificaci6n en t~rminos monetarios
 

G-4 Cambios en el valor adquisitivo del sucre
 

G-5 Periodos contables
 
G-6 Costo hist6rico
 
G-7 Partida doble
 
G-8 Importancia relativa
 
G-9 Consistencia
 
G-10 Reconocimiento de transacciones
 

G-11 Revelaci6n suficiente
 
G-12 Conservatismo
 
G-13 Diversidad de sistemas contables
 

G-14 Confiabilidad en el control interno
 

G-15 Unidad, universalidad y uniformidad del sistema contable
 

G-16 Cumplimiento de disposiciones legales
 

G-17 Control presupuestario
 
G-18 Resumen de transacciones
 
G-19 Clasificaci6n y terminologia uniformes
 

G-20 Oportunidad en el proceso y en la entrega de la 
informaci6n 

G-21 Estimaciones 
G-22 Consolidaci6n 

E. 	 Polfticas de contabilidad 

Definici6n 

La polftica de contabilidad es la gufa general para el disefio y funcioiamiento de 
los sistemas de contabidad de las entidades y organismos pdblicos y el sistema de 
Contabilidad Gubernamental. 

Prop6sito 

Regula, gufa y limita dichos sistemas contables, a ia vez formula su lfnea de 
conducta. 

El conjunto de las directrices de polfticas de contabilidad constituye la polftica 
establecida aplicable a la contabilidad gubernamental, asf: 

1. Definici6n 	y prop6sitos de la polfticq de contabilidad 

2. Naturaleza 	y definici6n de la contabilidad 
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3. Fin primordial de la contabilidad 
4. Principios de la contabilidad 
5. Momento de la contabilidad 

6. Materia de contabilizaci6n 
7. Responsabilidad de la entidad 
8. Responsabilidad del contador 
9. Proceso de desarrollo continuo 
10. Contabilidad gerencial 
11. Contabilidad por dreas de responsabilidad 
12. Registros contables 
13. Mdtodos contables 
14. Estados financieros 
15. Control interno financiero 
16. Control interno previo al compromiso 
17. Control interno previo al desembolso 
18. Contabilidad completa y centralizada 
19. Consolidaci6n contable 
20. M6todo de consolidaci6n contable y la informaci6n financiera 

F. Normas t6cnicas de contabilidad 

200 GENERALES POSTULADOS 
200-01 La contabilidad gubernamental 
200-02 Descentralizacin de la contabilidad 
200-03 Sistema Onico y completo de contabilidad 
200-04 Organizaci6n de la unidad de contabilidad 
200-05 Proceso de control previo al compromiso yal desembolso 

200-06 Actualizaci6n del sisterna de contabilidad 

201 GENERALES ADMINISTRATIVAS 

201-01 Planificaci6n de las actividades contables 
201-02 Oportunidad de la contabilizaci6n 

202 GENERALES - PERSONALES 

202-01 Preparaci6n tdcnica y experiencia profesional 
202-02 Criterio objetiv y profesional 
202-03 Cuidado profesional 
202-04 Incompatibilidad de las labores contables con la 

administraci6n de los recursos financieros materiales 
202-05 Requisitos del contador gubernamental 
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202-06 Requisitos del director financiero 
202-07 Requisitos del personal responsable del disefio de 

sistemas contables 

203 	MANUALES, PROCEDIMIENTOS, REGISTROS FORMULARIOS Y 
DOCUMENTOS 

203-01 Manual del sistema general de contabilidad 
203-02 Manuales especializados de contabilidad 
203-03 Manuales especfficos de contabilidad de las entidades 

ptiblicas 
203-04 Aprobaci6n de los sistemas de contabilidad 
203-05 Procedimientos contables 
203-06 Procedimientos prcticos 
203-07 Ubicaci6n de los registros, formularios y documentos 

203-08 Prohibici6n de documentos financieros extracontables 
203-09 Registros de entrada original 
203-10 Registros de entrada original para operaciones de caja y 

bancos
 
203-11 Registros de entrada original para pago de 

remuneraciones 
203-12 Registros de entrada original especializados para ingresos 

acumulados 
203-13 Registros de entrada original especializados para compras 

y otras obligaciones 
203-14 Registros de entrada orginal especializados para otras 

transacciones 
203-15 Registro de entrada original para las operaciones no 

contabilizadas en registros especializados 
203-16 Registros de entrada original en sistemas contables 

procesados electr6nicamente 
203-17 Registro original de pagos en efectivo 
203-18 Pases al mayor general de los registros de entrada 

original 
203-19 Mayor general 
203-20 Referencias en el mayor general 
203-21 Plan de cuentas 
203-22 Clasificaci6n integrada de las cuentas 
203-23 Clasificaci6n del activo, del pasivo y del patrimonio 
203-24 Clasificaci6n detallada de los mayores auxiliares 
203-25 Mantenimiento de mayores auxiliares 
203-26 Documentos - fuente 
203-27 Empleo y control de documentos - fuentes internos 

prenumerados 
203-28 Limitaci6n del nmero de ejemplares de los formularios 
203-29 Limitaci6n del nOmero de aprobaciones, firmas, etc., en 

los documentos contables 
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203-30 Disefio de formularios y documentos contables 
203-31 Codificaci6n contable en los documentos - fuente
 
203-32 Diseho de formularios y documentos precodificados
 
203-33 Tamaio de los formularios y documento contables
 
203-34 Uso de materiales indelebles en los registros, documentos
 

y formularios
 
203-35 Correcci6n de errores en los registros, documentos y
 

formularios antes del registro original o del pase al mayor
 
general
 

203-36 Correcci6n de errores despuds del registro original y pase
 
al mayor general
 

210 DETERMINACION DE RESULTADOS 

210-01 Los resultados de las operaciones 
210-02 Control presupuestario sobre los resultados de la 

operaciones 
210-03 Clasificaci6n contable para el control presupuestario 

211 INGRESOS EN GENERAL 

211-01 Contabilizaci6n 
211-02 Segregaci6n de ingresos con fines especfficos 
211-03 Control contable de ingresos 
211-04 Clasificaci6n contable 

212 INGRESOS TRIBUTARIOS 

212-01 Contabilizaci6n 

213 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

213-01 Contabilizaci6n 

214 INGRESOS PROVENIENTES DEL AUMENTO DE CREDITO 

214-01 Contabilizaci6n 

215 VENTA DE ACTIVOS 

215-01 Contabilizaci6n 

216 DONACIONES RECIBIDAS 

216-01 Contabilizaci6n 

218 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

218-01 Contabilizaci6n 
218-02 Transferencia para fines especfficos 

91 



Manual del AlumnoCurso Superior - Contabilidad 

221 GASTOS EN GENERAL 

221-01 Contabilizaci6n 
221-02 Clasificaci6n contable 
221-03 Control contable sobre gastos 

222 GASTOS EN REMUNERACIONES 

222-01 Contabilizaci6n
 
222-02 Clasificaci6n contable
 

223 GASTOS EN SERVICIOS 

223-01 Contabilizaci6n
 
223-02 Clasificaci6n contable
 

224 GASTOS EN SUMINISTROS Y MATERIALES 

224-01 Contabilizaci6n
 
224-02 Clasificaci6n contable
 

225 GASTOS EN ACTIVOS FIJOS 

225-01 Contabilizaci6n 
225-02 Activos fijos de dominio ptblico 
225-03 Depreciaci6n 

228 GASTOS EN TRANSFERENCIAS 

228-01 Contabilizaci6n 

229 OTROS GASTOS 

229-01 Contabilizaci6n 

250 ACTIVOS EN GENERAL 

250-01 Contabilizaci6n 
250-02 Contabilizaci6n 
250-03 Control contable 
250-04 Pdrdidas resultantes de siniestros 

251 CAJA Y BANCOS 

251-01 Contabilizaci6n de caja chica 
251-02 Contabilizaci6n de cuentas bancarias 
251-03 Contabilizaci6n de fondos rotativos 
251-04 Prohibici6n de efectuar asientos de caja y bancos en el 

diario general 
251-05 Reposici6n de caja chica 
251-06 Reposici6n de fondos rotativos 
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251-07 Conciliaci6n de cuentas bancarias 
251-08 Registro de dep6sitos bancarios 
251-09 Registro de cheques girados 
251-10 Contabilizaci6n de pago de remuneraciones a trav6s de 

una cuenta bancaria especial 
251-11 Contabilizacion de cuentas bancarias restringidas y de 

ahorros 
251-12 Prohibici6n de considerar como caja y bancos a valores 

par cobrar 

252 INVERSIONES CORRIENTES 

252-01 Contabilizaci6n
 
252-02 Control contable
 
252-03 Verificaci6n ffsica peri6dica
 

253 IMPUESTOS Y CLIENTAS POR COBRAR 

253-01 Contabilizacion y control contable de impuestos par 
cobrar 

253-02 Contabilizaci6n de cuentas par cobrar 
253-03 Control contable sabre cuentas par cobrar 
253-04 S;.gregaci6n par clases de cuenta par cobrar 
253-05 Provisi6n para cuentas de dudoso cobra 

254 INVENTARIOS 

254-01 Contabilizaci6n 
254-02 Valoraci6n
 
254-03 Control contable
 
254-04 Verificaci6n f(sica peri6dica
 
254-05 Inventarios obsoletos a daados
 

255 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

255-01 Contabilizaci6n 

256 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

256-01 Contabilizaci6n 

257 ACTIVOS FIJOS 

257-01 Contabilizaci6n
 
257-02 Control contable
 
257-03 Verificaci6n ffsica peri6dica 
257-04 Obras en proceso 
257-05 Construcciones para otras entidades piblicas 
257-06 Depreciaci6n acumulada 
257-07 Adiciones y mejoras 
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259 OTROS ACTIVOS 

259-01 Contabilizaci6n 
259-02 Inversiones en otras entidades 
259-03 Activos intangibles 

260 PASIVOS EN GENERAL 

260-01 Contabilizaci6n 
260-02 Control contabl3 
260-03 Pasivos relacionados con activos en fideicomiso 
260-04 Pasivos contingentes 

261 OBLIGACIONES CORRIENTES POR PAGAR 

261-01 Contabilizaci6n
 
261-02 Control Contable
 

265 PASIVO A LARGO PLAZO PORCION CORRIENTE 

255-01 Contabilizaci6n 

268 PASIVOS A LARGO PLAZO 

268-01 Contabilizaci6n 

270 PATRIMONIO EN GENERAL 

270-01 Contabilizaci6n 

271 PATRIMONIO RESTRINGIDO 

271-01 Contabilizaci6n 

272 PATRIMONIO DISPONIBLE 

272-01 Contabilizaci6n 

280 INFORMACION FINANCIERA EN GENERAL 

280-01 Elaboraci6n y distribuci6n oportuna 
280-02 Formato, clasificaci6n y terminologfa de acuerdo a la 

prdctica profesional 
280-03 Estados financieros b~sicos 
280-04 Estados financieros comparativos 
280-05 Estados financieros consolidados 
280-06 Estados financieros anualeE 
280-07 Estados financieros mensuales 
280-08 Conformidad con los principios de contabilidad 

qeneralmente aceptados 
280-09 Aplicaci6n consistente de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados 
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280-10 Razonabilidad, imparcialidad y objetividad 
280-11 Revelaci6n suficiente
 
280-12 Integridad y claridad
 
280-13 Exactitud, confiabiabilidad y veracidad
 
280-14 Sencillez
 
280-15 Utilidad
 
280-16 Respaldo contable
 
280-17 Distribuci6n
 
280-18 Actualizaci6n del formato
 

281 ESTADO DE OPERACIONES 

281-01 Contenido
 
281-02 Formato
 
281-03 Segregaci6n de ingresos y gastos extraordinarios
 

282 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERO 

282-01 Contenido
 
282-02 Formato
 
282-03 Segregaci6n de activos y pasivos corrientes
 
282-04 Prohibici6n de compensar activos con pasivos
 

283 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

283-01 Contenido 
283-02 Formato 

284 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

284-01 Contenido 
284-02 Formato 

288 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 
288-01 Revelaci6n suficiente a travds de notas 
288-02 Polticas contables 
288-03 Revelaci6n de cambios al aplicar las polfticas
288-04 Revelaci6n de desviaciones de las disposiciones contables 

de aplicaci6n general 
288-05 Revelaci6n de eventos subsecuentes de importancia
288-06 Revelaci6n de las bases de medici6n o valuaci6n 
288-07 Revelaci6n de restricciones sobre activos y patrimonio 
288-08 Revelaci6n de pasivos contingentes
2;3-09 Revelaci6n de compromisos a largo plazo no reconocidos 

como pasivo 
288-10 Revelaci6n de informaci6n sobre deuda a largo plazo
288-11 Revelaci6n de otra informaci6n de importancia 
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289 INFORMACION FINANCIERA SUPLEMENTARIA 

289-01 Cddulas de detalle vinculadas con los estados financieros 
bsicos 

290 INFORMACION FINANCIERA INTERNA PARA FINES GERENCIALES 

290-01 Informaci6n financiera interna 
290-02 Oportunidad 
290-03 Formato de informes sobre recaudaciones 
290-04 Formato de informes internos sobre gastos 
290-05 Otros informes internos 

299 CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA 

299 Oi Mdt-. do de consolidaci6n a base de los estados 
financieros presentados 

299-02 Oportunidad 
299-03 Formalo 
299-04 Proceso de consolidaci6ni 
299-05 Prohibiz-i6n de duplicaci6n de labores y registros 
299-06 El estado consolidado de operaciones del gobierno 

nacional 

G. Normas Tdcnicas de Control Interno 

100 G-NERALES - POSTULADOS 

100 01 Determinacin de polftica
 
100-02 Gerencia por excepci6n
 
100.03 Gerencia por objetivo 
100-04 Actuali-aci6n del sistema de control interno 

101 GE'FI.ALES - ADMINISTRATIVAS 

101-01 Planificaci6n 
101-02 Organizaci6n 
101-03 Unidad de mando 
101-04 Ambito de supervisi6n directa 
101-05 Delimitaci6n de responsabilidadps 
101-06 Segregaci6n de funciones 
101-07 Autorizaci6n y registro de operaciones 
101-08 Comunicaciones 

102 GENERALES - FORMULARIO Y DOCUMENTOS 

102-01 Control y uso de formularios prenumerado 
102-02 Documentaci6n de respaldo 
102-03 Archivo de documentaci6n de respaldo 
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110 RECURSOS HUM',NOS 

110-01 Selecci6n de personal 
110-02 Honestidad de los servidores 
110-03 Capacitaci6n y entrenamiento de personal 
110-04 Asistencia 
110-05 Rotaci6n 
110-06 Evaluaci6n 
110-07 Remuneraciones 

121 EFECTIVO 

121-01 Fondos fijos de caja chica 
121-02 Responsable del fondo fijo de caja chica 
121-03 Manejo de los fondos fijos de caja chica 
121-04 Ingresos para dep6sito 
121-05 Arqueos sorpresivos 
121-06 Fondos rotativos en efectivo 

122 BANCOS 

122-01 Apertura de cuentas bancarias 
122-02 Responsabilidad y manejo de cuentas bancarias 
122-03 Desembolsos con cheque 
122-04 Emisi6n de cheques en blanco y/o al portador 
122-05 Conciliaciones bancarias 
122-06 Realizaci6n independiente de la concilaci6r bancaria 
122-07 Corte de movimiento y confirmaci6n de saldos 

125 VALORES A COBRAR 

125-01 Sistema de registro 
125-02 Constataci6n peri6dica 
125-03 Conciliaci6n 
125-04 Confirmaci6n de saldos 
125-05 Andlisis y evaluaci6n 

127 INVERSIONES EN VALORES 

127-01 Sistema de registro 
127-02 C,istodia y manejo 
127-03 Constatac6n flsica 

131 INVENTARIOS 

131-01 Sisten a de registro 
131-02 Unidad de abastecimiento 
131-03 Adquisiciones 
131-04 Custodia 
131-05 Constataci6n ffsica 
131-06 Obsolencia, p~rdida o dafio 
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133 ACTIVO FIJO 

133-01 Sistema de registro
 
133--02 Adquisiciones
 
133-03 Custodia
 
133-04 Constataci6n fisica
 
133-05 Uso de vehfculos
 
133-06 Identificaci6n
 
133-07 Ventas
 

160 OBLIGACIONES 

160-01 Sistema de registro
 
160-02 Autorizaci6n
 
160-03 Conciliaciones peri6dicas
 
160-04 Indice de vencimientos
 

170 INGRESOS 

170-01 Sistema de rgistro
 
1-0-02 Formularfos prenumerados
 
170-03 Clasificaci6n
 

180 GASTOS 

180-01 Sistema de registro
 
180-02 Documentos de respaldo
 
180-03 Autorizaci6n
 

A continuaci6n se presenta una relaci6n del Subsistema de contabilidad y su 
normatividad anexa que se presenta en la LOAFYC, esto es su vinculaci6n con 
Principios, Polfticas, Normas Tdcnicas en Contabilidad y Normas Tdcnicas de 
Control Interno. 

Ver grlfico No. 3. 
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RELACION DEL SUBSSTEMA DE CONTABIUDAD Y SU NORMATIVIDAD 

TI T U LO 

ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

PRINCIPIOS 

DE 
CONTABIUDAD 

GENERALMENTE 
ACEPTADOS 

POLITICAS 

DE 
CONTABIUDAD 

NORMAS 

TECNICAS 
DE 

CONTABIUDAD 

101-102-110 

121-122-125 
127-131-133 

160-170-180 

NORMAS 

TECNICAS 
DE 

CONTROL 
INTERNO 

ADMINISTRACION FINANCIERA 

ANTEPROYECTO Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NAC. 

G 1/22 

G 17 

1/4 200(3/4) 

203 (3) 

101 (118) 

ANO FINANCIERO CON FINES CONTABLES G-5 

CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS 251 -07 122 (5/) 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA EN ENTIDADES Y ORGA-
NISMOS DEL SECTOR PUBUCO 

G -11-14 
EF -14/18 

CONTABILIZACION INMEDIATA DE LAS OPERACIONES 

FINANCIERAS 
G - 10 5 201 (02) 

CONTENIDO DEL CONTROL INTERNO 15/17 200(05) 100/102 

110-121-122 

125-127-131 
133-160-170 

180 

CONTROL INTERNO PROPIO EN CADA ENTIDAD U OR-

GANISMO PUBUCO 

G - 14 15/17 200(05) 100(04) 
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RELACION DEL SUBSISTEMA DE CONTABIUDAD Y SU NORMATIVIDAD 

TI T U LO 

REQUISITOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE TIENEN FUNCIONES DE DETERMINAClON Y RE-
CAUDACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL 
GOBIERNO NAClONAL 

REQUISITOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ENCARGADAS DE LA FUNCION DE DISTRIBUCION DE 
LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO 

REQUISITOS DE LA CONTAB!LIDAD DE LAS ENTIDA-
DES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

RETIRO DE RECURSOS DE CUENTAS BANCARIAS DE 
LOS DEPOSITARIOS OFICIALES 

RETENCION DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTABLES 
EN LAS UNIDADES DE CONTABIUDAD DE ENTIDADES 
Y ORGANISMOS DEL SECTOR PUBUCO 

TITULAR FINANCIERO DE UNA ENTIDAD U ORGANISMO 
DEL SECTOR PUBUCO (DEBERES) 

PRINCIPIOS 

DE 
CONTABIUDAD 
GENERALMENM 

ACEPTADOS 


G (1/22) 
E (1111) 

PR (1/4) 

A (1/20) 


P(1/10) 

EF(1124) 

POUTICAS 

DE 
CONTABIUDAD 

1/20 

NORMAS NO:AMAS 

TECNICAS TECNICAS
 
DE DE 

CONTABIUDAD CONTROL 

INTERNO
 

202(01) 110(01) 

202(01) 110 (01) 

200/203 100/102 
210/216 110 
218 1211122 
221/225 125-127 
228/229 131-133 
250/257 160/170 
259/261 180 

265-268 

270272 
280/284 
288/290 
299 

122(3/4) 

102 (2/3) 

202(06) 



RELACION DEL SUBSISTEMA DE CONTABIUDAD Y SU NORMATIVIDAD 

PRINCIPIOS POUTICAS 
DE DE 

TI T U L O CONTABIUDAD CONTAB!UDAD 

GENERALMENTE 

CONTROL POSTERIOR DE LAS OPERACIONES ADMINIS-
ACEPTADOS 

TRATIVAS 0 FINANCIERAS DE UNA ENTIDAD U ORGA-
NISMO 

CONTROL PREVIO EN ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL G - 14 16/17 
SECTOR PUBLICO 

CUENTAS BANCARIAS ROTATIVAS 

CHEQUES OFICIALES DE ENTIDADES Y ORGANISMOS 17 
DEL SECTOR PU6LICO 

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 

DEPOSITARIOS OFICIALES DE LAS CUENTAS BANCA-

RIAS DE ENTIDADES Y ORGANISMOS PUBUCOS 

DEPOSITOS DE RECURSOS FINANCIEROS DE ENTIDA-
DES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

DEPOSITOS INTACTOS E INMEDIATOS DELAS RECAU-
DACIONES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

DESCRIPCION DE LA CONTABIUDAD DE LAS ENTIDA- G (1122) 1/20
DES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO R (1/11) 

PR (114) 

A (1120) 
P (I/IC 

EF (1/24) 

NORMAS 
 NORMAS
 
TECNICAS TECNICAS 

DE DE 

CONTABIUDAD CONTROL 

INTERNO
100(04) 

200(05) 

251 (03-06) 122(01/07) 

251(09) 122 (03/05) 

251 (07- 39) 

122(01) 

121 (04) 

121 (04) 

200/203 

210/216 
218 

221/225 
228/229 
250/257 

259/261 
265/268 
270/278 
280/284 



RELACION DEL SUBSISTEMA DE CONTABIUDAD Y SU NORMATIVIDAD 

PRINCIPIOS POLmCAS 
DE DE 

TI T U L O CONTABIUDAD CONTABIUDAD 

GENERALMENTE 
ACEPTADOS 

DESCRIPCION DE LA CONSOUDACION DE LA INFOR- G (22) 
MACION FINANCIERA 

DESCRIPCION DEL CONTROL INTERNO 	 G (14) 15/17 

ENTE CONTABLE 	 G (1) 

EF (22) 

ESTADOS FiNANCIEROS COMPLETOS 	 EF (48) 14 

ESTADOS FINANCIEROS PARA USO GERENCIAL 	 EF (20/21) 10/11 

EXAMEN Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN 
ENTIDADES Y ORGANISMOS PUBUCOS AUDITADOS POR 
LA INSTITUCION SUPERIOR DE AUDITORIA (ISA) 

-:a 

NORMAS 


TECNICAS 

DE 


CONTABIUDAD 


288/290 

299 

299(116) 

200 (05) 

280(1/18) 

281(1/3) 
282 (1/4) 

283 (1/2) 

284 (1/2) 

288 (1/11) 

289(1) 
290(1/5) 
299(1/8) 

280(01) 

IQ 

NORMAS 

TECNICAS
 
DE
 

CONTROL 
INTERNO 

100/102 

110-121/128 

125-127-131 
133-160-170 
180 

100/102-110 
121/122-125 
127-131-133 

160-170-180 



RELACION DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD ' SU NORMATMOAD a 

TITU 

FONDO FIJO DE CAJA CHICA 

FORMATO Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIE-
ROS 

FORMULARIOS Y REISTROS CONTABLES EN LAS EN-
TIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

IDONEIDAD DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FI-

NANZAS
 

INFORMACION FINANCIERA PARA CONSOLIDACION 

INTEGRAClON DE LAZ OPERACIONES DE CONTROL IN-
TERNO EN LOS PROCE-)iMIENTOS ADVINISTPATIVOS 

JEF DE LA UNIDAD DE CONTABIUDAD (DEBERES) 

JEFE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS (DEBERES) 

NECESIDADES DE LA INFORMACION FINANCIERA CON-
SOUDADA
 

PRINCIPIOS 

DE 

CONTABIUDAD 


GENERALMENTE 

ACEPTADOS 


EF (1/24) 

R (1) 
PR (1) 

A (1) 
P (1) 

G (14) 

G (22) 

POLTICAS 

DE 
CONTABIUDAD 

14 

12 

19/20 

15117 

19/20 

NORMAS 


TECNICAS 

DE 


CONTABILDAD 


251(01) 

280/284 

288/289 

203(1/36) 

202(1/7) 

299(1/8) 

200(05) 

202(1/7) 

299(116) 


NORMAS 

TECNICAS 
DE 

CONTROL
 
INTERNO 

12191/3) 

102(01) 

125(01) 

127(01) 
131 (01) 

133(01) 
160(01) 
170(01) 
180(01) 

110 (17) 

100/102 

110-121/122 

125-127-131 

133-160-170
 

180 

100(04) 
101 (1/8) 

1/
 

co 



RELACION DEL SUBSISTEMA DE CONTABIUDAD Y SU NORMATIV1DAD 

TI T U LO 

NORMAS TECNICAS DE CONTABIUDAD 

PRINCIPIOS 
DE 

CONTABIUDAD 

GENERALMENTE 
ACEPTADOS 

POUTICAS 
DE 

CONTABILIDAD 

NORMAS 

TECNICAS 
DE 

CONTABIUDAD 

200/203 
210/216 

218 
2211225 

228/229 
250/257 
259/261 
265/268 

270/272 
280/284 

2881290 
299 

NORMAS 

TECNICAS 
DE 

CONTROL 
INTERNO 

C 

NORMASTECNICAS DE CONTROL INTERNO 100/102 
100 

121/122 

125-127 

131-133-160 
170-180 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO 100(03) 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE DETERMINACION Y RE-

CAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS 
100(03) 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE TESORERIA 100(03) 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 100 (03) 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE RECURSOS 
PUBUCOS 

100(03) C 



RELACION DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD Y SU NORMATIVIDAD 

T IT U LO 

ORDENADORES DE GASTOS Y DE PAGOS EN LAS ENTI-

DADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

PRINCIPIOS 
DE 

CONTABIUDAD 

GENERALMENTE 
ACEPTADOS 

POLIICAS 
DE 

CONTABIUDAD 

NORMAS 
TECNICAS 

DE 
CONTABIUDAD 

NORMAS 
TECNICAS 

DE 
CONTROL 
INTERNO 

180(03) 

ORGANIZACION CONTABLE EN LAS ENTIDADES Y OR-

GANISMOS DEL SECTOR PUBUCO 
101 (02/03) C, 

ORGANIZACION DE LA UNIDAD FINANCIERA EN ENTI-

DADES Y ORGANISMOS PUBUCOS 
101 (02/03) 

PAGO DE OBLIGACIONES EN ENTIDADES Y ORGANIS-

MOS PUBLICOS 
122 (03/04) 

PERSONAL DE LA UNIDAD FINANCIERA EN LAS ENTI-

DADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PUBUCO 
202(01/07) 110(1/7) 

PERSONAL PRESUPUESTARIO DE LAS ENIDADES Y 

GANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 
110(1/7) 

PERSONAL CON FUNCIONES DE DETERMINACION Y RE-

CAUDACION DE RECURSOS FiNANClEROS 
110(1/7) 

PERSONAL CON FUNCIONES DE ADMINISTRACION DE 

RECURSOS FINANCIEROS (SISTEMA DE TESORERIA) 
110(1/7) 

PERSONAL CONTABLE DE LAS ENTIDADES Y ORGANIS-

MOS DEL SECTOR PUBLICO 
202(I/7) 110(7) 

PERSONAL CONTABLE DE LA UNIDAD DE CONTABIU-

DAD DEL SECTOR PUBLICO (FUNCIONES) 
201 (01/02) 

POLTICAS DE CONTABIUDA GUBERNAMENTAL EXPE-
DIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL 

1/20 200/299 

Q_ 

CA 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

Q 



RELACION DEL SUBSISTEMA DE CONTABIUDAD Y SU NORMATIVIDAD 

T IT U L O 

PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA PA-

RA CONSOLIDACION DE LAS ENTIDADES Y ORGANIS-

MOS DEL SECOR PUBLICO 

PRINCIPIOS 

DE 

CONTABIUDAD 
GENERALMENTE 

ACEPTADOS 

POLTICAS 
DE 

CONTABIUDAD 

19120 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEP-

TADOS APLICABLES AL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

G (1/22) 

E (1111) 
PR (1/4) 

A (1/20) 

P(1110) 

EP (1124) 

PROGRAMACION Y EVALUACION PRESUPUESTARIAS DEL 

GOBIERNO NACIONAL Y DE ENTIDADES Y ORGANISMOS 
PUBUCOS 

RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS DEL GO-

BIERNO NACIONAL 

RECURSOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS (DEPO-

SITOS Y DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FINAN-

CIEROS) 

REGIMEN ESPECIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS PA-

RA EL PAGO DE GASTOS 

REGISTRO DE INGRESOS FISCALES EN LAS OFICINAS 
RECAUDADORAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

E (1) 

REOUISITOS DE LA ADWVINISTRACION FINANCIERA EN 

LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PUBUCOS 

REQUISITOS ACADEMICOS DEL PERSONAL DIRECTIVO 

DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

NOiRMAS 

TECNICAS 


DE 

CONTABIUDAD 


299(1/8) 

210(213) 

2111216-218 

200(1/6) 

200(1/7) 

202(01) 

NORMAS 

TECNICAS
 

DE
 
CONTROL 
INTERNO 

121 (04105) 

121 (04) 

180(1/3) 

170 (113) 

101 (1/8) 

110(1/7) 

110(01) 

0 
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6" UNIDAD DIDACTICA: ROL DE LA CONTRALORIA EN LA CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

Objetivo operacional 

Procurar que los participantes conozcan las funciones y facultades que 
corresponde a la Instituci6n Superior de Auditorfa (ISA), asi como la 
normatividad que emite dsta. 

Por lo tanto, los participantes estardn en condiciones de definir las funciones de 
la contraloria y su facultad para normar las actividades de contabilidad. 

Tiempo asignado: 2 horas 
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ROL DE LA CONTRALORIA EN LA CONTABILIDAD GZIBERNAMEINiTAL 

La Direcci6n de Normas y Consolidaci6n Financiera de la ConircaIorf del Estado 

Ecuatorian~o, tiene que cumplir con las disposiciones constitucionales, relacionadas 

con la ncrmatividad y consolidaci6n financiera deas a.ntidades y organismos del 

sector ptiblico, las cuales tambi6n constan en la Ley Org~nica de Administraci6n 

Financiera y Control, LOAFYC, asf: 

A. Generalidades 

La LOAFYC rige para todas las entidades y organismos del sector ptblico. (Art. 

5)"
 

del Estado es el 6rgano rector de los sistemas deLa Contralorfa General 

contabilidad y de control. (Art. 13) *
 

Polticas de Presupuesto 

El Ministerio de Finanzas expidird las polfticas generales del sistema 

presupuestario, establecido por las entidades u organismos del sector pdblico. 

(Art. 42) * 

Consolidaci6n Presupuestaria 

A base de los dispuesto en el artfculo anterior, corresponde al Ministerio de 

Finanzas realizar la consolidaci6n de la informaci6n contenida en los presupuestos 

del Gobierno Nacional y de las dems entidades y organismos del sector ptiblico. 

(Art. 43) * 

Consolidaci6n, Compensaci6n y Novaci6n 

La consolidaci6n, compensaci6n y -ovaci6n de cr~ditos entre el Gobierno 

Nacional y las demds entidades y organismos del sector ptiblico, serdn manejados 

a trav6s del Ministerio de Finanzas, y para su ejecuci6n requerir n de la 

aprobaci6n expresa del Ministerio. (Art. 143) * 

Ley Orgdnica de Administraci6n Financiera y Control (LOAFYC) 
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Centralizaci6n en el Ministerio de Finanzas 

Las actividades de determinaci6n y recaudaci6n de los recursos financieros del 
Gobierno Nacional se centralizarAn en el Ministerio de Finanzas a trav~s de las 
unidades administrativas establecidas para tal prop6sito. (Art. 154) * 

Recursos Financieros del Gobierno Nacional 

Las actividades de distribuci6n de los recursos financieros del Gobierno Nacional 
se centralizardn en el Ministerio de Finanzas, por medio de las unidades 
establecidas para tal prop6sito en el Reglaniento OrgAnico y Funcional de dicho 

°Ministerio. (Art. 167) 

Descripci6n del Sistema de Contabilidad Gub :namental 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental parte de la organizaci6n financiera, 
comprende el proceso de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las 
entidades y organismos del sector ptiblico, expresados en t6rminos financieros, 
desde la entrad.? -riginal a los registros de contabilidad hasta el informe sobre 
ellos, la interpretaci6n y la consolidaci6n contable; comprende ademds, los 
documentos, los registros y archivos de las transacciones. (Art. 206) * 

Objetivos del Sistema de Contabilidad Gubernamental (Art. 208, 

" 	Lograr un izforme consolidado de las operaciones patrimoniales y 
presupuestarias, nmzdiante la clasificaci6n y registro comunes, que posibiliten 
su presentaci6n en forma comparativa. 

" 	Hacer posible que la informaci6n financiera sea considerada dentro de los 

diferentes Atmbitos del Gobiero. 

Descripci6n de la Consolida.i6n de la Informaci6n Financiera 

Comprende la recepci6n, clasificaci6n y procesamiento de los datos contenidos en 
los estados financieros elaborados por cada una de las entidades y organismos, 
con la finalidad de obtener estados financieros consolidados, relativos a grupos 
definidos del sector pdiblico. (Art. 231)* 

Ley Orgdnica de Administraci6n Financiera y Control (LOAFYC) 
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B. Facultad 

Era facultad de la Contralorfa General realizar consolidaciones de la informaci6n 
financiera de las entidades y organismos del sector piblico. 

El Ministerio de Finanzas por medio de la Direcci6n de Contabilidad 
Gubernamental, efectuard la centralizaci6n de la informaci6n contable de las 
operaciones del Gobierno Nacional, de acuerdo con las polfticas y normas 
establecidas. 

En todo caso, la centralizaci6n y consolidaci6n evitardn la duplicaci6n de tareas. 

La propuesta de este documento es de que el Ministerio de Finanzas realice toda 
la consolidaci6n contable y la Contralorfa ya no la e!abore. 

Necesidades de la infoimaci6n consolidada 

Por lo manifestado el Ministerio de Finanzas establecerd las necesidades que haya 

en materia de informaci6n financiera consolidada, tomando en cuenta la 
posibilidad de utilizarla, los requerimientos de las instituciones interesadas, el 

costo beneficio, asi como la conveniencia de disponer de estimaciones de ciertos 
casos. 

Informaci n financiera para consolidaci6n 

El subsistema de control Interno basado en el concepto de centralizaci6n 
normativa y descentralizaci6n operativa pr3mulgard las polfticas, normas t6cnicas 
y manual de contabilidad, asf como su clasificaci6n y la forma que debe ser 
presentada por cada entidad y organismo del sector pdblico, para fines de 
consolidaci6n y centralizaci6n. 

Funciones y facultades de la centralizaci6n normativa 

" Dictard y actualizar, los reglamentos, polfticas, normas, manuales e 

instructivos, de acuerdo con este c6digo, respecto a la contabilidad 
gubernamental, incluyendo la consolidaci6n de la informaci6n financiera. 

" PrescribirA la forma y contenido de los informes financieros que han de ser 
presentados al Ministerio de Finanzas, Instituci6n superior de Auditorfa y 
al organismo planificador segtin el caso. 

" Proporcionard asesorfa t6cnica a las entidades y organismos, con respecto 
a la implantaci6n de los sistemas y materias que le competen de acuerdo a 
este c6digo. 
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* 	Dirigird los subsistemas de contabilidad gubernamental y de control de los 
recursos pdblicos. 

C. Estados financieros consolidados 

Los estados financieros consolidados de entes compuestos por varios organismos 
o entidades subsidiarias son mds significativos que los estados financieros 
presentados por separado. Se debe intentar consolidar los estados financieros de 
entes estrechamente relacionados o similares por la naturaleza sus operaciones. Sin 
embargo, los estados consolidados no sustituyen a los elaborados por cada ente. 
(EF-IO) * 

711
 



Curso Superior - Contabilidad Manual del Alumno 

7" UNIDAD DIDACTICA PLAN DE CUENTAS (Cathlogo de cuentas estandarizado) 

Objetivo operacional 

Procurar que los pa.ticipantes analicen ei c6digo y descripci6n del plan de cuentas 
y apliquen en el ejercicio prtctico para evidenciar su aplicabilidad. 

Por lo tanto, los participantes estardn en capacidad de examinar el plan de 
cuentas, identificar y explicar los objetivos y realidades de sus entidades y su 
compatibilidad en la contabilidad del sector pdblico. 

Tiempo asignado: 1hora 
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PLAN DE CUENTAS 

A. Descripcion y funcionamiento de las cuentas 

El presente manual se fundamenta en la .atilizaci6n de c6digos num~ricos cuyos 
cuatro primeros dfgitos corresponden a las cuentas de mayor, requeridas por la 
Contralorfa General del Estado, entidad que realiza ia consolidaci6n de la 
informaci6n contable de las entidades seccionales. 

El Plan General de Cuentas que se viene aplicando en la actualidad es el expedido 
por la Contralorfa General del Estado mediante Acuerdo No. 088 y publicado en 
el R/O No. 402 de 23 de marzo de 1990. 

Para el Ejercicio Fiscal 1992, tenemos un nuevo clasificador de Ingresos para el 
sector ptiblico segdin Acuerdo No. 889 publicado en el R/O No. 798 de 25 de 
octubre de 1991. Es necesario entonces explicar la conformaci6n de los c6digos 
numdricos de las cuentas y partidas presupuestaria que servirdn para el 
procesamiento automtic, de datos. 

El c6digo para las cuentas Patrim3niales se conforman de doce dfgitos divididos 
en cinco segmentos, cuyo significado detallamos a continuaci6n: 

B. Cuentas de activo, pasivo y patrimonic 

x x xx xxxx xxxx 
I I I I 1 

S I I I_ Auxiliares 

I Subeuentas 

Cuenta3 !a mayor 

Subtitulos del 
balance 

TItulo del estado 
do situaci6n financiera 
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El primer dfgito corresponde a los tftulos de las cuentas del Estado de Situaci6n 
Financiera, asignadas con el siguiente c6digo: 

1. Activo 
2. Pasivo 
3. Patrimonio 

El segundo dfgito corresponde a los subtftulos del balance, el ntmero 1. Activos
 
Corrientes, 2. a los Activos Fijos y ntimero 3. Otros Activos.
 

En relaci6n a las cuentas de Pasivo, el ndmero I. Pasivos Corrientes, el 2.
 
Pasivos a Largo Plazo.
 

Con respecto a las cuentas de Patrimonio, el 1. al Patrimonio Institucional y el 2.
 
al Patrimonio de Uso Pdblico.
 

El tercero y cuarto dfgitos identifican las cuentas de mayor de los Activos,
 
Pasivos y Patrimonio.
 

El quinto, sexto, s6ptimo y octavo dfgitos identifican las subcuentas, y,
 

Del noveno al d~cimo segundo dfgitcs sirvsn para identificar los auxiliares.
 

C. Cuentas de ingresos (partidas presupuestarias) 

El c6digo para las cuentas de ingreso se conforma de doce dfgitos, divididos en 
seis segmentos, cuyo significado detallamos a contitiuaci6n. 

x x xx
I I II 

xxx xxx xx
I 

I I I I I I 
I Subauxiliares 

Auxilirres 

Cuentas del mayor 

Stibtftulos del Estado 
de Operaciones 

tulos del Estado de 
Operaciones 
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El primer d(gito determina los tftulos de las cuentas en el Estado de Operaciones,
 
asignados con el siguiente c6digo: 4. Ingresos
 
El segundo corresponde al subtftulo de las cuentas del Estado de Operaciopes, 1.
 

Corrientes, 2. de Capital y 3. de Financiamiento, y 5. otros ingresos.
 

El Tercero y cuarto d(gitos representan las cuentas de Mayor.
 

Del quinto al sdptimo dfgito representan las cuentas auxiliares.
 

Del octavo al ddcimo segundo corresponden a las cuentas subauxiliares.
 

D. Cuentas de gasto (partidas presupuestarias) 

El c6digo para las cuentas y partidas presupuestarias de gasto, se conforma de 
once dfgitos, divididos en siete segmentos, el tercer y cuarto dfgito corresponden 
a las cuentas de may(.., estas cuentas han sido defipidas de acuerdo con el 
clasificador econ6mico d,, gasto y son: 

10. Remuneraciones 

20. Servicios (Capitalizables y no Capitalizables) 

30. Suministros y materiales 

40. Bienes Muebles 

60. Contrucciones y otras inversiones 

70. Intereses de la Deuda 

71. Amortizaci6n de Emprdstitos 

81. Transferencias corrientes sector privado 

82. Transferencias corrientes sector ptiblico 

83. Transferencias corrientes sector externo 

90. Devoluci6n fondos de terceros e imprevistos 

99. Asignaciones Globales 

El quinto dfgito corresponde a la Funci6n, entendidndose a dsta como una drea de 
trabajo que cumple fines generales, el detalle es el siguiente. 
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1. Servicios Generales 

2. Servicios Sociales 

3. Servicios Comu-iales 

4. Desarrollo Econ6mico 

El sexto dfgito se refiere al programa, se entiende por programa a la unidad de 
trabajo que cumple fines especfficos dentro de una funci6n y se divide en: 

1. Direcci6n Superior y Administraci6n General 

2. Justicia, Policfa y Vigilancia 

3. Educaci6n y Cultura 

4. Salud Pdiblica y Asistencia Social 

5. Desarollo Rural 

6. Administraci6n y mantenimiento de locales 

7. Construcci6n y mantenimiento de obras urbanas y rurales. 

Del s6ptimo al noveno d(gito se refiere a los auxiliares de gasto, ejemplos: 

112. Jornales 

255. Propaganda 

381. Combustibles y Lubricantes 

El d6cimo y d~cimo primer digito corresponden a los subauxiliares de gasto. 

E. Diserlo de estados financieros 

El sistema integrado de Contabilidad y Presupuesto Gubernamentales tiene como 
objetivo principal la producci6n de Estados Financieros de conformidad con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados por el sector pdblico y con 
las normas t~cnicas de Contabilidad establecidas. 

Mediante acuerdo No. 0058 publicada en el Registro Oficial No. 429 del 9 de 
febrero de 1983, se expidieron las regulaciones para la presentaci6n de la 
informaci6n financiera, con fines de centralizaci6n y consolidaci6n. 

Con acuerdo No. 08178 de 20 de octubre de 1989, publicado en el suplemento 
del Registro Oficial No. 299 de los rnismos mes y anio, se promulgaron nuevas 
disposico ,eus sobre la referida materia. Con fecha 11 de abril de 1991 el sector 
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Contralor General del Estado aprob6 el Instructivo para presentaci6n de la 
informaci6n a la Contralorfa General del Estado. 

A base de la normatividad establecida en el acuerdo No. 817 ia estructura de los 
estados financieros, se presentardn de acuerdo con los disefios que a continuaci6n 
presentamos y se enviardn a la Contralorfa General del Estado, asf: 

Mensualmente 

" 	Estado de Caja - Bancos con sus tres anexos fundamentales: 

a. 	 Ingresos no presupuestarios 
b. Egresos no presupuestarios 
c. 	Detalles de fondos ajenos 

* 	 Estado de Operaciones acompafiado de los detalles relativos al origen de las 
transferencias recibidas y el destino de las transferencias otorgadas. 

Anualmente 

* 	 Estado de Caja - Bancos. 

* Estado de Operaciones con sus anexos y notas explicativas.
 
" C&lula Presupuestarias de Ingrescs y gastos, por partida presupuescaria, de
 

acuerdo a la estructura program~tica del presupuesto vigente de la 
Municipalidad. 

* 	Estado de Situaci6n Financiera con sus anexos y Notas explicativas. 
" 	Los saldos que integran cada uno de los informes deber n contener cifras en 

miles de sucres. 

F. Estado de caja - Bancos 

Presenta el resumen de las operaciones ejecutadas durante un mes (no tiene 
car:cter de acumulativo), contiene informaci6n sobre los saldos que se mantienen 
en las cuentas corrientes, de ahorros, caja chica, fondos para pagos en efectivo, 
recaudaciones pendientes de dep6sito y fondos rotativos. 

Ademds del encabezamiento respectivo este informe financiero incluye tres 
secciones destinadas a los siguientes prop6sitos: 

1. Determinaci6n del saldo de caja - Bancos 
2. 	Presentaci6n del saldo 
3. 	Descomposici6n del saldo 
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Determinaci6n del saldo de caja - Bancos 

El saldo de caja - bancos se determina de ia siguiente manera: 

Saldo inicial (final del mes anterior) 

(+) Ingresos del perfodo (del mas que se informa) 

Ingresos presupuestarios 

Ingresos sin afectacion presupuestaria 

(- ) Egresos del perfodo (del mes que se informal 

Egresos presupuestarios 

Egresos sin afectaci6n presupuestaria 

(=) Saldo final (del mes que se informal 

G. Estado de operaciones 

El estado de operaciones se elaborard tomandc los s.Jdos del mayor general, los 
que deben ser considerados con los respectivos auxiliares presupuestarios; su 
estructura en cuanto a los grupos de cuentas debe ajustarse al disefio que se 
acompana. 

En vista de que el cierre formal de las cuentas de ingresos y gastos debe realizarse 
en la terminaci6n del ejercicio contable, los saldos del estado de operaciones que 
se prepard cada mes, se referirdn a los ingresos y gastos acumulados apartir del 
mes de enero de cada afio. 

Ejemplo: Del Iro. de enero al 31 de marzo 

El estado de operaciones correspondiente al ejercicio anual, se presentard tambi6n 
en forma comparativa con el afio anterior e incluir todos los ingresos y gastos del 
perfodo luego de lo cual se procederd al cierre de las ruentas respectivas. 

En el sistema computarizado de contabilidad, ya se han definido el disefio y la 
estructura del Estado de Operaciones; para su emisi6n deberd utilizarse el proceso 
especffico. A continuaci6n presentamos dicho disefio: 
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Ingresos Corrientes S/. XXX 

(- ) Gastos Corrientes (XXX) 

(=) Super~vit o Ddficit de Operaci6n XXX 
Ingresos de Capital XXX 

(- ) Gastos de Capital (XXX) 
(=) Superdvit o D6ficit de Capital XXX 

(=) Superavit o DWficit Financiero XXX 
(+) Utilizaci6n del Super~vit o 

- ) Financiamiento del Ddficit: XXX 
(+) Ingresos por Crddito P~blico XXX 
(+) Saldo de Bancos Ej/... XXX 
(-) Amortizaci6n de Emprdstitos (XXX) 

(=) Superdvit o Ddficit Presupuestario XXX 

H. Cdulas presupuestarias 

Las Cdulas Presupuestarias, al igual que los Estados Financieros, forman parte 
de la informaci6n cyie debe prepararse anualmente y de acuerdo con los 
requerimientos de informacidin por parte de los niveles jerdrquicos superiores de 
la Municipalidad. Dichos informes han sido definidos en el sistema computarizado 
de Contabilidad de acuerdo con la estructura establecida por la Contralorfa; para 
poder obtenerlos se utilizard el proceso establecido en este sistema. 

En las c&Iulas de ingresos se determinardn los totales de cada uno de los grupos 
de ingresos, de manera que se puedan conocer los montos recaudados por ingresos 
corrientes, de capital y financiamiento; tambidn se desglosardn dentro de los 
grupos antes sefialados los parciales respectivos a nivel d cada partida 
presupuestaria de acuerdo con el plan de cuentas. 

En las c~dulas de gastos se definir n los totales a nivel de cada unidad 
programitica y dentro de cada una de ellas, los parciales a nivel de cada partida 
presupuestaria. 

I. Estado de situaci6n financiera 

Es el estado financiero en el que se presentard en forma resumida y clasificada 
todos los activos de propiedad de la instituci6n, los pasivos u obligaciones que ha 
contrafdo y el patrimonio de la entidad a una fecha determinada. 
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En el Estado de Situaci6n Financiera, el orden de presentaci6n de los activos 
corresponde al grado de liquidez, realizaci6n, consumo o utilizaci6n. Los pasivos 
se presentan de acuerdo con su vcncimiento o probable liquidaci6n. El patrimonio 
se presenta como restringido y disponible. 

Ademds la presentaci6n del Estado de Situaci6n Financiera debe hacerse primero 
con el grupo de Ativos, luego el de Pasivos y Patrimonio. 

En el sistema de contabilidad y presupuesto integrado computarizado XOFI el 
Estado de Situaci6n Finarciera ha sido disefiado de acuerdo con las normas de 
contabilidad pertinentes. 

La emisi6n se la realiza en forma autom~tica utilizando el proceso especffico 
determinado en el sistema. 
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J. Plan de cuentas (Mximo nivel) 

CODIGO 

1.0.00.0000.0000 

1.1000.0000.0000 

1.1.02.0000.0000 
1.1.05.0000.0000 
1.1.07.0000.0000 
1.1.08.0000.0000 
1.1.28.0000.0000 
1.1.29.0000.0000 
',.1.39.0000.0000 
1.1.40.0000.0000 
1.1.-" 0000.0000 
1.1.5 2 .00.0000 
1.1.54.0000.0000 
1.1.76.0000.0000 
1.1.82.0000.0000 
1.1.96.0000.0000 
1.1.97.0000.0000 

1.2.00.0000.0000 

1.2.01.0000.0000 
1.2.05.0000.0000 
1.2.08.0000.0000 
1.2.11.0000.0000 
1.2.31.0000.0000 
1.2.35.0000.0000 
1.2.47.0000.0000 
1.2.50.0000.0000 
1.2.51.0000.0000 

1.2.00.0000.0000 

1.3.01.0000.0000 
1.3.02.0000.0000 
1.3.11.0000.0000 

1.9.00.0000.0000 

1.9.01.0000.0000 
1.9.03.0000.0000 
1.9.04.0000.0000 
1.9.08.0000.0000 

DESCRIPCION 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

BANCOS 
CAJA OFICINA PAGADORA 
CAJAS CHICAS 
FONDOS ROTATIVOS 
INVERSIONES FINAN.COORR.SEC/PRIVADO 
INVERSIONES FINAN.COORR.SEC/PUBLICO 
DOCUMENTOS POR COBRAR SEC/PRIVADO 
DOCUMENTOS POR COBRAR SEC/PUBLICO 
CUENTAS POR COBRAR SEC/PRIVADO 
CUENTAS POR COBRAR SEC/PUBLICO 
CTAS POR COBRAR SER.Y EMPL.PUBLI 
INVENTARIOS PARA CONS. INTERNO 
OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS S/PUBL 
ANTICIPOS CONRAC.REAJUSTAD. SEC.PRIV 
ANTICIPOS CONTRAC.CORTO PZJ.SEC.PRIV 

FIJO 

MUEBLES Y ENSERES 
V2HICULOS 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
TERRENOS 
CONSTRUC.INSTITUCIONALES EN PROCESO 
CONSTRUCCIONES INSTITUCIONALES 
ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO 
CONSTRUCC.USO PUBLICO EN PROCESO 
CONSTRCCIONES USO PUBLICO 

OTROS 

INVERSIOS.FINA,4C.L/PZO.SEC/PRIVADO
 
INVERSIOS.FINANC.L/PZO.SEC/PUBLICO
 
DCTOS POR COBRAR L/PZO.SEC/PUBLICO
 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

TITULOS DE CREDITO EMITIDOS 
RECEPCION BIENES. VALOR.DOC.G.Y.CUS 
ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 
CONSTRUCCIONES USO PBLCO. EN PROCESO 
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2.0.00.0000.0000 

2.1.00.0000.0000 

2.1.02.0000.0000 
2.1.13.0000.0000 
2.1.14.0000.0000 
2.1.38.0000.0000 
2.1.49.0000.0000 
2.1.50.0000.0000 
2.1.61.0000.0000 

2.2.00.0000.0000 

2.2.10.0000.0000 
2.2.11.0000.0000 
2.2.20.0000.0000 
2.2.25.0000.0000 

2.3.00.0000.0000 

2,9.00.0000.0000 

2.9.01.0000.0000 
2.9.03.OCOO.0000 
2.9.04.0000.0000 

3.0.00.0000.0000 

3.1.00.0000.0000 

3.1.01.0000.0000 
3.1.02.0000.0000 
3.2.03.0000.0000 

4.0.00.000.000.C0 

4.1.00.00C.000.00 

4.1.10.000.000.00 
4.1.11.000.000.00 
4.1.13.000.000.00 
4.1.14.000.000.00 
4.1.16.000.000.00 
4.1.18.000.000.00 
4.1.20.000.000.00 
4.1.21.000.000.00 
4.1.22.000.000.00 
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PASIVO 

CORRIENTES 

DOCTS POR PAGAR SEC/PUBLICO
 
CUENTAS POR COBRAR SEC/PRIVADO
 
CUENTAS POR PAGAR SEC/PUBLICO
 
TRANSF.POR PAGAR CEC. PUBLICO
 
FONDS TRCRS POR PGR SEC/PRICADO
 
FONDS TRCER POR PAGAR SEC/PUBLICO
 
NOTAS DE CREDITO Y REINTGRO POR PAG.
 

LARGO PLAZO 

CREDITO PUBLICO EXTERNO 
EMPRESTITOS ORGANISM. INTERNACIONALS
 
CREDITO PUBLICO INTERNO
 
EMPRESTITOS 01 RAS kNTIDADES PUBLICAS
 

OTROS PASIVOS 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

EMISION DE TITULOS DE CREDITO
 
'. ,ALORS BIENES Y DOC.GRNTIA Y CUSTDIA
 
EJECUCION CONSTRUCCIONES USO PUBLICO
 

PATRIMONIO 

INSTITUCIONAL 

DISPONIBLE 
RESTRINGIDO 
PUBLICO 

INGRESOS 

INGRESOS CORRIENTES 

TRIBUTARIOS
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y UTILIDADES
 
IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD
 
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS
 
OTROS IMPUESTOS MULTS E INTERESES
 
CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS
 
NO TRIBUTARIOS
 
INGRESO SOBRE LA PROPIEDAD
 
TASAS
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4.1.23.000.000.00 
4.1.24.000.000.00 
4.1.28.000.000.00 
4.1.29.000.000.00 
4.1.30.000.000.00 
4.1.31.000.000.00 
4.1.40.000.000.00 
4.1.41.000.000.00 

4.2.00.000.000.00 

4.2.10.000.000.00 
4.2.11.000.000.00 
4.2.20.000.000.00 
4.2.21.000.000.00 

4.3.00.000.000.00 

4.3.10.000.000.00 
4.3.11.000.000.00 
4.3.20.000.000.00 
4.3.21 000.O00.00 

5.0.00.0.0.000.00 

5.1.00.0.0.000.90 

5.1.10.0.0.000.00 
5.1.20.0.0.000.00 
5.1.30.0.0.000.00 
5.1.40.0.0.000.00 
5.1.60.0.0.000.00 
5.1.70.0.0.000.00 
-.1 .81.0.0.000.00 
5.1.82.0.0.000.00 
5.1.83.0.0.000.00 
5.1.90.0.0.000.00 
b.1.99.0.0.000.00 

5.2.00.0.0.000.00 

5.2.20.0.0.000.00 
5.2.30.0.0.000.00 
5.2.40.0.0.000.00 
5.2.50.0.0.000.00 
5.2.60.0.0.000.00 
5.2.82.0.0.000.00 

Manual delAlumno 

CONCESION CERTF.LICNC.PATNTS.PERMS
 
VNTS.WO INDSTRLS:AGUA.ENEGIA.OTROS
 
OTROS NO TRIBUTARIOS
 
MULTAS INTERESES Y VARIOS
 
TRANFRNCS CORRNTS
 
TRNSFRNCO CRRNTS SEC/PUBLICO
 
DONACIOENS CORRIENTES
 
DONACIONES CORRIENTES INTERNAS
 

INGRESOS DE CAPITAL 

COMRCLZCN ACTIVOS FIJOS Y EXSTNCS 
VENTA DE ACTIVOS
 
TRANSFERENCIAS
 
TRANF. DE CAPITAL SEC/PUBLICO
 

CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 

CREDITO PUBLICO
 
DEUDA PUBLICA INTERNA
 
FINANCIAMEINTO PROPIO
 
SALDOS
 

GASTOS 

GASTOS CORRIENTES 

GASTOS REMUNERAC:ONES
 
GASTO SERVICIOS
 
GASTO SUMINSITRO Y MATERIALES
 
GSTO SNES MBLES (no capitalizable)
 
GSTO CONSTRCNES Y OTRS INVRSNS(N.CP)
 
GASTO INTERESES
 
GASTO TRNFRNCS COR.SEC.PRIVADO
 
GASTO TRNFRNCS COR.SEC.PUBLICO
 
GST. TRNSFRNCS COOR.S/EXTERNO
 
GSTO DEVLCN FDOS TRCRS E IMPRVSTOS
 
ASIGNACIONES GLtOBALES
 

GASTOS DE CAPITAL 

GASTOS SERVICIOS (CAPITALIZABLE)
 
GSTO SMNSTRO Y MATRLS(CAPITALIZABLE)
 
GASTO BIENES MUEBLES
 
GSTO ADQUIS. DE INMUEBLES Y SMVIENTS
 
GSTO CONSTRUCCION Y OTRS INVRSNS
 
GSTO TRNSFRENCAS CAPTL SEC.PUBLICO
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5.3.000.0.000.00 GASTOS DE FINANCIAMIENTO 

5.3.71.0.0.000.00 GASTO AMORTIZACION DE EMPRESTITOS 

5.5.00.0.0.000.00 OTROS GASTOS 

5.5.11.0.0.000.00 GASTOS PENDIENTES DE INVESTIGACION 

5.6.00.0.0.000.00 CUENTAS TRANSITORIAS DEUDORAS 

5.9.00.0.0.000.00 CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS. 
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8a UNIDAD DIDACTICA CICLO DEL SISTEMA CONTABLE
 

Objetivo operacional
 

Procurar que los pa'ticipantes analicen !os pasos del ciclo contable, el rol de las 
instituciones que participan directamente y, conozcan las metodologfas, 
especialmente de las caracterfsticas, m6todos, registros, balances y control interno 
aplicables en el ciclo. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de explicar el ciclo y
caracterfsticas del subsistema de contabilidad, y de aplicar las metodologias a una 
situaci6n institucional. 

Tiempo asignado: 2 horas 
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CICLO DEL SISTEMA CONTP.LE 

A. Caracterfsticas 

El ciclo contable se inicia desde el mo;-.ento en el que se origina una transacci6n 
financiern hasta cuando se presentar 'os estados financieros, esto implica que se 
deben cumplir varios pasos o fases. 

Es necesario que la administraci6n gerencial y la financiera provea la existencia 
de un conjunto de procedimientos y medidas adecuadas de control inte'no dentro 
del ciclo contable de tal manera que en la ejecuci6n de cada una de las 
caracterfsticas se cumplan con los principios b~sicos de control interno como: 
Separaci6n de funciones; delimitaci6n de responsabilidades; rotaci6n de deberes; 
utilizaci6n de formularios preimpresos y numerados. 

Cada entidad y organismo del sectcr ptiblico tiene que disefiar e implementar su 
propio sistema de contabilidad acorde a las caracterfsticas y naturaleza de las 
mismas, asf como al tipo de sus operaciones, debe considerar esencialmente un 
sistema de contabilidad integrado, que conste con las caracterfsticas cuya 
informaci6n permita la consolidaci6n a nivel nacional. 

B. M6todos contables 

Por disposici6n de la LOAFYC en sus Arts. 56, 57 y 58, los desembolsos que 
debe realizar el sector pdiblico en su conjunto sean aquellos por razones de gastos 
corrientes o por inversiones, deben seguir un proceso en el que se identifican; el 
Compromiso, la Obligaci6n y el Pago, cuyo objeto bdsico es el de lograr la mis 
t6cnica ejecuci6n presupuestaria, adems, exige una buena disciplina 
administrativa para no caer en los excesos de decisiones que provocan desvfos 
presupuestarios. DiWho de otra manera, al Ilevar un control del desembolso se 
evitan en buena parte las malversaciones y los desajustes de los planes y 
progranas previstos. 

Correlativamente a las dispocisiones legales antes mencionadas existen tres 
mdtodos contables que deben ser conocidos, utilizados desde por a mdxima 
autoridad ejecutiva, el director administrativo, la unidad presupuestaria hasta por 
el contador, para cuyo fin se encuentran vigentes los siguientes mdtodos: 

* El Mdtodo al contado o de valores efectivos 
" El Mdtodo acumulado o de valores devengados 
" El Mdtodo modificado o mixto 
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La naturalezade las operacionesde cadaentidadptiblicadete,.ninael mdtodo 
de contabilidadque debe aplicar. 

El metodo contable se refiere al momento (en tiempo) el registro de las 
transacciones. (Polftica 13; Registro Ofic. 464 del 77-11-16). 

C. M6todo contable 

El mdtodo Contable que se aplica es el mixto o modificado, es decir que los 
ingresos se registran como tales en el momento en que se efectivizan, los ingresos 
comprenden las recaudaciones efectivas realizadas, los saldos sobrantres 
debidamente establecidos al 31 de diciembre de cada afic, relacionados con 
Caja-Bancos, Inversiones Financieras de Corto plazo, Prepagos y Anticipos de 
Corto plazo.Los gastos se contabilizan en el momento en que se incurre en la 
obligaci6n y constituyen las obligaciones originadas por la adquisici6n de bienes, 
prestaci6n de servicios y/o ejecuci6n de obras. 

Es necesario resaltar que el Manual de Contabilidad es disefiado para establecer 
y mantener el sistema contable en forma mecanizada, im., ante ia utilizaci6n de 
microcomputadores, en un lenguaje XENIX cuyo SOFTWARE ha sido preparado 
en base a la normatividad anotada anteriormente. 

Como se entenderA el procedimiento automdtico de datos exige la uniformidad erl 
el uso dde los c6digos y nomenclatura de ias cuentas patrimoniales y 
presupueestarias, por lo tanto la nomenclatura constante en estas normas es de uso 
obligatorio en el registro de las transacciones ec6nomicas financieras por parte de 
las personas enr .rgada- de esa funci6n, de la misma forma ia utilizaci6n de los 
documentos y registros b~sicos para su contabilizaci6n. 

El Sistema de Contabilidad disefiado, se fundamenta en el principio de partida 
doble, sin embargo, la apertura de los registros presupuestarios de acuerdo con 
el presupuesto aprobado, las reformas presupuestarias relacionadas con aumentos, 
rebajas y traspasos de cr~dito y el registro del compromiso presupuestario de los 
gastu', se realiza mediante anotaciones basadas en la partida simple. 

La contabilizaci6n de las etapas que guardan relaci6n con ia ejecuci6n 
presupuestaria se ejecutan mediante la utilizaci6n de los terminales del computador 
en los registros de entrada original denominados: Compromiso de Gasto y 
Obligaciones, cuyos impresos se pueden obtener mediante la utilizaci6n de las 
terminales y de una impresora. El computador, interactivamente procede a 
registrar las transacciones en los auxiliares presupuestarios respectivos. 

-as transacciones que modifican la composici6n de los Activos, Pasivos, 
Patrimonio, Cuentas de Orden, Ingresos, Gastos, Cuentas 
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Transitorias, se contabilizan siguiendo el procedimiento que se describe a 
continuaci6n: 

D. Recolecci6n y examum de ;a documentaci6n fuente 

Los documentos que evidencian las transacci;nes materia (.e registro contable, 
luego de cumplir con los pasos administrativos previstos -%los procedimientos, 
los mismos que incluyen los correspondientes controles administrativos, 
financieros, Ilegan al departamento de contabilidad donde se realiza el examen que 
tiene como finalidad principal verificar que se hayan cumplido a cabalidad las 
acciones preliminares, lara lo cual se comprueba: 

a. 	La exactitud de los c~Iculos aritm6tico contenidos en los documentos. 
b. Que existan las firmas autorizadas. 
c. 	Que todos las casi!las de los formularios estdn correctamente Ilenados. 
d. Que los expedientes de cada trausacci6n estdn completos. 
e. 	 Que se cumplan los requisitos de legalidad, propiedad y disponibilidad 

presupuestaria. 

E. Registro en los libros de entrada original 

El primer registr, formal que se efecttia, corresponde a la jornalizaci6p que se 
realiza en el Diario General. Esta actividad se ejecuta en forma diaria, utilizandr 
los procesos computarizados relacionados con el registro e impresi6n de los 
compromisos, obligaciones, cheques comprobantes, ajustes presupuestarios, 
ajustes contables, ingresos de caja y comprobaute de diario. Est , proce&amiento 
se efectdia, lu.-.go de que se haya realizado el control previo de la documentaci6n 
sustentatoria, cuyo proceso se describe en el numeral anterior. 

F. Mayorizaci6n 

Con la informaci6n que contiene cl Diario General, el computador 
interactivamente procede a clasificar los ddbitos y cr~ditos, de acuerdo a ia forma 
en que deben producirse los respectivos estados e informes financieros y 
registrarlos en las curiespondientes cuentas auxiliares, subcuentas y cuentas de 
mayor general y partidas presupuestarias. Utilizando el proceso especffico para 
los reportes del mayor se p, eder imprimir todas las cuentas mencionadas 
anteriormente. Asf como tarnbi6n en las Partidas Presupuestarias y sus 
correspond'entes auxiliares y subauxiliares, que determinan la preparaci6n de las 
C&lulas Presupuestarias. 
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G. Balzincc Lie comprobaci6n 

Por lo menos una vez a] mes y en forma previa a la elaboraci6n de los informes 
financieros, se emitird un balance de comprobaci6n, en dicho reporte se verificard 
que en la jornalizaci6n y mayorizaci6n se haya conservado la igualdad entre el 
Debe y el Haber, asf como tambi6n se revisard que los totales del debe y el haber 
de la columna de sumas sea iguales. 

Este reporte se puede obtener utilizando el programa especffico para la emisi6n 
del balance de comprobaci6n a travds del computador y su impresora. 

H. Elaboraci6n de estados financieros y c6dulas presupuestarias 

Una vez que se ha procedido a digitar los asientos de ajuste y reclasificaci6n 
producto del andlisis de las cuentas que conforman los estados financieros a] 31 
de diciembre de cada afilo se emitirnn los estados, informes y c~dulas 
presupuestarias utilizando los programas especfficos para la emisi6n de estos 
reportes los mismos que se encuentran detallados en el computador. De la misma 
forma se procederA a la emisi6n de los respectivos anexos y notas aclaratorias. 

I. Asientos de cierre 

Una vez que hayan emitido los informes financieros, se cerrar n las cuentas de 
ingresos, de gastos y las transitorias, con la finalidad de que para el nuevo 
ejercicio econ6mico se pueda iniciar el registro de las operaciones presupuestarias 
y se puedan medir adecuadamente los valores relacionados con estas cuentas. 

J. C!asificadores contables y presupuestarios 

El plan de cuentas incluye clasificaciones definidas de las culentas patrimoniales 
y presupuestarias, las primeras comprenden a los activos, pa.ivos, patrimonio y 
cuentas de orden, las segundas estdn conformadas por los ingresos y gastos. El 
subsistema que se ha disefiado permite registrar en forma fntegra todas las 
transacciones financieras que tengan efecto patrimonial y presupuestario. 

Las agrupLiones de los ingresos se ajustan al ciasificador oficialinente expedido 
por la Contralorfa General del Estado, el cual se fundamenta en criterios de 
car~cter econ6mico. 

Los gastos se agrupan de acuerdo con el clasificador por objeo del gasco aci 
como t.inbin del clasiricador programdtico y los c6digos adicionales 
contemplados z.;i el presupuesto anual de Ic Entidad. 
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K. El preoupuesto 

La Entidad, para el financiamiento de las operaciones cuenta con recursos 
propios, con el aporte del Gobierno Nacional a trav6s del Presupuesto General del 
Estado y de empr6stitos de otras entidades del sector ptiblico, asf como tamnbin 
de organismos internacionales. Es un Presupuesto Especial, su programaci6n, 
formulaci61, aprobaci6n, ejecuci6n, control, evaluaci6n y liquidaci6n, se sujeta 
al procedimiento contemplado en la Ley Orgdnica de Administraci6n Financiera 
y Control. 

L. Cuentas bancarias 

Los recursos financieros contemplados en el presupuesto de la entidaO se manejan 
a travs de cuentas bancarias las mismas que se mantienen en el Banco Central, asf 
como tambidn en Bancos privados de la localidad con el objeto de recibir el 
pago de los impuestos por parte de los contribuyentes. 

M. Control de los inventarios 

Los Inventarios que mantiene la entidad, se refieren a los bienes fungibles que se 
adquieren para el consumo interno de las diferentes unidades administrativas que 
conforman la entidad. 

De acuerdo a lo que establece ia NTC No. 254-01, se mantiene un control 
permanente sobre dichos bienes. Su valoraci6n se realizar aplicando el m6todo 
promedio. El Registro Contable de las adquisiciones consiste en debitar 
simultdnebmente las respectivas cuentas de Inventarios para Consumo Interno y 
las cuentzs presupuestarios de gasto, se acreditar n a las cuentas de Bancos y/o 
Cuentas por Pagar y a la Cuenta Patrimonio Disponible. Las entregas por parte 
de las bodegas a las diferentes unidades vo;icitantes se contabilizardn debitando la 
Cuenta Patrimonio Disponible y acreditando a la Cuenta de Inventarios para 
Consumo Interno respectivo. 

N. Control de activos fijos 

Todos los bienes que rtidnan las caracterfsticas de: 

" 	Consfituir propiedad de la entidad 
* 	Tener una vida dtil de al menos un afto 

* 	Usarse en actividades de la entidad y no estar destinados para la venta. 
" 	Tener un costo de adquisici6n o estimado individual de por lo menos siete 

mil sucres. 
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DeberAn ser considerados como Activos Fijos, ser n registrados al costo de 
adquisici6n o de construcci6n a la fecha en que se reciben los bienes asf: Se 
debitardr simultAneamente las cuentas de Activo Fijo y Presupuestarias de gastc 
correspondientes, se acreditardn las cuentas de Bancos y/o Cuentas por Pagar asf 
como tambidn la cuenta Patrimonio Restringido respectivo. En el caso de 
enajenaci6n y baja de los bienes: se acreditard las cuentas de Activo Fijo 
correspondientes y se debitard la contrapartida Patrimonio Restringido. 

0. Registro de las transacciones financieras 

Los registros que se realizan en el Sistema Contable son los siguientes: 

* Registro del Presupuesto Inicia! (Partida Simple)
 
" Registro de las Modificacione: al Presupuesto (Partida Simple)
 
" Registro de los Compromisos de Gasto (Partida Simple)
 
" Registro de las Obligaciones - Gasto Devengado (Partida Doble)
 
" Registro de los Cheques Comprobantes (Partida Doble)
 
" Registro de los Ingresos de Caja (Partida Doble)
 
• Registro de los ajustes presupuestarios (Partida Simple)
 
• Registro de los ajustes contable - Patrimonial (Partida Doble)
 

P. El proceso contahle 

El proceso contable para el registro de las transacciones, tiene como base la 
integraci6n de las operaciones, tanto patrimoniales como presupuestarias. 

Como podemos observar en el grafico adjunto, el proceso contable de las 
transaccien es se realiza de la siguiente manera. 

Cuando e! documento fuente es el presupi-esto o las reformas presupuestarias, el 
registro se realiza en las diferentes partidas presupuestarias de ingresos y gastos. 
Luego de lo cual con los saldos de las diferentes partidas podemos obtener las 
c&lulas presupuestarias de ingresos y la cedula presupuestaria de gastos. 

De acuerdo con el art. 58 de la LOAFYC, para poder contraer compromisos y 
obligaciones, las dependencias deberdn solicitar a la Direcci6n financiera de la 
entidad 1. respectiva asignaci6n presupuestaria medlante una solicitud escrita. 
El requerimiento real izado se registra medi; nte la elaboraci6n del COMPROMISO 
DE GASTO, cuyo movimiento afecta tinikamnte a las partidas presupuestarias 
de gasl, n la columna compromiso. 

Cuando el documento fuente es el Estado de Situaci6n Inicial, ;a contabilizaci6n 
de los saldos de las cuentas se realiza utilizando el comprobante denominado 
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ASIENTO DE DIARIO y afectan tinicamente a las cuentas de activo, pasivo y 
patrimonio. 

Mientras que cuando los documentos fuente son los contratos, facturas, planillas 

roles de pago, recibos, anticipos de contratos y de sueldos, los prepagadas, las 

N/D bvncarias, etc, la contabilizaci6n se realiza de dos maneras: 

1. 	Si lo egresos se han definido como gastos elaboramos el comprobante 

denominado OBLIGACION PRESUPUESTARIA, documento en el cual 

regiFtramos las cuentas de gasto en el d6bito con la cuenta de pasivo cuentas 
por pagar obligaciones (puente) en el cr6dito, estos movimientos afectan tanto 

a las partidas presupuestarias de gastos en la columna obligacion asi como 

tambidn a la cuenta de pasivo corriente en el auxiliar patrimonial 
correspondiente. 

La obligaci6n asi como el compromiso son documentos habilitantes par realziar 

los pagos mediante la elaboraci6n del CHEQUE COMPROBANTE, documento 

en el que registramos las cuentas de activo, pasivo, patrimonio y las cuentas de 

ingreso caando el caso lo amerite. El moviraiento contable registrado afecta a los 
auxiliares tanto patrimoniales como presupuestarios. 

2. 	Si los egresos corresponden a anticipos de contratos, anticipos de sueldos, 
valores prepagados y por cobrar, no es necesario registrar en la obligaci6n 

presupuestaria sino dinicamente en el IHE(.IjE COMPROBANTE las cuentas 
de activo, pasivo y patrimonio. 

Si los documentos fuente son los dep6sitos bancarios y N/C, dstas transacciones 

se jornalizan mediante la elaboraci6n del COMPROBANTE DE INGRESO, 
documento en el cual se registran tanto las cuentas de activo, como las cuentas de 

ingresos; estos movimientos afectan a los auxiliares partrmonilaes, los auxiliares 
presupuestarios y las partidas presupuestarias en la columna recaudado. 

Una vez -egistradas las transacciones tanto patrimoniales como presupuestarias, 
mediante la elaboraci6n del ASE14TO DE DIARIO, obligaci6n presupuestaria, 

cheque comprobante y co:,-probante de ingreso, en forma automAtica el 

computador realiza los pa-.. tanito a las cuentas de mayor general como a las 

cuentas de mayor auxiliar patrinioniales, de ingresos y gastos. 

Mediante la utilizaci6n de los procesos del sistema, no podrd elaborarse un 

compromiso de gasto sino hay un requerimiento de a.;ignacion presupuestaria, una 

obligacion presupuestaria si es que previamente hay un compromiso de ga'to y un 

cheque cemprobante si no hay una obligacion presupuestaria, es decir que cada 

documento bace referencia a otro, de acuerdo con el poceso de tr~mite de los 

pagos que realiza la entidad. 
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De la misma forma los ajuste por anulaci6n de compromisos de gasto, obligacones 
presupuestarias y cheques comprobantes deberan realizarse tinicamente mediante 
la elaboraci6n de los AJUSTES PRESUPUESTARIOS, mientras que los 
comprobantes de ingresos y los asientos de diario se regularsn mediinte la 
elaboracion de otro asiento de diario. 

(Ver grifico No. 4) 

Q. Funciones incompatibles con la contabilidad 

Una debida segregaci6n de funciones comprende ia divisi6n de las fases de 
autorizaci6n, ejecuci6n, revisi6n, registro, control de las operaciones de la tinidad 
y custodia de los recursos, con el fin de lograr una verificaci6n interna, evitando 
errores y actos irregulares o fraudulentos. 

Ninguna entidad debe manejar los registros contables y presupuestarios que sirven 
de base para controlar su propia operaci6n. 

La segregaci6n de funciones deber precisarse en forma clara en los manuales, 
flujograma y descripciones de cargos de cada entidad. 

El Contador Gubernamental no debe ejercer labor alguna conexa con la 
administraci6n de los :ecursos ptiblicos que estdn sujetos a su contabilizaci6n. 

El Contador Gubernamental estA impedido de efectuar labores de administraci6n 
de recursos financieros y materiales, tales como: el manejo de fondos de caja 
chica, la recaudaci6n de ingresos, ia forma o entrega de cheques otros pagos, el 
mantenimiento de bodega de inventarios, la custodia Je valores c de otros activos. 

Para lograr un adecuado control sobre los recursos del Estado, es necesario 
separar la funci6n de registro contable del iianejo y de la custodia de los mismcs. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTABLE Gr~fico No. 4 
1 

CEDULA PRESUPUEST 
+ ----------- + +----- + ---------- + + ----------------- + DE INGRESOS 

DOCUMENTO _1>PARTIDAS PRES.1 1> PARTIDAS PRES.1 
FUENTE -- DE INGRESO -- I DE GASTO 

+- ----------+ +------------------ + -- + + ---- + 
A A 1
PresupuestoA 1 CEDULA PRESUPUEST.
 

i- +>1 DE GASTOS
Reformas Pre-

1 3 + -------------------- +supuestarias 


+ ----------- + + ------------ + 

DOCUMENTO _l__ICOMPROMISOI 1 
FUENTE ..... IDE GASTO +-------- + 

+ ----------- + +--- --------- + 
+-----------------+Requerimientos 


+---+-------------------+Asignaci6n Presup. 


ESTADO CAJA-BCOS.
 

ESTADO OPERACIONS
 

22+---------------+ 


2 CTAS. -- -- > ESTMO SIT.FINANC+-----------+ +------------+ 

+-----------------------------
DOCUMENTO _2_>ASIENTO DE ------> DE
I FUENTE - - - DIARIO MAYOR +-+ 

+----------- +------------+ GENERAL --

Estado de Situa +--------

ci6n Inicial 
A 

+ ----------- + + ------------- + 2 
DOCUMENTOI 2-3 j_>OBLIGACION.
 
FUENTE ------- +-> PRESUPUEST. --- + 

+ ----------- + + ------------- + 2-3 
Contratos, Facturas, I 2 -+ 
Planillas, Roles de 2-3 v 
Pago, N/D, recibos +-------------

Anticipos Contratos +--> CHEQUE I--+ 
y sueldos,Prepagados. COMPROBANTE CTAS. AUXILIARI 

+--------------+ +- PATRIMONIAL 
23 

+ ----------------- + 

2 1 1.------------ + 
+ ----------- + +- ------------- + +-+-+-> 

DOCUMENTO1 2-3 ICOMPROBANTE 

FUENTE -------- DE INGRESO -------------- --+-- CUENTAS DE IN

+-----------+ +------------- 3 CAESOS Y GAS-

Comprobantes de +---------------------------- > TOS 
+----------------+Dep6sitos, N/C. 


1. Afectaci6n Presupuestaria 2. Afectaci6n Patrimonial 
3. Integraci6n Patrimonial y Presupuestaria 
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9a UNIDAD DIDACTICA: CONTABILIDAD COMPUTARIZADA Y CONTROL 
INTERNO 

Objetivo operacional 

Esta unidad esta en coordinaci6n con el m6dulo II de aplicaci6n cuyo objetivo 
es procura- que los participantes "aprendan a ser usuarios de los sistemas 
computarizados de informaci6n financiera, tanto en el planteamiento de 
necesidades y requerimientos como a la utilizaci6n racional de los recursos 
informfticos puestos a su disposici6n, para adoptar decisiones y controlar su 
cumplimiento en el logro de los resultados. 

Por lo tanto, los participantes estardn en condiciones de utilizar los medios 
inform:ticos para la contabilidad como parte del SIMAFAL, y conocer las 
funciones de control interno financiero en generi, y las relaciones con la 
administraci6n de la contabilidad en particular. 

Tiempo asignado: 7 horas 
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INTEGRADO DE CONTABILIDAD YAUTOMATIZACION DEL SISTEMA 

PRESUPUESTO GUBERNAMENTALES "SICYP"
 

A. Introducci6n 

El presente Manual ha sldo elabordo con ia finalidad de unificar los 
procedimientos para el correcto manejo dfl Sistema Integrado de Contabilidad y 
Presuputesto Gubernamentales "SICYP". 

El "SICYP" ha sido disefiado e implementadc, en coordinaci6n con TERNCAPSA 
y bajo la supervisi6n de funcionarios y tdcnicos del departamento de Contabilidad, 
tomando en consideraci6n las normas establecidas en los Artfculos 206, 207 y 208 
de la Ley Orgdnica de Administraci6n Financiera y Control (LOAFYC), con los 
Principios, Polfticas y Normas T6cnicas dictadas por la Contralorfa General del 
Estado. (Instituci6n Superior de Auditorfa), 

El "SICYP" comprende el proceso de las operaciones patrimoniales y 
presupuestarias de la entidad, expresadas en t6rminos financieros, desde los 
r,:gistros de entrada original a trav6s d&. Los diferentes documentos b~sicos cuyos 
formatos han sido disefiados en e! sistema, hasta la emisi6n de los Estados 
Financieros, su consolidaci6n e inierpretaci6n. 

esEl sistema se encu.-ntra disefiado Tbajo el Sistema Operativo XENIX 6 UNIX, 
decir es multiusuario, porque peridite ia utilizaci6n simultlnea de los diversos 
procesos contables a trivs de varias terminales y se lo ejecuta utilizando un 
microcomputador IBM-PS-80. 

Los procesos del "SICYP" permiten disefiar los Estados Financieros y las Cddulas 
Presupuestarias de acuerdo con las necesidades de informaci6n Gerencial. 

Las operaciones contables se registran bajo el Mdtodo Modificado o Mixto esto 
es, los ingresos al momento de !a recaudaci6n del dinero y los gastos en el 

momento en que se recibe el bien o servicio, considerando la integraci6n de las 
cuentas patrimoniales y presupuestarias. Adem s se cumple con las instancias 
definidas para la ejecuci6n presupuestaria como son: el Compromiso, la 
Obligaci6n y el Pago (Art. 58, 59 y 60 LOAFYC). 

El "SICYP" dispone de mends de fgcil manejo, lo que permite la eficiencia en el 
desarrollo de las actividades contables tales como: 
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" 	Efectuar el registro oportuno de las operaciones patrimoniales y presupuestarias 
utilizando c6digos y nomenclatura de las cuentas uniformes. 

" 	Obtener en forma peri6dica los Estados Financieros y otros informes de 
acuerdo con las necesidades de informaci6n. 

* 	Entregar con puntualidad la informaci6n contable - financiera en forma clara, 
concisa y confiable. 

" 	Determinar con facilidad los costos de ejecuci6n de los Programas, Proyectos 
y obras. 

" 	Producir informaci6n financiera que posibiate la evaluaci6n presupuestaria en 
forma habitual. 

" 	Analizar la informaci6n producida mediante la utilizaci6n de la hoja electr6nica 
Lotus. 

Con el aprovecharniento del "SICYP", el departamento de Contabilidad ve 
cumplido sus objetivos. 

B. Explicaci6n del Sistema Integrado de Contabilidad y Presupuesto 
Gubernamentales "SICYP" 

El "SICYP" se adapta a la estructura del departanento de Contabilidad, es decir 
que el sistema se ejecuta en tres dreas enlazadas entre sf. 

" De contabilidad (master)
 
" De presupuesto
 
" De pagos
 

C. Areas del sistema 

Area de contabilidad 

Esta Area es considerada master porque contiene todos los mends, opciones y 
procesos del sistema. Contiene los siguientes mends: 

XOFI : Entrada y salida 
CUENTAS : Crea, modifica y borra las cuentas contables, asf como tambi6n 

para imprimir el Plan de Cuentas. 
PRESUPUESTOS: Ingresa el Presupuesto Inicial y sus modificaciones. 

Elabora y emite Compromisos y Obligaciones. 
CONTABILIDAD: Realiza y emite los Asientos de Diario y los Ingresos 
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LISTADOS :Hace consultas sobre cuentas y documentos. Obtiene reportes de 
cuentas y documentos. Listados de documentos 
ingresados,utilizaciones. Modificar variables de impresi6n. Emite 
los Estados Financieros y dem s informes. 

Area de presupuesto 

Esta Area comprende las actividades presupuestarias, corresponde al mend 
denominado Presupuestos del drea de Contabilidad, contiene los siguientes mends: 

XOFI: Entrada y salida del subsistema 
PRESUPUESTOS: Ingresa el Presupuesto Inicial y sus modificaciones. Emite 

Compromisos y Obligaciones. Modifica el Presupuesto 
Inicial. 

CONSULTAS: Realiza consultas varias sebre cuentiLs prespuestarias y 
documentos. (Explicaci6n en Area de Contabilidad). 

LISTADOS: Obtiene reportes de cuentas, de documentos, de 
documentos ingresados; listados de utilizaciones; modifica 
variables de impresi6n. (Area Contabilidad). 

AJUSTES: Realiza ajustes a los compromisos y las obligaciones. 

Area de Pagos 

El Area de pagos comprende las actividades de claboraci6n de los Cheque -
Comprobantes con su respectiva jornalizaci6n. Contiene los siguientes mends: 

XOFI: Entrada y salida 
CHEQ.UES: Elabora los pagos con y sin cuentas de gasto; modifica las 

descripciones equivocadas 
CONSULTAS: Realiza consultas varias sobre las cuentas y documentos. 

(Explicaci6n Area de Contabilidad) 

D. Inicio de una sesi6n del sistema de contabilidad 

El proceso que debe seguir para poner en ejecuci6n el Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto Gubernamentales Integrado "SCGI" es el siguiente: 

1. Encienda su terminal. 
2. Ingrese su Login y Password de acceso a cada drea. 

Seguidamente aparece la pantalla del logotipo del sistema, el mismo que contiene 
el nombre del sistema de contabilidad, la versi6n correspondiente al sistema, el 
nombre de la Entidad y el lugar donde se elabor6 el Sistema Quito - Ecuador. 
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Presione la tecla < RETURN > para continuar.
 

Inir-/iatamente apareceri la pantalla que le permitird escoger en el que las
 
siguientes opciones: Versi6n, Cortabilidad y Salida.
 

VERSION: Nos indicard el logotipo del sistema.
 
CONTABILIDAD: Contiene los mends de Cuentas, Presupuestos, 

Contabilidad y Listados. 
SALIDA: Termina la sesi6n de trabajo. 

Presione <RETURN> ubicando el cursor en el campo Contabilidad y obtendrd 
los mends de: Cuentas, Presupuestos, Contabilidad y Listados. 

Meni CUENTAS 

Este meni permite Crear, Modificar y Borrar las cuentas contables cada una con 
sius respectivos c6digos que serAn utilizados en la jornalizaci6n de las 
transacciones tanto Patrimoniales como Presupuestarias que se originan en la 
Instituci6n. 

Los c6digos contables de las cuentas de activo, cuentas de orden deudoras, 
pasivo, cuentas de orden acreedoras, patrimonio e ingresos se conforman de doce 
(12) dfgitos, mientras que el c6digo para las cuentas de gasto se conforman de 
once (11) dfgitos. 

El Plan de Cuentas se encuentra disehiado de acuerdo con las normas establecidas 
en el Registro Oficial No. 402 del 23 de marzo de 1990. 

En el Capftulo VII "Plan de Cuentas - Descripci6n del Funcionamiento de las 

Cuentas", se encuentra detallado el significado y uso del codigo contable. 

El mend Cuentas contiene dos submends: 

1. Creaci6n -- Contiene las opciones de: Ingrese, Modifique, Borre y Termine. 
2. Impresi6n - Comprende las opciones: M~ximo Nivel, Por Nivel y Termine. 

Creaci6n de las CUENTAS 

Si desea crear las cuentas contables, ubique el cursor en el campo Creaci6n y 
pulse < RETURN >, enseguida obtendrd la pantalla con los siguientes procesos: 

1. Ingrese 
2. Modifique 
3. Borre 
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4. Termine 

1. Inarese 

Ubique el cursor en el campo Ingrese, pulse la tecla < RETURN > e ingrese los 

datos necesarios para la creaci6n de una cuenta contable, asf: 

CUENTA: 	 Ingr.se el c6digo que identificard al nombre de la cuenta que va a 
crar. 

Toda cuenta respeta niveles jerdrquicos de creaci6n. 

2. Modifique 

Usted puede realizar la correcci6n de cuentas ingresadas en el Plan Contable, esta 

opci6n petmite modificar los nombres mds no el c6digo contable. 

3. Borre 

Por medio de esta opci6n usted puede eliminar los datos del Plan de Cuentas. 

Ingrese la cuenta que desee eliminar. 

4. Termine 

Finaliza la 4-jecuci6n del MENU CUENTAS, y le envfa el mend principal del 
sistema. 

Impresi6n del plan de CUENTAS 

Este submend le permite la obtenci6n de un listado del Plan de Cuentas creado ya 

sea impreso o por pantalla, en diferentes niveles; para lo cual es necesario tomar 
en cuenta las siguientes opciones: 

1. Mdximo Nivel 
2. Por Nivel 
3. Termine
 

Men CONTABILIDAD
 

El mend Contabilidad le permite elaborar e imprimir en forma automdtica los 

comprobarites denominados: Asientos de Diario e Ingresos de Caja, mediante la 

utilizaci6n de los submends de Asientos e Ingresos. 
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ASIENTOS 

Utilice este submend para elaborar y emitir los Asientos de Diario que 
corespondan a ajustes y reclasificaciones dnicamente de las cuentas patrimoniales, 
dentro del programa se reconocerd al asiento de diario con las siglas "ASD". 

Tiene dos opciones: 

1. Ingrese 
2. Termine 

Ment6 INGRESOS 

Mediante el empleo de este mend, se elaboran y emiten los Comprobantes de 
Ingreso de Caja en los que se jornalizan todos los ingresos que han sido recibidos 
por Ia instituci6n. A los ingresos se les reconocerA con las siglas ING. 

El procedimiento para registrar los ingresos es el siguiente: 

Posicione el cursor en el campo Ingresos y presione Ia tecla <ENTER>, 
seguidamente obtendrd Ia pantalla de Ingresos, Ia misma que cuenta con dos 
opciones mds: 

I. Ingrese 
2. Termine 

Men6 LISTADOS 

Mediante Ia utilizaci6n de este mend; usted puede realizar consultas tanto de las 
cuentas contables como de los documentos ingresados; obtener listados de cuentas, 
de documentos, de utilizaciones; asf como tambidn puede emitir los Estados 
Financieros y demds reportes de car~cter contable-financiero. Ademds efectuar 
traslados de los informes y estados financieros a Ia hoja electr6nica Lotus para 
andlisis y comparaci6n de Ia informaci6n financiera. 

El mend Listados contiene tres submends: 

1. CONSULTAS 
2. LISTADOS 
3. BALANCES 
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CONSLILTAS 

Por medio de este submend usted puede revisar los documentos que fueron 
contabilizados, procesados y que se encuentran archivados, tambidn puede realizar 
consultas sobre el contenido de las cuentas contables. Las opciones que usted 
dispone son: 

1. Cuentas 
2. Documentos
 
3 Termine
 

1. Cpci6n Cuentas 

Permite reaiizar consultas del movimiento contable y presupuestario de todas y 
cada una de las cuentas existentes en el Plan de Cuentas a nivel mayor, auxiliares 
y subauxiliares. 

Usted dispone de varias opciones para consultar el contenido de ias cuentas 
contables, 6stas son: Saldos, mPresupuesto, mC&iula, MContable y Cancele. 

2. Opci6n Saldos 

Con esta opci6n usted puede consultar el saldo de las cuentas coritables y 
presupuestarias a una fecha determinada, para lo cual es necesario que digite el 
c6digo de la cuenta que desea verificar y automticamente aparecerd el saldo a esa 
fecha, si desea saber el saldo de cada perfodo utilice las teclas <FLECHA 
ARRIBA> 6 <FLECHA ABAJO>. 

Para salir de esta opci6n presione las teclas <CTRL> y <T>. 

3. Opci6n M. Presupuestario 

Permite revisar dinicamente cuentas presupuestarias es decir cuentas de ingreso y 
gasto. 

Ingrese el c6digo cuyo movimiento desea verificar, y automdticamente aparecer n 
los valores ingresados como presupuesto inicial y reformas. 

4. Opci6n M. Cdula 

Con esta opci6n es posible revisar los movimientos que han tenido las cuentas 
presupuestarias, es decir aparecer n los compromisos, obligaciones y pagos 
realizados con las cuentas consultadas. 
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5. Opci6n M. Contable 
Se puede revisar el movimiento contable y presupuestario de las cuentas que se 

consulten. 

6. Opci6n Cancele 

Termina el trabajo en el submend consultas y le traslada al mend inicial. 

2. Documentos 

Usted puede revisar cualquier tipo de documento contable o presupuestario que 
se ha ingresado en el proceso contable, contando ademds con la opci6n de 
imprimir el documento consultado. 

Digite las siglas y el ndmero del documento a consultarse, e inmediatamente 
aparecerA el registro solicitado, si desea obtener una impresi6n del mismo 
presione la tecla < F8 > y aparecerA la opci6n IMPRIMA o CANCELE. 
Si desea revisar todo el texto de la descripci6n utilice ia tecla < F4 > y aparecerd 

en el recundro la descripci6n completa del registro contable. 

Para terminar con esta opci6n utilice las teclas < CTRL > y < T >. 

3. Termine 

Le permite abandonar el submeni CONSULTAS, y le envfa al mend principal. 

LISTADOS 

Mediante el desarrollo de este submend es posible obtener listados impresos o por 
pantalla de todas las cuentas contables y presupuestarias, asf como tambi6n de los 
documentos utilizados dentro del sistema como son: Presupuesto Inicial, 
Modificaciones o Reformas, Compromisos, Obligaciones, Pagos, Ingresos, 
Asientos de Diario y Ajustes Presupuestarios. 

Para realizar el trabajo en este submend, usted cuenta con las siguientes opciones 
de consulta: 

1. Cuentas 
2. Documentos 
3. Jornal 
4. Utilizaci6n 
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5. Variables 
6. Termine 

BALANCES 

Gracias a este submend usted puede definir la forma y contenido de los Estados 
Financieros, Cxlulas Presupuestarias y cualquier tipo de Balance que se realice, 
los mismos que pueden ser creados o modificados de acuerdo a los 
readerimientos de la Contralorfa General del Estado o por las necesidades de 
informaci6n gerencial en la Instituci6n. 

Los Estados Financieros pueden ser creados en diferentes niveles, es decir se 
pueden elaborar a nivel de cuentas de mayor general, subcuentas auxiliares o 
subauxiliares, dependiendo de las necesidades presentadas. 

IMPRESION DE REPORTES ESPECIALES 

Mediante la utilizaci6n de esta opci6n es posible emitir el Estado de Situaci6n, 
Estado de Operaciones, C&tulas Presupuestarias y cualquier otro tipo de Balance 
Financiero en impresi6n o por pantalla a nivel deseado. 

E. Inicio de una sesi6n de prosupuesto 

El drea de Presupuesto comprende todas las actividades relacionadas con la 
Programaci6n, Ejecuci6n, Control y Evaluaci6n del Presupuesto de la entidad, el 
mismo que ha sido aprobado en todas sus instancias de acuerdo con la Ley. 

Para la ejecuci6n de dichas actividades, disponemos del Mend de Presupuestos. 

Men,' de PRESUPUESTOS 

Utilice este mend para ingresar el Presupuestc inicial aprobado y sus 
mofidicaciones, registrar las Reformas Presupuestarias; emitir los Compromisos 
de Gasto y las Obligaciones; realizar consultas y emitir reportes sobre las cuentas 
y documentos presupuestarios. 

Este mend se compone de cinco submends, a saber: 

" Ingreso del Presupuesto Inicial 
* Modificaciones al Presupuesto Inicial
 
" Reformas Presupuestarias
 
* Elaboraci6n de Compromisos de Gastos
 
" Elaboraci6n de Obligaciones
 
" Ajustes Presupuestarios
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INGRESO DEL PRESUPUESTO INICIAL 

Este programa nos permite ingresar el Presupuesto Inicial documento con el cual 
se inicia el perfodo contable en la Municipalidad. 

Este documento se lo utilizard a partir del lero. de enero hasta el 31 de diciembre 
de cada aflo.
 

El presupuesto inicial debe ser ingresado el Iro. de enero de cada afio contable,
 
o en su defecto en la fecha en que se cuente con el documento aprobado; esta 
opci6n es posible gracias a las facilidades que permite el sistema. 

El ingreso del Presupuesto Inicial es un registro que modifica o se refleja en las 
Cdulas Presupuestarias, para su ingreso debe tomarse en cuenta las opciones de: 
1. Ingrese 

2. Termine
 

MODIFICAR EL PRESUPUESTO INICIAL
 

Mediante este submeni es posible corregir los errores cometidos al ingresar el 
Presupuesto Inicial, pero tinicamente en lo que se relaciona a valores mas no a 
c6digos contables. 

INGRESO DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

Mediante este submend puede ingresar las reformas presupuestarias aprobadas por 
la autoridad pertinente, en la fecha en que la misma sea aprobada, las reformas 
presupuestarias modifican el valor Codificado en las C&Iulas Presupuestarias. 

ELABORACION DE LOS COMPROMISOS DE GASTO 

El Compromiso de Gasto es la reserva de valores destinados para la adquisici6n 
de bienes, prestaci6n de servicios y/o ejecuci6n de obras, el mismo que se 
convertird en una Obligaci6n una vez que se han recibido los bienes, los servicios 
y las obras; de no ser necesario se podrd anularlo total o parcialmente mediante 
un Ajuste Presupuestario previo a] informe favorable de la autoridad competente, 
este Compromiso de Gasto modifica dnicamente a la Cdula Presupuestaria. 

ELABORACION DE OBLIGACIONES 

La Obligaci6n es un valor pendiente de pago generado por la recepci6n de bienes, 
servicios y obras a satisfacci6n de la entidad; es el segundo paso de la ejecuci6rn 
presupuestaria. 
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Para el sistema la obligaci6n tiene afectaci6n presupuestaria y contable, por lo 
tanto su movimiento variard los estados de situaci6n, estado de operaciones y 
c~dulas presupuestarias, 6sta tiene relaci6n directa con el compromiso de gasto 

por lo tanto una obligaci6n siempre hara referencia a un compromiso de gasto 
tanto en su numeraci6n como en su valor. 

El registro contable de la obligaci6n se realiza por el sistema de partida doble, 
utiliza cuentas presupuestarias de gasto en el Debe y una cuenta de pasivo 
transitoria la misma que con la emisi6n del pago respectivo deberA quedar con 
saldo CERO. 

ELABORACION DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS 

Este submend nos permite realizar ajustes a cuentas contables: patrimoniales y 
presupuestarias, por lo tanto modifica a los Estados Financieros, Estado de 

Operaciones y Cdulas Presupuestarias, siempre y cuando los mismos hayan 
cumplido con el ciclo preswpuestario, es decir exista el compromiso, obligaci6n 
y pago. 

Es necesario que cuando se realice un ajuste presupuestario a un pago se debe 

tomar muy en cuenta que este proceso revierte los saldos a las respectivas cuentas 
por lo tanto la obligaci6n podrd ser utilizada nuevamente en el pago que 
reemplace al anulado. 

Cuando un pago es anulado definitivamente y no va a ser reemplazado por ningdn 
otro serA necesario realizar los ajustes al pago, obligaci6n y compromiso para que 
se anule el ciclo presupuestario. 

F. Inicio de una sesion de pagos 

Comprende todas las actividades relacionadas con ]a elaboraci6n y emisi6n de los 
Cheque - Comprobantes (Pagos), las mismas que se efectdan mediante ia 
utilizaci6n de Mend de Cheques. 

MenO de CHEQUES 

Utilice el mend Cheques para la elaboracion de los Pagos. Usted dispone de las 
siguientes alternativas: 

" Con afectaci6n presupuestaria
 
" Con afectaci6n patrimonial
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Elaboraci6n de los paaos con AFECTACION PRESUPUESTARIA 

El pago es el tercer paso de la ejecuci6n presupuestaria definida en este sistema, 
ya que en el momento de la emisi6n, dste hace referencia a la obligaci6n 
registrada en el segundo paso, el registro de las transacciones tiene afectaci6n 
presupuestaria y contable, es decir que modifica a los Estados de Situaci6n, 
Estado de Operaciones y C&lulas Presupuestarias. 

Elaboraci6n de los paqos con AFECTACION PATRIMONIAL 

Mediante este submend podemos realizar pagos sin afectaci6n presupuestaria, es 
decir no se aplicardn las cuentas de gasto; por lo tanto su movimiento modificarg 
el Estado de Sitiaci6n. 
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10" UNIDAD DIDACTICA CONTROL INTERNO 

Objetivo operacional 

Procurar que los participantes analicen el concepto de control interno financiero, 
que desde el punto de vista previo al compromiso y al desembolso constituye la 
responsabilidad por la effcaz administraci6n de los recursos ptiblicos. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de definir las 
funciones de control interno financiero en general, y las relaciones con el manejo 
de la contabilidad en particular. 

Tiempo asignado: 2 horas 
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CONTROL INTERNO 

Financiero 

Todo sistema contable debe incorporar como requisito indispensable, 
procedimintos id6neos de control interno financiero, pues 6ste permite proteger 
y salvaguardar los recursos, tanto econ6micos como humanos. 

El control Interno financiero comprende el p!an de organizaci6n de cada uno de 
los entes contables, pues este procedimiento permite la custodia de los recursos 
financieros y materiales, con este control interno se puede determinar con 
exactitud la veracidad y confiabilidad de los estados financieros, el control interno 
incluve los procedimientos previos a compromiso y al desembolso. 

Cada uno de los sistemas contables deben incluir en forma integrada los 
elementos necesarios para lograr un s6lido control interno financiero. 

Control interno previo al compromiso 

Las entidades y organismos del sector ptiblico, establecerdn mecanismos y 
procedimientos para analizar las operciones que hayan pryectado realizar, antes 
de autorizaci6n o de que 6sta surta sus efectos, con el prop6sito de determinar la 
propiedad de dichas operaciones, su legaldad y veracidad, y finalmente su 
conformidad con el presupuesto, planes y programas. Se establecerd una 
subunidad a la que competerd en forma exclusiva la ejecuci6n del sistema de 
contabilidad y del control previo al compromiso, el gasto y al desembolso; 
materia en la que se cuidard de separar las funciones incompatibles. 

El control interno previo al compromiso de un gasto, es responsabilidad de la 
unidad contable de cada entidad o empresa. 

La unidad contable debe examinar las operaciones o transacciones propuestas y 
determinar las siguientes propiedades: 

" 	Debe determinar si estA directamente relacionada con la misi6n de la entidad 
o como uno de los programas previamente aprobados, y verificar si la 
transacci6n e-, apropiada. 

" 	Otra de las propiedades es la de revisar si es legalmente aceptada, 
asegurdndose que la entidad tiene autoridad legal para llevar a cabo y que no 
existen restricciones legales para ejecutar el gasto o contraer ia obligaci6n. 

" 	Debe estar de acuerdo con el presupuesto y debe tener disponibilidad de fondos 
para financiar la operaci6n o transacci6n. 
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Se recomienda divulgar las bondades que tiene el realizar el control previo al 
compromiso, para ajustarse a lo programado y principalmente marchar sin 
apartarse de las normas legales que las rigen. 

La contabilidad es un proceso importante de control interno financiero sobre las 
actividades y recursos. Proporciona un marco de referencia para la asignaci6n de 
responsabilidades, por Areas especffica y actividades, al mismo tiempo es la base 
para la presentaci6n de informes como uno de los medios a trav6s de los cuales 
se pueden juzgar las operaciones. 

Control interno previo al desembolso 

El control irterno previo al desembolso comprende el examen de las transacciones 
antes de efectuarlos y debe determinar lo siguiente: 

" 	La veracidad de la transacci6n propuesta basada en la documentaci6n y 
autorizaci6n respectiva. 

Esto incluye la verificaci6n de la factura u otro documento que evidencia la 
obligaci6n, su razonabilidad, exactitud aritm6tica y propiedad, debe comparar 
cantidades y calidades de los bienes o servicios a travds de otras facturas u 
otros documentos con el informe de recepci6n, con la orden de compra emitida 
que evidencia la obligaci6n. 

" 	Se debe determinar que la transacci6n no haya variado de manera significativa 
con respecto a la propiedad, legalidad y propiedad con el presupuesto 
establecido. 

" 	Debe determinar la existencia de los fondos disponibles para liquidar la 
obligaci6n dentro del plazo establecido. 

El mantener este tipo de verificaciones facilita el control de los fondos, 
permitidndonos examinar la transacci6n antes de realizar el desembolso; es 
recomendable asignar personal id6neo y conocedor de las leyes, que regular los 
pasos financieros, pra no incurrir en errores u omisiones en el desembolso de 
fondos. 
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11 aUNIDAD DIDACTICA: CASO PRACTICO SOBRE EL PROCESO CONTABLE 

Objetivo operacional 

Procurar que los participantes apliquen los concocimientos adquiridos, al disefio 
de estrategias que posibiliten la implantaci6n e institucionalizaci6n de mejoras en 
el proceso contable. 

Consecuentemente los participantes estardn en capacidad de identificar problemas 
y sus posibles causas y proponer soluciones o recomendaciones de factible 
aplicaci6n, para el reforzamiento de la gesti6n contablc dentro de una perspectiva
de conjunto del SIMAFAL y del sector ptiblico en general. 

Tiempo asignado: 6 horas 
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El instructor presentard un caso pr~ctico de relevancia y actualidad de acuerdo con 
los materiales y objetivos de este curso. 
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I. INTRODUCCION 

El 	Proyecto Regional para el Mejoramiento de la Administraci6n Financiera en 
Latinoamdrica y el Caribe, LAC/RFMIP, tiene como objetivo b~sico mejorar la 
capacidad gerencial de la gesti6n financiera del Estado en los pafses de la Regi6n, 
a fin de optimizar la utilizaci6n de los recursos destinados a satisfacer necesidades 
sociales. 

Para orientar la consecuci6n de este objetivo el LAC/RFMIP ha propuesto el 
Sistema IntegradoModelo de Admimistracidn Financiera,Controly Auditoria 
para America Latina, SIMAFAL y ha disefiado la correspondiente Estrategia 
parael Mejoramiento de la Administraci6nFinanciera,Controly Auditorfa. 

El principal objetivo de la estrategia es poner en funcionamiento el SIMAFAL, 
en los parses latinos de la Regi6n que soliciten; para ello se han definido objetivos
secundarios con sus respectivos cursos de acci6n, entre los que se destaca el 
desarrollo de los recursos humanos a travds de una serie de actividades, como el 
ciclo de capacitaci6n en administraci6n financiera del Estado que estd integrado 
por dos tipos de eventos: el Curso para Ejecutivos Gubernamentales sobre el 
Sistema IntegradoModelo de Admiaistraci6nFinanciera,Controly Auditorfa, 
SIMAFAL; y, el Curso Superiorde Gesti6n FinancieraIntegralAcorde con el 
SIMAFAL. 

Este Manual del Instructor es el plan de trabajo o plan del proceso ensefianza
aprendizaje que se deberA ejecutar en el Area de presupuesto, como materia del 
Curso Superior de Gesti6n Financiera Integral acorde con el SIMAFAL, que 
forma parte del ciclo de capacitaci6n que se deberd adaptar a las necesidades y 
condiciones de cada pafs. 

Para ia preparaci6n del manual se ha tornado en cuenta todos los documentos que 
el LAC/RFMIP ha producido hasta la presente fecha, tales como: 

* 	 Los estudios diagn6sticos de la administraci6n financiera del Estado en 
Colombia y Costa Rica, efectuados durante el segundo semestre de 1989. 

* 	 El proyecto de cooperaci6n t~cnica a largo plazo para el mejoramiento de la 
administraci6n financiera en PanamA, formulado en el segundo semestre de 
1990. 

* 	 El m6dulo de presupuesto que se dict6 como parte del "Seminario a nivel de 
postgrado en Contabilidad, Auditorfa y Contralorfa", realizado en Panand entre 
agosto y octubre de 1990. 
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" 	Los programas detallados de los cursos que integran el ciclo de capacitaci6n 
en administraci6n financiera del Estado preparados con la colaboraci6n de la 
Contralorfa General de la Reptiblica de Chile, en el mes de octubre de 1990. 

* 	 Los planes de los cursos elaborados por el personal de consultores del 
Proyecto, en el mes de enero de 1991. 
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I1. OBJETIVOS DE LA MATERIA Y DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

El curso es de nivel de postgrado y estA dirigido a funcionarios superiores que 
cumplen funciones relacionadas directamente con la administraci6n de los recursos 
financieros, en instituciones del sector pfiblico; se considera que es de 
actualizaci6n y especializaci6n de los funcionarios financieros. 

A. Objetivos especrficos de la materia o ,rea 

Al terminar la materia de presupuesto que se cumplirA en 24 horas, se procura 
que los participantes est6n en mejores condiciones de: 

" 	 Comprender a la administraci6n pdblica como un conjunto de sistemas, entre 
los cuales se ubica el Sistema Integrado Modelo de Administraci6n Financiera, 
Control y Auditorfa, SIMAFAL. 

" 	 Analizar los componentes del SIMAFAL, y entre ellos, el subsistema de 
presupuesto del sector ptiblico. 

" 	 Examinar el cartcter instrumental del presupuesto del sector ptiblico, como 
mecanismo de aplicaci6n de la polftica fiscal y consecuentemente de ]a polftica 
econ6mica. 

" 	 Conocer los principales componentes del sistema de plarificaci6ii, con dnfasis 
en la programaci6n financiera y, describir al presupuesto como instrumento 
equidistante e integrador del sistema de planificaci6n y del SIMAFAL. 

" 	 Analizar y aplicar los conceptos, las tdcnicas y las clasificaciones de 
presupuesto en el sector ptiblico. 

" 	 Examinar las etapas o fases del proceso presupuestario, resaltando el rol que 
deben cumplir las diferentes instancias institucionales y los organismos del 
sector ptiblico. 

" 	 Analizar y aplicar los principales instrumentos de la planificaci6n de la 
ejecuci6n presupuestaria y del presupuesto como instrumento de gerencia 
ptiblica. 

" 	 Conocer las interrelaciones del presupuesto con los demds componentes del 
SIMAFAL y describir los mecanismos de coordinaci6n e informaci6n que 
permitan el funcionamiento del conjunto. 
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Evaluar la situaci6n actual del funcionamiento del subsistema de presupuesto 
y proponer algunos lineamientos para disefiar una estrategia de mejoramiento 
dentro de una visi6n comprensiva de modernizaci6n del SIMAFAL y del 
sector ptiblico como un todo. 

B. Unidades did.cticas 

Para el cumplimiento de los objetivos especfficos de la materia de presupuesto, 
se desarrollardn las siguientes unidades didlcticas: 

* Administraci6n financiera y presupuesto 

* Polfticas econ6mica y fiscal y presupuesto
 
" Sistema de planificaci6n y presupuesto
 
" Programaci6n financiera y presupuesto
 
• T6cnicas presupuestarias 
" Proceso presupuestario 
" Planificaci6n de la ejecuci6n del presupuesto 
" Presupuesto como instrumento de gerencia ptiblica 

" Interrelaciones del presupuesto con los demds componentes del SIMAFAL 

* Sistema de informaci6n para ni manejo del presupuesto 
" Caso pr~ctico sobre el subsistema de presupuesto. 

C. Objetivos operacionales de las unidades did'cticas 

Los objetivos operacionales de cada unidad diddctica son los siguientes: 

Administraci6n financiera y presupuesto: Procurar que los participantes 
conozcan y apliquen la teorfa general de sistemas a la concepci6n de la 
administraci6n ptiblica en general y del SIMAFAL en particular. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de explicar que la 
administraci6n ptiblica es un conjunto de sistemas sustantivos, adjetivos e 
institucionales y, entre ellos, ubicar y caracterizar al SIMAFAL y especfficamente 
al presupuesto. 

Polfticas econ6mica y fiscal y presupuesto: Procurar que los participantes 
comprendan el contenido y la importancia del proceso decisorio en la formulaci6n 
de la polftica econ6mica y de la polftica fiscal, a fin de esteblecer el potencial 
instrumental del presupuesto del sector pdiblico. 

Por lo tanto, los participantes estardn en condiciones de explicar el significado de 
la polftica ptiblica, como orientadora de la acci6n del Estado, hacia el logro de los 
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objetivos y metas de desarrollo econ6mico y social, mediante el funcionamiento 
de instrumentos de gobierno, planificaci6n y administraci6n, como es el 
presupuesto del sector ptiblico. 

Sistema de planificaci6n y presupuesto: Procurar que los participantes 
conozcan y analicen los componentes del sistema de planificaci6n, para identificar 
y definir el rol del presupuesto del sect-'r ptiblico como instrumento de ejecuci6n 
de planes, programas y proyectos y de relaci6n con los demds elementos del 
SIMAFAL. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de explicar el 
concepto, contenido y caracterfsticas de los planes de largo y mediano plazos, 
planes de inversi6n, proyectos, programas financieros y programas operativos 
especialmente de caricter institucional y, definir mecanismos de coordinaci6n 
entre el presupuesto, los citados componentes del sistema de planificaci6n y los 
demds elementos del SIMAFAL. 

Programaci6n financiera y presupuesto: Procu ar que los participantes 
conozcan y analicen el contenido y el proceso de formulaci6n e instrumentaci6n 
de la programaci6n financiera que contituye el principal marco de referencia de 
corto plazo, para la administraci6n del presupuesto del sector pdiblico. 

Por lo tanto, los participantes estardn en capacidad de examinar el programa 
financiero del pafs, identificar y explicar los objetivos y medidas de polftica 
econ6mica y su incidencia en el presupuesto del sector ptiblico. 

Tdcnicas presupuestarias: Procurar que los participantes conozcan y apliquen 
las tdcnicas presupuestarias que se utilizan en el sector ptiblico. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de preparar proyectos
de presupuestos de situaciones institucionales reales, utilizando ]a tecnologfa 
presupuestaria aprendida y, de elaborar criterios para el mejoramiento de la 
tecnologfa presupuestaria en el pafs. 

Proceso presupuestario: Procurar que los participantes analicen los pasos del 
proceso presupuestario y el rol de las instituciones que participan directamente y, 
conozcan las metodologfas, especialmente de programaci6n, ejecuci6n y control 
y evaluaci6n. 

Por lo tanto, los participantes estardn en capacidad de explicar el proceso y
calendario de presupuesto y de aplicar las metodologfas de programaci6n, 
ejecuci6n, control y evaluaci6n a una situazi6n institucional real. 

5 

-7< 



Curso Superior - Presupuesto Manual del Instructor 

Planificaci6n de la ejecuci6n del presupuesto: Procurar que los participantes 
conozcan, discutan e identifiquen mecanismos de orden institucional que aseguren 
la eficiente ejecuci6n, el control del gasto ptblico y la evaluaci6n de resultados. 

Consecuentemente, los participantes estar n en condiciones de elaborar criterios 
pragmditicos para el disefilo de mecanismos de planificaci6n de la ejecuci6n del 
presupuesto, control del gasto ptiblico y evaluaci6n de resultados, en el fnbito de 
todo el sector piblico. 

Presupuesto como instrumento de gerencia p6blica: Procurar que los 
participantes analicen el concepto y el rol de la gerencia ptiblica que, desde el 
punto de vista presupuestario constituye la respondabilidad por la 6ptima 
administraci6n de los fondos pdblicos. 

Por lo tanto, los participantes estardn en condiciones de definir las funciones de 
la gerencia pdiblica en general y de las relacionadas con el manejo presupuestario 
en particular. 

Interrelaciones del presupuesto con los demos componentes del Sistema 
Integrado Modelo de Administraci6n Financiera, Control y Auditoria, 
SIMAFAL: Procurar que los participantes discutan e identiquen mecanismos 
pr~cticos de coordinaci6n e integraci6n del presupuesto con tesorerfa, cr&lito 
ptiblico, contabilidad y, control y auditorfa. 

Consecuentemente, los participantes estar n en capacidad de plantear criterios que 
aseguren el funcionamiento del SIMAFAL y dentro de dste del presupuesto del 
sector ptiblico a nivel institucional. 

Sistema de informaci6n para el manejo del presupuesto: Esta unidad 
diddctica estA en coordinaci6n con el m6dulo 11 de aplicaci6n cuyo objetivo es 
procurar que los participantes "aprendan a cumplir satisfactoriamente el rol de 
usuarios de los sistemas computarizados de informaci6n financiera, tanto en el 
planteamiento de necesidades y requerimientos como en la utilizaci6n racional de 
los recursos informdticos puestos a su disposici6n, para adoptar decisiones y 
controlar su cumplimiento y el logro de los respectivos resultados". 

Por lo tanto, los participantes estardn en coidiciones de utilizar los medios 
informiticos para la administraci6n presupuestaria como parte del SIMAFAL. 

Caso prctico sobre el subsistema de presupuesto: Procurar que los 
participantes apliquen los conocimientos adquiridos, al disefio de estrategias que 
posibiliten la implantaci6n e institucionalizaci6n de mejoras en el proceso 
presupuestario. 
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Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de identificar 
problemas y sus posibles causas y proponer soluciones o recomendaciones de 
factible ejecuci6n, para el mejoramiento de ia gesti6n presupuestaria dentro de una 
perspectiva de conjunto del SIMAFAL y del sector ptiblico. 
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II1. 	 TEMAS, SUBTEMAS Y CONTENIDO RESUMIDO DE CADA UNIDAD 
DIDACTICA 

Las 	unidades didtcticas de la materia o drea de presupuesto se dividen en temas 

y subtemas y, sus contenidos resumidos se presentan a continuaci6n: 

Administraci6n financiera y presupuesto 

Enfoque sistdmico de la administraci6n ptblica 

" Teorfa general de sistemas 
• Concepto de sistema 
* Elementos o componentes de los sistemas 
* Caracterfsticas de los sistemas 
" Clases de sistemas 
" Metodologfa para el estudio de sistemas 
" Aplicaci6n de la teorfa general de sistemas a la administrici6n pt.blica: 

sistemas sustant;vos, sistemas adjetivos y sistemas institucionales 

El SIMAFAL como sistema adjetivo de la administraci6n pfiblica 

El subsistema de presupuesto como parte del SIMAFAL 

Se dard a conocer los principales aspectos conceptuales de la teorfa general de 
sistemas, para discutir su aplicaci6n al anflisis de la administraci6n pdiblica 
concebida como un conjunto de sistemas sustantivos, adjetivos e institucionales. 

Eitre los sistemas adjetivos se destacard el SIMAFAL, el cual se revisarA en su 
concepci6n, caracterfsticas, componenetes y drnbito. Este enfoque se comparard 
con la situaci6n actual de la administraci6n financiera en el pafs, con el prop6sito 
de identificar criterios de cardcter general sobre la posibilidad de su 
mejoramiento. 

Se analizarA el subsistema de presupuesto como parte integrante del SIMAFAL, 
elaborando una definici6n y reconociendo sus caracterfsticas, componentes y 
Ambito, con el objeto de identificar las principales relaciones con tesorerfa, cr&tito 
pdblico, contabilidad y, control y auditorfa. 

Con este marco conceptual, se discutirA su aplicaci6n a la realidad de la 
administraci6n financiera del pafs, identificando algunos aspectos para mejorar el 
subsistema de presupuesto dentro de una perspectiva global del SIMAFAL. 
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Polfticas econ6mica y fiscal y presupuesto 
" 	 Polftica pitblica 

" 	 Polftica econ6mica 

* Polftica fiscal 
" Presupuesto instrumento de ejecuci6n de la polftica fiscal 

Se discutird el proceso de formulaci6n de la polftica pdblica como mecanismo de 
orientaci6n para el logro de objetivos nacionales, dentro del funcionamiento del 
sistema polftico. 

Se analizardn las dos modalidades de polftica econ6mica, la relacionada con la 
selecci6n de objetivos de polftica econ6mica y la relativa a las medidas de polftica 
econ6mica o de los instrumentos para lograr los objetivos, entre los cuales se 
ubica a la polftica fiscal y al presupuesto. 

Con estos antecedentes, se discutirdn e' identificardn los objetivos y .as medidas 
de polftica econ6mica vigentes en el pafs y, su incidencia en el presupuesto del 
sector ptiblico. 

Sistema de planificaci6n y presupuesto 
" 	 Sistema de planificaci6n 

* 	 Planes de largo y mediano plazos 

" 	 Plan de inversiones y proyectos 

* 	 Bsnco de proyectos 

" 	 Planificaci6n de corto plazo y programaci6n operativa a nivel institucional 
* 	 Presupuesto como instrumento de ejecuci6n de planes, programas y 

proyectos y como mecanismo de coordinaci6n con los demos componentes 
del SIMAFAL 

Se examinarA la experiencia de la planificaci6n en Latinoamrica y en el pafs, 
destacando sus limitaciones y ensefianzas, a fin de reconocer su real necesidad y 
potencial dentro de una situaci6n social, polftica y econ6mic. mds dindmica que 
la del pasado. 

Se dardi a conocer los principales aspectos conxeptuales, metodol6gicos e 
instrumentaies de la planificaci6n de largo y mediano plazos, de los planes y 
proyectos de inversi6n, de la administraci6n de un banco de proyectos, de los 
programas financieros y de los prograrnas operativos anuales institucionales del 
sector ptiblico, con el objeto de conocer el significado y contenido del presupuesto 
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como instrumento de polftica y de gobierno, de programaci6n y de administraci6n 
y, como instrumento de ejecuci6n de planes, programas y proyectos. 

Estos elementos de juicio servirdn para comparar con la situaci6n de la 
planificaci6n en el pafs y reconocer sus posibilidades de mejoramiento; dentro de 
esta perspectiva y enfoque se concentrard la discusi6n en el presupuesto como 
instrumento de integraci6n entre el sistema de planificaci6n y el SIMAFAL. 

Programaci6n financiera y presupuesto 

* Concepto de programaci6n financiera 

Contenido de la programaci6n financiera 

SPiograma 	financiero: 
- Como marco de referencia para la polftica presupuestaria 
- Como parte del sistema de presupuesto 

Se analizarn los elementos conceptuales de la programaci6n financiera a fin de 
proponer un concepto y conocer su contenido a base de situaciones concretas. 

Con este marco de referencia se identificardn los objetivos de la programaci6n 
financiera, analizando su incidencia en la formulaci6n de la polftica presupuestaria 
y 	alternativamente como parte del sistema de presupuesto. 

Tcnicas presupiiestarias 

* Algunas definiciones sobre presupuesto 

* Andlisis crftico de los principios presupuestarios 

* Clasos de presupuestos 

• Estructura del presupuesto 

• Clasificaci6n de los ingresos 

* Clasificaci6n de los gastos 

" Presupuesto tradicional y presupuesto por programas 

* Hacia la simplificaci6n presupuestaria 

Se analizarin los enfoques jurfdico, econ6mico y administrativo del presupuesto 
para elaborar un concepto que satisfaga las tres dimensiones. 

Se realizari un examen crftico de la aplicaci6n prictica de los denominados 
principios presupuestarios, especialmente de unidad y universalidad, en el 
entendido de que el subsistema de presupuesto cubre el fnbito de todo el sector 
pdblico, con una tendencia a la centralizaci6n normativa y descentralizaci6n 
operativa. 
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Se analizarAn las ventajas y desventajas de su divisi6n o clasificaci6n en 
presupuesto de funcionamiento y presupuesto de inversi6n o capital, a fin de 
comparar con la situaci6n en el pafs y sacar algunas conclusiones que servirfan de 
base para formular orientaciones para el mejoramiento del manejo presupuestario. 

Se conocerA el contenido de cada una de las partes que integran la estructura del 
presupuesto, que facilite la transmisi6n clara y did~ctica de la informaci6n sobre 
los planes que -jecutard el sector ptiblico y los recursos que se asignar.n a cada 
uno de ellos; el financiamiento con 6nfasis en el financiamiento de la inversi6n 
ptiblica; y, las disposiciones generales que aseguren la ejecuci6n y el control y 
evaluaci6n presupuestarios. 

Estos antecedentes facilitardn la comparaci6n con la situaci6n vigente, para 
identificar eventuales posibilidades de mejorar la estructura del presupuesto. 

Se describir n las clasificaciones de ingresos por la permanencia y periodicidad 
de sus fuentes de financiamiento y por criterios de cardcter econ6mico. Se 
conocerA la clasificaci6n de los gastos: financiera, econ6mica, funcional7 sectorial, 
por programas y actividades, segtin la moneda, institucional, por resultados y por 
objeto del gasto. Se examinar n los prop6sitos y la utilidad pr:ctica de cada una 
de las clasificaciones, comparAndolas con la realidad del presupuesto del sector 
ptiblico del pafs. 

Se realizarA un andlisis comparativo entre el denominado presupuesto tradicional 
y el presupuesto por programas reconociendo las limitaciones de 6ste y 
proponiendo pautas para lograr su simplificaci6n que se oriente a un presupuesto 
por resultados. 

Proceso presupuestario 

" Programaci6n y formulaci6n 

* Discusi6n 

" Aprobaci6n y promulgacidn 

* Ejecuci6n 

" Control y evaluaci6n 

" Clausura y liquidacidn 

Se conocerA el proceso presupuestario en su conjunto y en cada una de sus etapas, 
identificando las relaciones entre cada una de ellas. Se discutiri la metodologfa 
detallada de cada una de las etapas. Se analizardn criterios para la elaboraci6n y 
aplicaci6n de indicadores de factible utilizaci6n y de utilidad prctica para 
establecer resultados con criterios de efectividad, economfa y eficiencia y, 
retroalimentar el proceso presupuestario con adecuados sistemas de informaci6n. 
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Estos planteamientos te6ricos se comparar n con ia realidad administrativa del 
pafs procurando elaborar conclusiones que permitan orientar Areas de 
mejoramiento de las t~cnicas presupuestarias. 

Planificaci6n de la ejecuci6n del presupuesto 

" Planificaci6n administrativa 

" 	 Programas onerativos anuales a nivel institucional 

" 	 Presupuesto como expresi6n financiera de la planificaci6n administrativa y 
de los programas oper3tivos anuales 

Se partird de la premisa de que toda instituci6n o dependencia ptiblica cualquiera 
sea su nivel, debe funcionar en base a planes de trabajo o programas operativos 
anuales que se preparan utilhzando la planificaci6n administrativa. Por lo tanto, 
se revisardn los principales aspectos conceptuales y metodol6gicos de la 
planificaci6n administrativa, que se concreta mediante la ejecuci6n presupuestaria. 

Con este marco conceptual se realizarA una breve comparaci6n con situaciones 
institucionales reales, a fin de formular criterios para lograr una adecuada 
ejecuci6n presupuestaria, control del gasto piblico y evaluaci6n de resultados. 

Presupuesto como instrumento de gerencia pfiblica 

* 	 Concepto y caracterfsticas de la gerencia piblica 

" 	 Presupuesto como instrumento gerencial 

Se analizard el concepto de gerencia en el sector pdblico y sus orientaciones hacia 
la gerencia por objetivos y gerencia por proyectos, para analizar las principales 
respondabilidades del gerente pdblico, entre las cuales se destaca la 6ptima 
asignaci6n y utilizaci6n de los recursos financieros, por medio de una id6nea 
administraci6n del presupuesto. 

Interrelaciones del presupuesto con los demds componentes del 
SIMAFAL 

" Tesorerij
 
" Crddito piblico
 

" 	 Contabilidad 

• 	 Control y auditorfa 

Se revisardn los principales aspectos conceptuales del SIMAFAL para ratificar la 
ubicaci6n del presupuesto dentro del conjunto, identificando mecanismos pricticos 
para lograr coordinaci6n e integraci6n con la tesorerfa, el cr&Iito ptiblico, la 
contabilidad y el control y auditorfa. 
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Sistema de informaci6n para ei manejo del presupuesto 

Como se indic6 en el apartado correspondiente a los objetivos operacionales de 
las unidades did~cticas, dsta tiene relaci6n con el modulo II de aplicaci)n que se 
desarrollarA mediante el "Taller de utilizaci6n de medios informiticos para la 
toma de decisiones en la administraci6n financiera". 

Consecuentemente, esta parte de la materia se deberA coordinar con el instructor 
responsable del taller, proporcion~ndole los requerimientos de informacidn 
mfnimos indispensables para la gesti6n presupuestaria, con el prop6sito de orientar 
las pr~cticas que se realizardn durante el curso. 

Caso prctico sobre el subsistema de presupuesto 

Como se habrA advertido, en cada unidad didictica, despuds de conocer los 
aspectos te6ricos, 6stos se comparardn con la gesti6n presupuestaria en el pats, 
con el objeto de identificar campos y posibilidades de mejoramiento y 
modernizaci6n como parte del SIMAFAL. 

Con estos antecedentes, en esta unidad did~ctica, los participantes organizados en 
grupos de cuatro o cinco personas, preparardn y expondrdn breves documentos 
corespondientes a las diez primeras unidades didActicas. Consecuentemente, esta 
parte de la materia serA de sfntesis, elaboraci6n y discusi6n, de los lineamientos 
de una estrategia para mejorar el subsistema de presupuesto dentro del SIMAFAL 
y, adem~s servird como pane de la evaluaci6n del aprendizaje. 
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IV. DISTRIBUCION ESTIMADA DEL TIEMPO 

El Curso Superior de Gesti6n Financiera Integral acorde con el SIMAFAL, tiene 
ia siguiente distribuci6n de tiempo: 

M6dulo I DE FUNDAMENTACION: ADMINISTRACION FINANCIERA 

- Modelo conceptual: SIMAFAL 5 horas 
- Presupuesto 24 horas 
- Tesorerfa 15 horas 
- Cr~dito ptblico 10 horas 
- Contabilidad 24 horas 
- Control y auditorfa 25 horas 
- Mesa redonda 3 horas 
- Evaluaciones 10 horas 

116 horas 

M6dulo II DE APLICACION: SISTEMAS DE INFORMACION FINANCIERA 

- Taller de utilizaci6n de medios 
inform~ticos para la toma de 
decisiones en la administraci6n financiera 29 horas 

- Inauguraci6n y clausura 2 horas 

TOTAL 147 horas 

La materia o drea de presupuesto forma parte del m6dulo I y tiene una asignaci6n 
de 24 horas y 2 horas de evaluaci6n; ad:mds, el instructor participard, 
conjuntamente con los demds relatores y todos los alumnos en la mesa redonda 
que tiene una asignaci6n de 3 horas, en la que se discutirA y definird el perfil que 
debe tener y el papel que debe desempefiar el administrador de recursos 
financieros del Estado; y, coordinarA con los instructores del m6dulo II 
encargados del taller de utilizaci6n de medios informdticos para la toma de 
decisiones en la administraci6n financiera. 
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La distribuci6n estimada del tiempo, entre las I I unidades diddcticas se indica a 
continuaci6n: 

UNIDAD DIDACTICA 

Administraci6n financiera y presupuesto 

Polfticas econ6mica y fiscal y presupuesto 

Sistema de planificaci6n y presupuesto 

Programaci6n financiera y presupuesto 

Tecnicas presupuestarias 

Proceso pfesupuestario 

ASIGNACION DE TIEMPO 

1 hora 

1 hora 

3 horas 

2 horas 

8 horas 

3 horas 

Planificaci6n de la ejecuci6n presupuestaria 1 hora 

Presupuesto como instrumento de gerencia ptblica 1 hora 

Interrelaciones del presupuesto con los demds 

componentes del SIMAFAL 1 hora 

Sistema de informaci6n para el manejo del 

presupuesto 1 hora 

Caso prdctico sobre el subsistema de presupuesto 2 horas 

TOTAL 24 horas 
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V. 	 ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y DE GRUPO 0 TECNICAS
 
DIDACTICAS
 

Las 	actividades individuales y de grupo o t6cnicas didgcticas sergn la exposici6n 
y discusi6n, el debate y, el estudio de caso; serdn fundamentalmente participativas 
y se desarrollarln de acuerdo a la secuencia de las unidades didicticas y 
asignaci6n de tiempo que se indica a continuaci6n: 

Primera hora 
Administraci6n financiera y presupuesto: 

* 	 Lectura previa del material diddctico de la unidad, que consta en el manual 
del participante. 

" 	 Exposici6n o clase expositiva del contenido de la unidad didtctica por parte 
del instructor (30 minutos). 

" 	 Discusi6n del contenido de la unidad por parte de los alumnos, para definir 
criterios sobre las posibilidades de mejoramiento de la administraci6n 
financiera en general y de la gesti6n presupuestaria en particular (30 
minutos). 

Segunda hora
 
Polfticas econ6mica y fiscal y presupuesto:
 

" 	 Lectura previa del material did~ctico de la unidad, que consta en el manual 
del participante y, de los planes de gobierno del pafs. 

" 	 Exposici6n o clase espositiva del contenido de la unidad did~ctica por parte 
del instructor (30 minutos). 

" 	 Discusi6n del contenido de la unidad por parte de los alumnos, para 
identificar los objetivos y las medidas de polftica econ6mica y determinar 
su incidencia en el presupuesto del sector ptblico (30 minutos). 
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Tercera, cuarta y quinta horas
 
Sistema de planificaci6n y presupuesto:
 

" 	 Lectura previa del material did~ctico de la unidad, que consta en el manual 
del participante y, de los planes de gobierno, planes de inversi6n, 
proyectos y documentos relacionados disponibles en el pafs. 

" 	 Exposici6n o clase expositiva del contenido de la unidad didictica por parte 
del instructor (90 minutos). 

" 	 Debate por parte de los alumnos sobre la situaci6n actual del sistema de 
planificaci6n y sus relaciones con el SIMAFAL (60 minutos). 

" 	 Elaboraci6n de conclusiones, por parte de los alumnos, sobre las 
posibilidades de mejoramiento del sistema de planificaci6n y de las 
relaciones con el SIMAFAL como el entorno necesario para la 
modernizaci6n de la gesti6n presupuestaria (30 minutos). 

Sexta y s6ptima horas
 
Programaci6n financiera y presupuesto:
 

* 	 Lectura previa del material did ctico de la unidad, que consta en el manual 
del alumno y, del programa financiero del pafs y la exposici6n de motivos 
del presupuesto del sector pfiblico. 

" 	 Exposici6n o clase expositiva del contenido de la unidad diddctica por parte 
del instructor (30 minutos). 

" Debate por parte de los alumne- sobre el proceso de formulaci6n del 
programa financiero y su contenido e incidencia en la formulaci6n de la 
polftica presupuestaria (60 minutos). 

" 	 Elaboraci6n de conclusiones, por parte de los alumnos, sobre la definici6n 
de mecanismos de relaci6n e integraci6n entre el presupuesto y la 
programaci6n financiera, destacando la importancia de la misma como 
instrumento de planificaci6n de corto plazo (30 minutos). 

17
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Octava, novena, d6cima, d6cima primera, d6cima segunda, d(cima 
tercera, d6cima cuarta y d6cima quinta horas 
T6cnicas presupuestarias: 

" 	 Lectura previa del material diddctico de ]a unidad, que consta en el manual 
del alumno y, revisi6n de la legislaci6n, reglamentaci6n, manuales e 
instructivos sobre presupuesto, de! presupuesto vigente del sector ptiblico 
y del presupuesto de una instituci6n oficial. 

" 	 Ocho exposiciones o clases expositivas correspondientes a los ocho temas 
que integran la unidad didictica, por parte del instructor (30 minutos cada 
exposici6n o clase expositiva, total 4 horas). 

" 	 Discusi6n, por parte de los alumnos, del contenido de cada uno de los ocho 
temas despu6s de las respectivas exposiciones o clases expositivas, con el 
objeto de formular conclusiones sobre el alcance concetual de presupuesto 
pdblico, criterios prlcticos para la aplicaci6n especialmente de los 
principios de unidad y universalidad del presupuesto, alternativas de 
estructura presupuestaria, utilidad prictica de las clasificaciones de ingresos 
y grastos y, ventajas y desventajas del presupuesto por programas, para 
respaldar las opiniones orientadas a la simplificaci6n y racionalizaci6n de 
la administraci6n presupuestaria (30 minutos cada discusi6n, total 4 horas). 

Dcima sexta, d6cima s6ptima y d~cima octava horas 
Proceso presupuestario: 

" 	 Lectura previa del material didictico de la unidad, que consta en el manual 
del alumno y, revisi6n de la legislaci6n y reglamentaci6n sobre el proceso 
presupuestario. 

" 	 Exposici6n o clase expositiva del contenido de la unidad didtctica por parte 
del instructor (90 minutos). 

" 	 Debate por parte de los alumnos sobct' el proceso presupuestario en su 
conjunto y en cada una de sus etapas (60 wiinutos). 

" 	 Elaboraci6n de conclusiones, por parte de los alumnos, sobre criterios para 
racionalizar y dinamizar el proceso presupuestario en general y a nih l 
institucional en particular (30 minutos). 
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D6cima novena hora 
Planificaci6n de la ejecuci6n del presupuesto: 

" 	 Lectura previa del material diddctico de la unidad, que consta en el manual 
del alumno y, revisi6n de las disposiciones legales y reglamentarias 
relacionadas con la administraci6n pdblica. 

" 	 Exposici6n o clase expositiva del contenido de la unidad por parte del 
relator (30 minutos). 

" 	 Discusi6n del contenido de la unidad por parte de los alumnos y 
elaboraci6n de conclusiones respecto al disefho de mecanismos que aseguren 
la ejecuci6n del presupuesto, el control del gasto pfiblico y la evaluaci6n 
de resultados (30 minutos). 

Vig6sima hora 
Presupuesto como instrumento de gerencia piblica: 

* 	 Lectura previa del material diddctico de la unidad, que consta en el manual 
del alumno y, revisi6n del manual orgnico funcional de una instituci6n 
oficial. 

" 	 Exposici6n o clase expositiva del contenido de la unidad por parte del 
relator (30 minutos). 

" 	 Discusi6n del contenido de la unidad por parte de los alumnos y 
elaboraci6n de conlusiones sobre la respondabilidad de un moderno 
administrador financiero en el sector pdblico (30 minutos). 
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Vig6sima primera hora 
Interrelaciones del presupuesto con los demos componenetes del 
SIMAFAL: 

" 	 Lectura previa del material diddctico de la unidad, que consta en el manual 
del alumno. 

" 	 Exposici6n o clase expositiva del contenido de la unidad por parte uel 
relator (30 minutos). 

* 	 Discusi6n del contenido de la unidad por parte de los alumnos y 
elaboraci6n de conclusiones relativas al perfeccionamiento de mecanismos 
de coordinaci6n e integraci6n del presupuesto dentro del SIMAFAL (30 
minutos). 

Vig6sima segunda hora
 
Sistema de informaci6n para el manejo de presupuesto:
 

" 	 Lectura previa del material diddctico de los aspectos te6ricos del taller de 
utilizaci6n de medios inform~fticos para la toma de decisiones en ia 
administraci6n financiera y, revisi6n de documentos producidos en relaci6n 
a la ejecuci6n presupuestaria, por parte de la instituci6n superior de 
auditorfa o el ministerio de hacienda o finanzas. 

" 	 Debate sobre la situaci6rn actual de los sistemas de informaci6n que 
soportan la administraci6r, presupuestaria en el pais (30 minutos). 

" 	 Elaboraci6n de conclusiones, por parte de los alumnos, sobre la realizaci6n 
de acciones concretas orientadas a optimizar, como usuarios, ]a utilizaci6n 
de los recirsos inform~ticos para la gesti6n presupuestaria (30 minutos). 
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Vig6sima tercera y vig6sima cuarta horas
 
Caso pr~ctico sobre el subsistema de presupuesto:
 

" 	 Organi7aci6n de cinco o seis grupos de trabajo, de cuatro o cnco 
participantes cada uno. 

" 	 Elecci6n de un coordinador relator para cada grupo de trabajo. 

" 	 Preparmtci6n por parte de cad, grupo de trabajo, de un documento de tres 
o cuatro ptginas en el que se deben ordenar y sintetizar las conclusiones 
y recomendaciones de las diez ui'dades did~cticas (labor que se deberd 
realizar fuera del aula), en lineamientos de una estrategia para mejorar el 
subsistema de presupuesto dentro del SIMAFAL. 

" 	 Exposici6n y discusi6n de los documentos preparados por los grupos de 
trabajo (90 minutos). 

" 	 Elaboraci6n de conclusiones y recomendaciones del curso sobre el 
mejoramiento del subsistema de presupuesto como parte del SIMAFAL y 
dentro de una perspectiva de la modernizaci6n del sector ptiblico (30 
minutos). 

" 	 El instructor actuani como moderador en las dos sesiones que se destinardn 
a la exposici6n, discusi6n y elaboraci6n de conclusiones. Ademds se podrd 
invitar a especialistas o funcionariios del Area de presupuesto del pafs. 
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VI. REFERENCIAS DEL MATERIAL DIDACTICO Y BIBLIOGRAFICO 

El 	material diddctico para el desarrollo del Area de presupuesto serd el siguiente: 

* 	 Pizarr6n que utilizardn el relator y los participantes. 

" 	Transparencias o ayudas de instrucci6n que utilizard el relator en las 
exposiciones de las unidades did~cticas, que se incluyen en el anexo No. 1. 

" 	 Manual del alumno que tiene el siguiente contenido: 

- Introducci6n 
- Instrucciones para el uso del manual 
- Nueve unidades did~cticas que los alumnos deben leer, antes de la 

exposici6n, el debate y la elaboraci6n de conclusiones de los respectivos 
temas y subtemas 

- Bibliograffa complementaria 

* 	 Bibliograffa complementaria, que se incluye como anexo No. 2 de este 
manual, para ampliar o profundizar las exposiciones de las unidades didlcticas 
por parte del instructor y, enriquecer los debates y la elaboraci6n de 
conclusiones por parte de los alumnos. 
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VII. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

La evaluaci6n del proceso ensefianza aprendizaje permitird establecer el grado de 
logro de los objetivos especfficos de la materia y de los objetivos operacionales 
de las unidades did~cticas. Estard integrada por los siguientes elementos: 

" Participaci6n en los debates 

y discusiones 20% 

" Caso pr'ctico 40% 

* Evaluaci6n escrita 
(un ejemplo con presuntas objetivas se
 
presenta en el anexo No. 3) 40 %
 

TOTAL 100 % 

El porcentaje mfniimo para la aprobaci6n de la materia serd el establecido en las 
normas de la instituci6n patrocinadora del curso. 

La evaluaci6n de la ensefianza de la materia o Area de presupuesto se realizarA al 
finalizar el curso, conjuntamente con las demAs materias y actividades de 6ste y, 
de acuerdo a la metodologfa de la instituci6n de coiitraparte nacional. 
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CURSO PARA EJECUTIVOS - PRFSUPUESTO 

CONTENIDO: 

1. 	 ADMINISTRACION FINANCIERA Y
 
PRESUPUESTO
 

2. 	 POLITICA FISCAL Y PRESUPUESTO 

3. 	 PLANIFICACION, PROGRAMACION FINANCIERA 
Y PRESUPUESTO 

4. 	 PROCESO 0 CICLO PRESUPUESTARIO 

5. 	 TECNICAS PRESUPUESTARIAS 

6. 	 PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE 
GERENCIA PUBLICA 

7. 	 INTEGRACION DEL PRESUPUESTO CON LOS 
OTROS COMPONENTES DEL SIMAFAL
 

" Tesorerfa
 
" Credito pi~blico
 
" Contabilidad
 
" Control y auditorfa
 

8. 	 CASO PRACTICO 
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ADMINISTRACION FINANCIERA Y 
PRESUPUESTO 

* 	 Sistema Integrado Modelo de 
Administraci6n Financiera, Control y 
Auditoria para America Latina, SIMAFAL 

* 	 Subsistema de Presupuesto 

" Objetivos
 
" Concepto
 
* 	 Componentes 
" Ambito 

" 	 Conclusiones 
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ADMINISTRACION FINANCIERA Y 
PRESUPUESTO 

* 	 Aplicaci6n de la teoria general de 

sistemas a la administraci6n pi'blica 

" Sistemas sustantivos
 

" Sistemas adjetivos
 

* 	 Sistemas institucionales 

* 	 Integraci6n sistemica de la
 
administraci6n puiblica
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POLITICA FISCAL Y PRESUPUESTO 

* 	 Polftica econ6mica 

* 	 Caracter instrumental de la polftica fiscal 

• 	 Presupuesto como instrumento de 
polftica fiscal 
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PLANIFICACION, PROGRAMACION 
FINANCIERA Y PRESUPUESTO 

* 	 Planificaci6n de largo y mediano plazos 

* 	 Sistema nacional de proyectos y plan de 
inversiones 

* 	 Plan financiero 

* 	 Presupuesto como instrumento de 
ejecuci6n de planes, programas y
 
proyectos
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PROCESO 0 CICLO PRESUPUESTARIO 

* Programaci6n y formulaci6n 

* Discusi6n 

* Aprobaci6n y promulgaci6n 

* Ejecuci6n 

* Control y evaluaci6n 

* Clausura y liquidaci6n 

Organizaci6n y funcionamiento integral del 
proceso 
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TECNICAS PRESUPUESTARIAS 

* 	 Comparaci6n 

" Presupuesto base cero 
* 	 Sistema de planificaci6n, programaci6n 

y presupuestaci6n, PPBS 
* 	 Presupuesto por programas 

* 	 Presupuesto por resultados 

* 	 Hacia la simplifiaci6n presupuestaria 
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TECNICAS PRESUPUESTARIAS 

Elementos de comparaci6n entre las 
tecnicas presupuestarias 

* Objetivos 

* Componentes de la estructura 

* Caracterfsticas del proceso 

* Temporalidad 

* Enfoque 

" Efectos previstos 

" Tipo de informaci6n que genera 

* Ventajas 
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PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE 
GERENCIA PUBLICA 

* 	 Polftica Pu'blica 

* 	 Concepto y caracteristicas de la 
gerencia piblica 

* 	 Presupuesto como instrumento gerencial 
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INTEGRACION DEL PRESUPUESTO CON 
LOS OTROS COMPONENTES DEL SIMAFAL 

* Tesorerfa 

* Credito p'blico 

* Contabilidad 

* Control y auditorf'a 
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ANEXO 3 

EVALUACION ESCRITA DEL AREA DE PRESUPUESTO 

1. 	Aplicaci6n de la Teorfa General de Sistemas a la Administraci6n: Sehale los 
objetivos de la Instituci6n o Dependencia donde presta sus servicios profesionales 
y elabore un cuadro o gr~fico en el que se presenten los sistemas sustantivos y 
adjetivos. Entre ellos ubique al SIMAFAL y concretamente al subsistema de 
presupuesto y sefiale su objetivo y contenido: 

O bjetivos: ................. ................. ............
 

... .........................................
 

... .........................................
 

... .................. .......................
 

............................................
 

............................................
 

II. Indique que es la polftica ptblica y ponga dos ejemplos:
 

Definici6n: .................................. ...... ......
 

............................................
 

............................................
 

............................................
 

Ejemiplo:................................................
 

............................................
 

Ejemplo: ..............................................
 

..... ........................... .............
 

o• •• •• • o •
o • o • •=•••• io•• ••• o • • • i1
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EVALUA CION ESCRITA DEL AREA DE PRESUPUESTO
 

Ill. 	 En su opini6n qu6 significa que el presupuesto es parte de la planificaci6n y del 

SIMAFAL y, sefiale las relaciones con cada uno de los demos componentes de 
6ste: 

...... .......	 ... ..2
. . ...... ... ... ....
 

IV. 	 Presente un concepto sobre presupuesto p~iblico: 



EVALUA CION ESCRITA DEL AREA DE PRESUPUESTO
 

V. Presente dos ejemplos de ingresos ordinarios y dos ejemplos de ingresos 

extraordinarios: 

1. Ingresos ordinarios: .....................................
 

... .........................................
 

... .........................................
 

.............................................
 

.............................................
 

2. Ingresos extraordinarios: ..................................
 

............................................
 

............................................
 

............................................
 

............................................
 

............................................
 

VA. 	 Seiiale los objetivos de la Instituci6n o Dependencia donde presta sus servicios 
profesionales y presente un esquemna de apertura de presupuesto, utlizando las 
categorfas programiiticas: funciones, programas y actividades: 

Objetivos de la instituci6n o dependencia: ........................
 

............................................
 

............................................
 

... .........................................
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FUNCIONES PROGRAMS ACTIVIDADES 

.. .. .. .. .. .. .. .... ... ... .... ... ..4
. . .
 

........ ...... .. ..... .... .... .... ...
. .
 



EVALUACION ESCRITA DEL AREA DE PRESUPUESTO 

VII. Utilizando la respuesta anterior ponga dos ejemplos de unidades de medida de 
volumen de trabajo, unidades de medida de producto final y unidades de medida 

de realizaciones: 

UNIDAD DE VOLUMEN UNIDAD DE PRODUCTO UNIDAD DE REALIZACIONES 

1. 

2. 

VIII.Sefiale cuatro acciones ppR'a hacer m~s eficiente el proceso presupuestario: 

1. 

2. 

3. 

.
1...... ... .. ... ..... .... .... ... .... ...
4. 

Nombre ____________ Firma____________ 
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I. INTRODUCCI6N 

El Proyecto Regional para el Mejoramiento de la Administraci6n Financiera en 
Latinoamdrica y el Caribe, LAC/RFMIP, tiene como objetivo fundamental 
mejorar la capacidad gerencial de la gesti6n financiera del Estado en los pafses de 
la Regi6n, para optimizar ia asignaci6n y utilizaci6n de los recursos ptiblicos 
destinados a la satisfacci6n de necesidades sociales. 

Para alcanzar este objetivo se ha propuesto el Sistema Integrado Modelo de 
Admrinistraci6n Financiera, Controly Auditoriapara Amrica Latina, STMAFAL 
y se ha disefiado una Estrategiapara el Mejoramiento de la Administracin 
Financiera,Controly Auditoria, Estrategiapara la Acci6n, ESTRATAC. 

Para poner en funcionamiento el SIMAFAL en los pafses que lo soliciten, se ha 
definido un conjunto de objetivos secundarios con sus correspondientes cursos de 
acci6n, entre los que se destaca, el desarrollo de los recursos humanos que se 
procurard mediante la capacitaci6n de los ejecutivos responsables de la 
administraci6n de programas y proyectos y, de los funcionarios responsables 
directos de ia administraci6n de los recursos financieros del sector pdiblico. 

Las actividades de capacitaci6n se han organizado en dos cursos complementarios 
entre sf: Curso para Ejecutivos Gubernamentales sobre el Sistema Integrado 
Modelo de Administraci6n Financiera, Controly Auditora, SIMAFAL; y, Curso 
Superior de Gesti6n Financiera Integral Acorde con el SIMAFAL. El primero 
para funcionarios no financieros y el segundo para funcionarios financieros. 

Para la realizaci6n del Curso Superior de Gesti6n Financiera Integral se han 
preparado los siguientes documentos: 

Manual del instructor para cada materia, en el que se especifican los objetivos 
de la materia, las unidades did:cticas, los objetivos operacionales de cada 
unidad diddctica, los temas y subtemas, el contenido resumido de cada unidad 
did~ctica, la distribuci6n estimada del tiempo, las actividades individuales y de 
grupo o tdcnicas diddcticas, las referencias del material did~ctico y 
bibliogrifico, ia evaluaci6n del aprendizaje, ias ayudas de instrucci6n, la 
bibliograffa complementaria y un eijenplo de evaluaci6n escrita. 

" Manual del alumno para cada materia, que es la gufa de orientaci6n y consulta 
del participante, para facilitar el logro de los objetivos generales del curso, los 
objetivos especfficos de cada materia y los objetivos operacionales de las 
unidades diddcticas; es decir, el manual es ia gufa para la consecuci6n de los 
objetivos del proceso ensefianza aprendizaje. 



Manual del AlumnoCurso Superior de Presupuesto 

Este Manual del Alumno corresponde al drea de presupuesto que constituye una 

materia del primer m6dulo del Curso Superior de Gesti6n Financiera Integral, que 
forma parte del ciclo de capacitaci6n en administraci6n financiera del Estado; para 
su elaboraci6n se ha consultado toda la documentaci6n producida por el 
LAC/RFMIP, hasta la presente fecha. 
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II. INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL MANUAL 

El objetivo de este manual es servir de gufa de orientaci6n y consulta de cada 
participante, para lograr los objetivos del proceso ensefianza aprendizaje. 
Consecuentemente, se recomienda cumplir las siguientes instrucciones: 

" Leer en forma ordenada y secuencial conforme se desarrolle la materia, pues 
las unidades diddcticas siguen un orden l6gico. 

" Leer individualmente o en pequefios grupos de trabajo; por las caracterfsticas 
participativa y activa del curso, se sugiere que se lea en grupo para facilitar la 
discusi6n, el debate y la formulaci6n de conclusiones y recomendaciones, de 
acuerdo a los objetivos operacionales de cada unidad didlctica. 

" El contenido de las unidades didicticas que integran el manual no es un texto 
de la materia; estA formado por separatas de libros, documentos y, trabajos y 
experiencias directamente relacionados con los temas y subtemas; por lo tanto, 
la lectura previa a la clase expositiva o exposici6n del relator servird para una 
mejor comprensi6n y, fundamentalmente, para preparar la discusi6n, el debate 
y la formulaci6n de conclusiones y recomendaciones. 

" La entrega de las unidades didicticas se harA por partes, para procurar la mayor 
concentraci6n en cada unidad didlctica, tema o subtema y, una eficiente 
evoluci6n acumulativa de conocimientos. 

* La evaluaci6n del aprendizaje permitird establecer el grado de logro de los 
objetivos especfficos de la materia y de los objetivos operacionales de las 
unidades didicticas. Estard integrada por los siguientes componentes: 

- Participaci6n en los debates y discusiones 20% 
- Caso prictico 40% 
- Evaluaci6n escrita 40% 

TOTAL 100 %
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II1. UNIDADES DIDACTICAS 

1a UNIDAD DIDACTICA ADMINISTRACION FINANCIERA Y
 
PRESUPUESTO 1
 

Objetivo Operacional 

Procurar que los participantes conozcan y apliquen la teorfa general de sistemas 
a la concepci6n de la administraci6n ptiblica en general y del SIMAFAL en 
particular. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de explicar que la 
administraci6n pdblica es un conjunto de sistemas sustantivos, adjetivos e 
institucionales y, entre ellos, ubicar y caracterizar al SIMAFAL y especfficamente 
al presupuesto. 

Tiempo asignado: 1 hora 

1 El contenido de esta unidad did~ctica es una separata del libro titulado "APLICACION DE LA 

TEORIA GENERAL DE SISTEMAS A LA ADMINISTRACION PUBLICA ECUATORIANA"; Hugo 0. Pdrez 
Cajiao; Universidad Central del Ecuador; Quito Ecuador; Segunda Edici6n; 1982; pdginas 27 a 70. 

Ademas, el contenido de la unidad incluye la conferencia titulada "COMO MEJORAR LA 

ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA EN COLOMBIA"; Bucaramanga Colombia; 1990. 
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I. TEORIA GENERAL DE SISTEMAS 

Independientemente del esquema conceptual interdisciplinario de la administraci6n 
-en principio- se puede reconocer un enfoque sistdmico; en esta parte se aborda 
la teorfa en forma abstracta, para luego hacer las aplicaciones al tmbito de la 
Administraci6n Ptiblica. 

A. Alcance Conceptual de Sistema 

Se suele dar un alcance conceptual limitado, al andlisis o programaci6n de 
sistemas de procesamiento de datos. Sin embargo, hoy en dfa -aunque no 
siempre con todo rigor- se habla de sistemas polfticos, sistemas sociales, 
sistemas econ6micos, etc. Este hecho no es otra cosa que el estudio o la 
concepci6n de la polftica, de la economfa o de la sociedad como un sistema; es 
decir como un conjunto de componentes, que pueden ser instituciones, objetos,
hechos, etc., fntimamente rclacionados entre sf; m~s ain, componentes que se 
condicionan, y si uno de ellos se altera o su comportamiento varfa, 
inmediatamente repercu.e en los otros y en el todo o en el conjunto. 

Por otro lado, mds que un concepto formal de Teorfa General de Sistemas o de 
sistena, lo que importa es tener la idea, la imagen de su significado; y para 
interpretar fen6menos empfricos, tener estructura mental correspondiente. 

Gracias a lo que se denomina Teorta Generalde Sistemas, se han logrado avances 
significativos en algunas disciplinas y la formulaci6n de sus respectivas teorfas. 
En cuanto a la administraci6n, en algunos pafses de los denominados desarrollados 
se han hecho avances importantes, a tal punto que se pretende crear una autdntica 
Cienciade la Administraci6n, sobre la cual no exista discusi6n y que sustituya o 
complemente al movimiento de la Administraci6n Cientffica de Taylor y sus 
seguidores y ain a los enfoques de las relaciones humanas y del conductismo. En 
cambio, en nuestros pafses -como el Ecuador- dichos avances no han sido 
significativos, ni en la concepci6n te6rica o marco te6rico para el estudio de 
situaciones reales, ni tampoco en el manejo de las instituciones2 . 

Los estudios de la administraci6n se han caracterizado por encarar en forma 
aislada los diferentes componentes o elementos de una instituci6n, omitir las 
relaciones entre ellos y por no tener en cuenta una visi6n del todo o del conjunto. 
La introducci6n del concepto de sistema ha producido un cambio radical en 
tdrminos cualitativos. Este punto de vista que considera en forma conjunta 
elementos y estructura,equivale a una conceptualizaci6nsimultdnea de materia 

2Presumiblemente la forma de estudiar yencarar acciones de Reforma Administrativa adolezca de 
esta limitaci6n conceptual. 
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y forma, estados y procesos, acto y potencia, datos y programas problemas y 
soluciones, palabrasy significado, tareas y prop6sitos real y posible, metas y 
planes, stntomas y diagn6sticos, variablesy funciones, simbolos y gramutica, 
ndmeros y algoritmos, receta y plano, proposiciones y criterios de verdad, 
materiales y operaciones, personas y su red de interacci6n, cargos y 
organigramas,etc., etc. Este enfoque simultdneo ha resultadoparticularmente 
fruciffero en discipliias tan dispares como teor(a de aut6matas, f(sica de 
particulas elementales, biologta molecular, gen4tica, psicologla estructural, 
inteligencia artificial, teorfa de la informaci6t., teorta de la organizaci6n 
diagn6stico cl(nico, ingenierta del diseflo, planeamiento urbano, teorta de 
circuitos, teor(a del trdfico, sociometr~a, topologtade la programaci6n(PERT) 
y muchas otras3. 

Por lo tanto, se trata del estudio de situaciones utilizando mayor rigurosidad 
metodol6gica y cientffica; estudio de problemas y soluciones desde un punto de 
vista global, las interacciones entre sus componentes y entre dstos y el conjunto, 
asf como entre un sistema y su medio ambiente u suprasistema. 

Conceptos 

En base a las reflexiones anteriores, se pueden plantear dos conceptos que se 
consideran bdsicos para el andIisis de sistemas. 

Teorfa General de Sistemas 

Se ocupa del desarrollo de esquemas te6ricos sistematizados que nos permiten 
entender mejor las relaciones entre las diferentes partes que forman un todo o 
cualquier fen6meno empfrico, y entre este y su ambiente. 

Sobre este concepto, hay quienes no admiten la existencia de una autdntica Teorfa 
General de Sistemas, a pesar de que reconocen su importancia y utilidad y su 
proceso de elaboraci6n y prueba. Sobre este aspecto Arthur D. Hall4 hace la 
siguiente consideraci6n: Hasta aquf se han tratado los sistemas cono si por 
inducci6n implkita fueran en su fondo una especie de teorfa unificada de 
sistemas. Hasta la fecha, no existe todavta tal teorfa; sin embargo, se ha 
intentaaoformularuna, por ejemplo, por los te6ricos de los sistemas generales. 
Siempre existird una buena idea cuando se consideren tales teorlas generales, 
para estar seguros de que las clases de sistemas bajo discusi6n se entienden 

3 Frischknecht, Federico; A System of Systems; Presented at the 40th. National Meeting of the 
Operations Research Society of America; California; 1971; (traducci6n Centro Latino Americano de 
Administraci6n Mddica). 

4 Ingenierfa de Sistemas; Compaiiia Editorial Continental S.A.; M6xico 1964; p.98 . 
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claramente,y cuando se rectame la generalizaci6na sistenasde otro tipo, para
comprobarsi todas las analogtasy correspondenciasaplicadastienen validez. 

En cambio si se sigue a los bi6logos, hace veinte afios ya enunciaron la existencia 
de la Teorfa General de Sistemas5. 

Sistema 

Es un conjunto ordenado de componentes o elementos interrelacionados, 
interdependientes e interactuantes, que tienen por finalidad el logro de objetivos 
determinados en un plan. 

De las definiciones propuestas aplicadas al campo administrativo, se desprende la 
necesidad de construir esquemas administrativos te6ricos -modelos- que servirdn 
de referencia, tanto para analizar un proulema como proponer soluciones factibles 
que se acerquen a la situaci6n te6ricamente ideal. 

Por otro lado, el objeto de an~disis -la administraci6n- debe ser examinada 
simultneamente y en forma integral e integrada, en todos sus componentes bajo 
una perspectiva de conjunto. 

Clases de Sistema 

Existen algunos criterios para clasificar los sistemas; para este trabajo 
fundamentalmente interesa enunciar los siguientes: 

" Sistemas naturales y sistemas creados o hechos por el hombre. Indudablemente 
que las organizaciones o instituciones ptiblicas -Administraci6n Ptiblica
constituyen sistemas creados o hechos por el hombre 

* Considerando el ntimero y complejidad de los elementos y sus relaciones, y la 
posibilidad de predecir su comportamiento, los sistemas pueden ser simples,
complejos y muy complejos; y, deterministas y probabilistas. 

Esto pennite una clasificaci6n dicot6mica que arrojard luz sobre estos 
conceptos.6 

r Para una mayor discusi6n del tema, ver: Petr6polis, Brasil; 1973; (traducci6n libre del Portugu6s). 

6 Beer Stafford; Cibernatica yAdministraci6n; Compafiia Editorial Continental S.A.; Mxico; 1965; 
p.38. 
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Grifico No 1 
ALGUNAS CLASES DE SISTEMAS 

MUY
COMPLEJOCOMPLEJOSIMPLESISTEMA 

Distribuci6n de 
DETERMINISTA un sal6n de Computador Automatizaci6n 

mdquinas 

Control Utilidades La Compafifa 
PROBABILISTICO estadfstico de Industriales (Empresa) 

calidadu 

Sin lugar a dudas las organizaciones constituyen sistemas muy complejos y 
simultAneamente probabilfsticos. 

Otra clasificaci6n de los sistemas distingue a los cerrados de los abiertos. La 
mayorparte de los sistemas org6nicosson abiertos;esto quiere decir que hay 
un intercambio de energta con sus integrantes. Se dice que un sistema es 
cerrado, cuando no hay aportaci6no expedici6n de informaci6n, de calor o de 
materiales flsicos y por lo tanto no se verifica ningfin cambio en sus 
componentes.. .A! estudiar un sistema natural o un sistema fabricadopor el 
hombre como un sistema abierto,el intergsse debe concentrarsobre los datos 
inicialesy finales (entradasy salidas)del sistema, o los datos desde principio 
afin como debe de llamdrseles,puesto que es la transportaci6nde la energla 
a travs del sistema lo que nos permitepercibirsu trabajo.7 

Adems la caracterfstica de sistema abierto estA dada por la influencia recfproca 
del contexto o suprasistema. El comportamiento de las instituciones ptiblicas 
y su relaci6n con el medio ambiente o ecologfa, demuestra ficilmente que son 
sistemas abiertos: 

Sistemas mecdnicos o no vivientes y sistemas vivientes. Es de ficil 
comprensi6n que los organismos ptiblkcos son sistemas vivientes, puesto que su 
principal componente es el ser humano como ente individual y como miembro 
de un grupo social; y, 

7 Hall, Arthur; op. cit.; pp. 104-105. 
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Sistemas adaptables y no adaptables. Las organizaciones son sistemas 
adaptables, puesto que reaccionan o responden a cambios de contexto,
produci6ndose una nueva situaci6n del sistema frente a la reacci6n o respuesta; 
mediante el andllisis se puede establecer en el tiempo, los diferentes estados del 
sistema. 

Como consecuencia de las clasificaciones descritas, se puede afirmar que, la 
Administraci6n Pdblica considerada como un sistema, es en forma concurrente y
simultdnea un sistema; creado o hecho por el hombre, muy complejo, 
probabilfstico, abierto, viviente y adaptable. 

Lmites o Fronteras del Sistema 

Analizar, entre otras consideraciones es separar un problema o entidad en sus 
partes componentes. Uno de los principales asuntos que debe resolver el analista, 
el te6rico o el tfcnico, serdi establecer los lIfmites o fronteras del sistema que desea 
estudiar; es decir definir el sistema. Este no es un problema sencillo, por
ejemplo: suponiendo que al manejo del presupuesto del Estado, se considere como 
un autdntico sistema.8 Uno de los insumos serA el dinero o el flujo monetario 
que ingresa a la caja fiscal o tesorerfa. Los lfmites del sistema podrfan ser: 

* El momento en que se emite el tftulo de cr6dito 

* El momento en que se realiza la recaudaci6n 

" El momento que ingresa el dinero a la cuenta correspondiente en el Banco 
Central 

En el tercer caso, como alternativa podemos afirmar que ese momento pertenece 
al sistema de tesorerfa. En el segundo caso pertenece al sistema de recaudaci6n. 
En el primer caso, ese momento pertenece al sistema tributario. 

Las tres alternativas y sus interpelaciones son correctas, en la medida en la cual, 
quien hace el estudio o administra el sistema asf indique o defina. 

En una aproximaci6n preliminar se tendrfa un sistema superior: Ilamado 
financiero, dentro del cual funciona como uno de sus subsistemas el sistema de 
presupuesto y dentro de 6ste el subsistema de ingresos.9 

8Las consideraciones mAs comunes son por proceso. En todo caso el proceso es parte del sistema. 

9Aunque el dnfasis que se suele dar al sistema de presupuesto es el de egresos. 

9 
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El sistema financiero, es a la vez subsistema del sistema de Administraci6n 
Publica, dste a su vez subsistema del sistema polftico. 

En consecuencia, ia fijaci6n del lfmite del sistema depende de quienes lo estudian 
y aplican. Puede inclusive aceptarse una definici6n convencional de los lfmites 
del sistema. 

En el siguiente gr~fico se ilustran las ideas anteriores. 

GrAfico NO 2 
IDEA DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS 

_SISTEMA POLITICO 

SISTEI ADMINISTRACION PUBLICA 

SISTEMA FINANCIERO 

SISTEMA DE PRESUPUESTO 

SISTEMA DE INGRESOS 

En sfntesis, se puede hablar de sistemas y subsistemas y por lo tanto de 
administraci6n de sistemas y subsistemas. 

La Administraci6n Pdblica es un conjunto de sistemas y subsistemas que puede 
ser estudiado y analizado, y que erfrenta algunos problemas que surgen de sus 
propias caracterfsticas. 

En los sistemas no vivientes o mecdnicos, como por ejemplo una mdquina o una 
banda de rodamiento, no se plantean problemas de medio ambiente o contexto ni 
tampoco situaciones internas de su mecanismo, no previstas. 
En cambio en los sistemas adaptables, vivientes y abiertos, como la 
Administraci6n Ptiblica o cualesquiera de sus partes, las variables ex6genas, de 
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ambiente o de contexto, son diffciles de identificar, cuantificar y a veces calificar. 
Esto constituye otro de los problemas que el te6rico o el que aplica un enfoque
sistdmico debe resolver. Las variables ex6genas o de contexto son componentes 
del sistema superior. 

En general las variables y end6genas o internas que se pueden identificar con los 
insumos y la energfa que permite el sistema mantenerse en funcionamiento 
mediante la retroalimentaci6n, son perfectamente identificables y cuantificables. 

El otro problema a resolver o reconocer es el que se refiere a la denominada caja 
negra°, que se da en los sistemas hombre-mdquina1 . 

Esto quiere decir que hay sectores o partes intericres del sistema, que en la 
actualidad no pueden ser captados por el conocimiento del hombre en forma 
previsible. Por ejemplo la reacci6n o comportamiento del personal a una 
decisi6n, no se puede predecir con exactitud. Las ciencias del comportamiento, 
a pesar de sus adelantos, no facilitan predecir comportamientos exactos. 

Estos serfan algunos de los problemas a resolver o a reconocer, cuando se 
formulan, por ejemplo: premisas de planificaci6n 2 . 

B. Caracterlsticas de los Sistemas 

Todo sistema, cualquiera que sea su naturaleza, tiene tres caracterfsticas b~sicas, 
que se pueden deducir de los conceptos y reflexiones planteados anteriormente. 

Todo sistema contiene otros sistemas (subsistemas) y a la vez estA contenido en 
otros sistemas de caricter superior. Esto da como resultado, enfatizando la idea, 
una autdntica categorizaci6n de suprasistemas, sistemas y subsistemas. 
Ejemplo: un sistema de reclutamiento y selecci6n de personal, es un subsistema 
del sistema de personal o de recursos humanos; el sistema de personal es a la 
vez un subsistema del sistema administrativo; y, el sistema administraci6n es 
simultdneamente subsistema del sistema po.ftico. La imagen del sistema solar 
ayudard a comprender mejor la caracterfstica. 

'0 Concepto Ciberndtico; Hanika F. de P.; Moderna de Administraci6n; Compafifa Editora Forense; 
Rfo de Janeiro; 1968; p. 14 (traducci6n libre del Portugu6s). 

"1Los aviones modernos tienen entre sus dispositivos una "caja negra". 

12 La ejecuci6n de los planes y acciones de Reforma Administrativa enfrentan estos problemas, que 
a veces no son considerados por los responsables de su elaboraci6n. 
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Todos los componentes de un sistema, asf como sus interrelaciones, actian y 
operan orientados en funci6n de los objetivos del sistema. Se puede deducir 
que, los objetivos constituyen el factor o elemento que aglutina e integra a todas 
las partes del conjunto. En la Administraci6n Pdblica, deberdn estar claramente 
definidos los objetivos, cuya elaboraci6n no es muy sencilla, puesto que esta 
tarea colinda y se entrelaza con el nivel o el sistema polftico, cuya misi6n es 
interpretar los deseos, intereses y demandas de la sociedad, a fin de 
transformarlos en objetivos nacionales, que constituirdn el "horizonte" hacia el 
cual se canalice toda la acci6n y el esfuerzo del pafs y sus instituciones, entre 
las cuales juegan un papel determirante las de cardcter ptiblico. 

" La alteraci6n o variaci6n de una de las partes o de sus relaciones, incide en las 
demrs y en el conjunto. Sin dejar de reconocer la importancia de las otras 
caracterfsticas, dsta constituye uno de los soportes bdsicos para la construcci6n 
del modelo o matriz de andlisis administrativo, que se propone como corolario 
de este capftulo. Adems, puede constituir una concepci6n metodol6gica, que 
sustituya a los cldsicos estudios de organizaci6n y mdtodos. 

C. Principios de los Sistemas 

La integraci6n (o coherencia) y la independencia (aditividad)no son dos 
propiedadesseparadas,puesto que son los extremos de una misma propiedad 
separadas,puesto que son los extremos de una misma propiedad.Integraci6n 
e independencia son fen6menos de la calidad,pero aan no se cuenta con un 
mdtodo sensible para la medici6n de esta propiedad en una escala de 
proporcionalidad. Sin embargo, esta propiedad es de utilidad en su idea 
general. Puesto que todos los sistemas presentan cierto grado de 
integraci6n.13 

La Teorfa General de Sistemas es andloga al principio de las partes integrantes 
dentro de un todo. Por lo tanto el principio de integraci6n es vital en el concepto 
de sistemas. Los principios de integraci6n segtin Johnson, Kast y Rosenzweig son 
los siguientes"4 

" El todo es primario y las partes son secundarias 

• 	La integraci6n es la condici6n de la interrelacionalidad de las muchas partes 
dentro de una 

13 	 Hall Arthur; op. cit; p. 100. 

14 Teorfa, Integraci6n y Administraci6n de Sistemas; Editorial Limusa -Wiley, S.A.; Mdxico, 1966; 

p. 111. 

12 
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" Las partes asf constituidas forman un todo indisoluble en el cual ninguna parte
puede ser afectada sin afectar todas la otras partes 

* El papel que juegan las partes depende del prop6sito para el cual existe el todo 

• 	La naturaleza de la parte y su funci6n se derivan de su posici6n dentro del todo 
y su conducta es regulada por la relaci6n de todo a ia parte 

" El todo es cualquier sistema o complejo o configuraci6n de energfa y se 
conduce como una pieza tinica, no importante que tan compleja sea 

• 	La totalidad debe empezar como una premisa y las partes, asf como sus 
relaciones deberdn evolucionar a partir del todo. 

El todo se renueva a sf mismo constantemente a travds de un proceso de 
transposici6n; la identidad del todo y su unidad se preserva, pero las partes
cambian. Este proceso continda indefinidamente, algunas veces es planeado y
observado, en tanto que otras ocurre sin notarlo; a menudo es alentado, pero otras 
veces se le resiste. 

Una organizaci6n es un todo integrado en donde cada sistema, subsistema y
subsistema de apoyo estdn relacionados con la operaci6n total. Su estructura, por
lo tanto, es creada por cientos de sistemas arreglados en orden jerdrquico. La 
salida del mds pequefio de los sistemas resulta la variable de entrada para el 
pr6ximo sistema mayor, que a su vez proporciona la variable de entrada para un 
nivel superior. 

D. Componentes de los Sistemas 

Al proponer el concepto de sistema, se dio dnfasis en uno de los aspectos 
fundanentales: las relaciones entre las partes y entre dstas y el todo. Las partes 
componentes de cualquier sistema son las siguientes: 

Insumos 

Constituyen los componentes que ingresan (entradas) en el sistema dentro del cual 
se van transformando hasta convertirse en productos (salidas). En el caso de la 
administraci6n esos insumos serdn: personal; finanzas; materiales; decisiones bajo
el entendimiento de que la planificaci6n constituye la "racionalizaci6n de las 
decisiones"; informaci6n; etc. 
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Productos 

Son las salidas o la expresi6n material de los objetivos de los sistemas; son los 
fines y las metas del sistema. En la administraci6n los productos serdn los bienes, 
los servicios y las regulaciones que se ejercen sobre otras instituciones y el sector 
privado. 

Procesador 

Es el componente que transforma el estado original de los insumos o entradas, en 
productos o salidas. Factor bdsico del procesador serd la tecnologfa, que 
dependerd del tipo o clase de sistema. Ademds de la tecnologfa, el procesador 
estard constituido por normas; procedimientos; estructuras administrativas; etc. 
Su forma, composici6n y funcionamiento, estari en relaci6n del disefio que se 
elabore. 

Procesador
 

Es el componente que gobierna todo el sistema, al igual que el cerebro en el 
organismo humano. En la administraci6n el regulador estard constituido por los 
niveles directivos o gerenciales que establecen las "reglas del juego", por medio 
de polfticas que se instrumentan en planes, estrategias, t cticas, etc. 

Retroalimentaci6n 

Los productos de un sistema pueden constituir insumos del contexto o sistema 
superior. Mediante la retroalimentaci6n los productos inciden en el sistema 
superior, el cual genera energfa a travds de los insumos que vuelven a entrar en 
el sistema para transformarse, nuevamente, en productos o salidas. Ademds la 
retroalimentaci6n mantiene en funcionamiento al sistema. Si bien hay una 
relaci6n entre todos los componentes, en caso de que exista un desajuste o falta 
de relaci6n insumo-producto, el regulador adoptarA las decisiones o acciones 
correctivas que se implementan por medio de la retroalimentaci6n. 

Lo expuesto se podrfa sintetizar de la siguiente manera dados ciertos insumos y 
procesados en un diseflo establecido se pueden obtener determinados productos. 
Estas relaciones pueden ser identificadas en los sistemas reales que funcionan 
como tales; ejemplos: sistemas de potabilizaci6n de agua; sistemas de computaci6n 
de datos; sistemas de trasportes; y, en los modelos te6ricos, que sirven para 
entender mejor las relaciones entre las partes y entre dstas y el todo. Ejemplo: 
modelos insumo producto; modelos costo beneficio; etc. 

La inclusi6n de modelos, para el estudio, andlisis; reforma o creaci6n de un 
sistema, constituye uno de los aspectos fundamentales de la Teorfa General de 
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Sistemas, puesto que al exigir su construcci6n o elaboraci6n, la rigurosidad
metodol6gica y conceptual demanda mayor esfuerzo. 

En el gr~fico ntimero 3 se ilustran los componentes de todo sistema. 

Grfico N0 3 
COMPONENTES DE LOS SISTEMAS 

Medio Ambiente 

REGULADOR
 

M INSUMOS M 
e ,_ _ PRODUCTOS e 
d PROCESADOR ' d 

0 0 

A A 
m m 
b bi i 
e e 
n RETROALIMENTACION n 
t t 
e Medio Ambiente e 

Respecto a los componentes b~sicos de los sistemas aplicados a la administraci6n,
Ira Sharkansky ", afirma que los insumos del medio ambiente incluyen 
demanda, recursos, y apoyo u oposici6n de los ciudadanos y funcionarios de otras 

16 Administraci6n Piblica: La Polftica frente a la Burocracia; Editores Asociados, S.R.L. Mdxico; 
1971; p.15. 
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rarnas del gobierno. En el proceso de conversi6n, entre los insumcs internos 
incluye: estructuras, procedimientos, y predisposiciones y experiencias personales 
de los administradores. Entre los servicios para el medio ambiente incluye bienes 
y servicios para el pdiblico y funcionarios de otras secciones del gobierno. La 
retroalimentaci6n representa como la influencia que los servicios tienen sobre el 
medio ambiente, de modo que da forma a los insumos subsiguientes. 

En el medio ambiente incluye: usuarios o clientes; costos de los bienes y 
servicios; y, miembros del ptiblico y otros funcionarios del gobierno que 
respaldan o se oponen a las dependencias, los administradores o los programas. 

Al considerarse a la administraci6n como un sistema se estd frente a "un 
fen6meno tfpicarmente institucional, inseparablemente vinculada a la optimizaci6n 
de ia relaci6n insumo-producto, segtin criterios de eficiencia t6cnica y econ6mica 
impuestos por su propia naturaleza. Se administran empresas, patrimonios, 
fundaciones, municipios, ministerios o parroquias bajo el mismo postulado 
gendrico, reducibles a los principios generales de la producci6n: maximizar 
cualitativa y cuantitativamente un producto con unos medios dados u obtener un 
determinado producto con la mdxima economicidad de recursos"' 6 . 

Como el interds, es fundamentalmente aplicar la Teorfa General de Sistemas a la 
Administraci6n Pdblica, habrfa que distinguirla de la administraci6n privada, 
utilizando "en una u otra dosis, las caracterlsticassiguientes: 

Haberse creado como consecuenciade una decisi6n poltica, instrumentadaen 
una norma autoritaria,en lugar de crearse como las privadas, por el libre 
acuerdo de los particulares; 

Generarproductos ptilicos, esto es, demandadospor el grupo social como 
tales o aceptados como insumos necesarios para la obtenci6n de 6stos; a 
diferenciade los privados, generadospor las decisiones libres de sus gerentes 
de acuerdo a la convenienciaparticularde la entidaden cuesti6n: industrial, 
comercial,filantr6picao religiosa;y, 

Como corolariode las anterioresyal no existiren ellas la libertadde decisi6n 
propia de la esfera privada, la provisi6nde sus insumos queda condicionada 
a reglas preestablecidaspor el poder polftico,que sujetan la adquisici6n a 
procedimientosregladory uniformes tramitadospor 6rganosptiblicos ad-hoc. 
El conjunto de normas, 6rganos y procedimientos destinados a proveer de 

16 Jimdnez Nieto, Juan Ignacio, Polftica y Administraci6n, Editorial Tecnos; Madrid; 1970; p.25. 
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insumos humanos, materiales,financierosoformalesa todasy cada una de las 
1 7entidadespliblicas constituye los aqu( lamadossistema administrativos"

E. Metodologia para el Estudio del Sistema' 8 

Inicialmente se debe considerar que existen dos alternativas para el uso de la 
metodologfa"9 : creaci6n de sistemas nuevos; y reforma o adaptaci6n de sistemas 
ya en funcionamiento. 

En ambos casos la metodologfa es la misma: sin embargo, hay ciertas 
caracterfsticas particulares que se destacardn en la descripci6n de los p .aso.de la 
metodologfa, aclarando que en administraci6n -se considera- menos complejo 
aplicar la metodologfa para la creaci6n de nuevos sistemas, por la l6gica 
resistencia al cambio de los titulares de los sistemas que existen. 

Evaluaci6n de Factibilidad 

Dado un problema a solucionar o una situaci6n a crear, se realiza un examen 
preliminar a un nivel que permita detectar ventajas sobre desventajas, 
restringiendo el abanico de alternativas a un ntimero manejable. Este primer
problema, ya que en el ndmero de alternativas es infinito, se debe solucionar 
aplicando la teorfa de las decisiones y fundamentalmente el proceso decisorio, 
como conjunto de pasos que se deben cumplir antes de llegar al mismo acto de 
decidir'. Por ejemplo: para llevar adelante un programa regional de desarrollo 
desde el punto de vista institucional o administrativo hay un ndimero "n" de 
alternativas factibles; entre otras se podrfan citar las siguientes: 

" Crear una corporaci6n con funciones de coordinaci6n 

• Crear una corporaci6n con funciones de planificaci6n y coordinaci6n 

* Crear una corporaci6n con funciones de planificaci6n, coordinaci6n y ejecuci6n 

" Crear un banco de desarrollo regional 

17 Jimdnez Nieto, Juan Ignacio; op. cit; p.30. 

18 Esta metodologfa se usa generalmente para crear sistemas de comunicaci6n y transporte. Aquf 
se pretende hacer aplicaciones a la Administraci6n Pib!ica. 

19 Esta metodologfa difiere de la encuesta administrativa. 

20 Sin pretender descartar un enfoque conductista, se debe procurar mas bien un esquema racional 
reconociendo sus limitaciones. 
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* Coordinar las acciones de todos los entes que acttian en la regi6n. 

Un andlisis transversal de las alternativas, sugiere que los sistemas de 
planificaci6n y coordinaci6n -en tanto exista capacidad instalada de los mismos
serfa la mds factible desde el punto de vista del costo; esta es una de las 
alternativas; se seleccionarA la mds factible y mejor,2" luego de un andlisis 
comparativo de evaluaci6n de consecuencias y resultados de cada una. 

En el andlisis de formulaci6n y evaluaci6n de proyectos los mdtodos de costo 
beneficio son aconsejables. Sin embargo en proyectos ptiblicos de aplicaci6n 
mdltiple, estos indicadores pueden ser relativos, en funci6n de la polftica del 
gobierno. 

Modelaci6n 

Identificada o seleccionada la que se considere mejor alternativa, se procede a 
elaborar el modelo te6rico respectivo, que no es otra cosa que la abstracci6n de 
cualquier fen6meno empfrico. 

En el caso de la creaci6n de un sistema nuevo, el modelo representard lo que el 
sistema deberA ser cuando se cree. En tratdndose de la creaci6n de una entidad, 
el modelo representarA todos sus componentes y relaciones'. 

En el caso del modelo de un sistema que se quiere reformar, dste representarA 
te6ricamente lo mds aproximado a lo 6ptimo. Los modelos te6ricos se construyen 
con datos del mundo empfrico y deberdn tener todos los componentes, tales como 
insumos, productos, procesador, regulador, retroalimentaci6n, asf como las 
relaciones insumo-producto. 

El modelo responderd a ciertas relaciones como la siguiente: dados "n" insumos 
se obtendrA "n" productos. Su grado de exactitud dependerd de que si el modelo 
es probabilfstico o determinfstico. En la administraci6n fundamentalmente se 
trabajarfa con modelos probabilfsticos por cuanto se hace presente el fen6meno 
de la caja negra; sin embargo, en ciertos trabajos t6cnicos como un sistema de 
informaci6n, dependiendo de la tecnologfa del equipo, en el modelo de 
programaci6n se podrA advertir con exactitud que dados ciertos datos se obtendrd 
tal informaci6n. 

21 No necesariamente la mds tdcnica. 

22 En cierta manera el organigrama es un modelo, pero con serias limitaciones, para un enfoque 

sist6mico. 
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Para realizar un andlisis administrativo, utilizando el enfoque sistdmico se deberd 
elaborar el modelo te6rico respectivo, tanto para crear como para reformas 
institucionales o parte de elias'. 

Disefio de Implementaci6n 

En esta etapa, pueden surgir problemas secundarios pero no menos importantes,
los cuales para su soluci6n podrfan ser estudiados y resueltos utilizando la misma 
metodologfa. 

En el disefio de implementaci6n se impone una planificaci6n dintmica, puesto que 
hay que establecer momentos, secuencias, relaciones y condicionamientos 
recfprocos en las acciones que van a formar el sistema que se crea, o que deben 
ajustarse al sistema reformado. 

El disehio es el c6mo, dentro del cual caben algunas polfticas definidas y 
estrategias y t~cticas. La capacitaci6n suele ser uno de los componentes bdsicos, 
especialmente cuando responde a necesidades y objetivos concretos. 

Implementaci6n 

En el caso de nuevos sistemas, en base al modelo y disefio de implementaci6n, 
dstos comienzan a existir, pues se inicia su construcci6n u organizaci6n'. 

En el caso de sistemas existentes, 6stos inician sus reformas de acuerdo al disefio 
que tiene como marco de referencia al modelo, que en ambos casos acttia como 
tablerode control para la creaci6n o la reforma. Por lo tanto hay dos situaciones 
que se van trasladando, superponiendo y fusionando, hasta lograr una plena 
identificaci6n. 

23 Hay una diferencia substancial con la aplicaci6n de la encuesta administrativa, pues ella no se 
elabora una situaci6n 6ptima deseable que sirva de referencia para analizar. Analizar significa comparar. 

Organizaci6n se utiliza en un sentido amplio. 24 
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MODELO (MI) SISTEMA REAL (S) 

Insumos M = Insumos S 

Productos M = Productos S 

Procesador M = Procesador S 

Regulador M = Regulador S 

Informaci6n y Control 
(Retroalimentaci6n) 

Se deber, procurar que los insumos del sistema sean iguales o aproximados a los 
insumos del modelo; igual resultante seri necesario para los productos. En este 
momento, la informaci6n con fines de control resulta un factor indispensable. A 
veces puede ser necesario un reajuste del modelo, en tanto la validaci6n empfrica 
asf lo aconseje, pues el comportamiento de ciertas variables puede presentarse en 
forma diferente. Este es uno de los problemas esenciales, especialmente en el 
accionar de una Reforma Administrativa. 

Entre los insumos propios de cualquier sistema que deben implementarse se 
destacan: ' ,'Trmaci6n, material y energfa. Dichos insumos deben estar de 
acuerdo al modelo, e implementarse de acuerdo al disefio respectivo. 

Operaci6n o Funcionamiento del Sistema 

En la etapa final del paso anterior, todo estA dispuesto para iniciar el 
funcionamiento del sistema nuevo o reformado. En forma m s avanzada, un 
sistema incluird algunos medios de control, esto es, un censor, paramedir las 
salidaso caractertsticasrelacionadas,en medio para compararla medida con 
una norma y un grupo activador paraajustarlas entradas, con elfin de corregir 
las deficiencias.' 

En tratndose de la administraci6n considerada como un sistema, los subsistemas 
de informaci6n y control, constituyen los elementos que, permitir.n mantener en 
funcionamiento el sistemas de acuerdo al modelo, y en caso de que se necesario, 
tomar las decisiones correctivas, de acuerdo a lo que se conoce como 

26 Johnson, Kast y Rosenzweig: op. cit.; p.1 14. 
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retroalimentaci6n;por lo tanto la teorfa de control se integra al funcionamiento 
del sistema . 

El funcionaniento rea' del sistema, podrfa aconsejar variaciones en el modelo que
sirve de tablero de control, y el propio sistema brindard la informaci6n mfnima 
para reajustar el modelo. A pesar de que 6ste se haya elaborado considerando 
restricciones o limitaciones, como la Administraci6n Ptiblica es un sistema 
abierto, viviente y en el cual se puede presentar el problema de la caja negra, serd 
necesario sacrificar sofisticaciones cualitativas y cuantitativas, para lograr aquello 
que pragmfticamente sea factible, en el caso una reforma. En sfntesis,de la 
aplicaci6n de la Teorfa General de Sistemas a la administraci6n, presupone mayor
rigurosidad metodol6gica y conceptual, asf como una constante validaci6n 
empfrica de las situaciones que se suceden en las instituciones. Ademds brinda un 
car~cter de continuidad en el tiempo, tanto si funciona de acuerdo a lo previsto, 
como si resulta indispensable realizar reajustes o reformas. 

F. Andlisis de Sistemas de "Adentro Hacia Afunra"2 7 

El anilisis de un sistema puede encararse de dos maneras distintas siguiendo el 
m6todo de adentro o hacia afuera, es decir, comenzando por los elementos que
constituyen la mfnima parte distinguible del sistema hasta llegar a los subsistemas, 
o de 	afuera hacia adentro, lo que representa el mdtodo inverso. 

En esta oportunidad desarrollaremos la metodologfa indicada en primer t6rmino. 
En el gr~fico no. 4 se describe la metodologfa desarrollada mediante un diagrama 
de interrelaciones de tareas. 

La secuencia de actividades establecida, obedece sint~ticamente a la siguiente 
descripci6n: 

1-2 	 Elecci6n del punto de vista, nivel de observaci6n y poder resolutivo. Esta 
tarea, necesariamente debe marcar el punto de partida en el estudio de un 
sistema. Consiste fundamentalmente en determinar cutl es el punto de vista 
en el cual se situard el observador para describir el sistema, con qu6 nivel 
de profundidad efectuard la observaci6n y por tiltimo, cuiles son los medios 
y conocimientos con que cuenta para poder llevar a cabo la investigaci6n. 

25 La medici6n del mecanismo censor y la comparaci6n con el sistema real, asf como ia 
retroalimentaci6n forman parte del proceso de control. 

27 Enunciado por Roberto J.M. Cappa y Rafael A. Pastoriza en "Estudio de sistemas, desarrollo y 
aplicaci6n"; publicado en los Anales de las Octavas Jornadas de lnvestigaci6n Operativa; 1970.
Aplicado en "University Planning" de Isidoro Marn, R.J.M.Cappa y R.A. Pastoriza; presentado a "Sixth 
Internationa' Confereoce of Operation Research; Dublin; 1972. 
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Los tres puntos podrfan ser tratados en forma simultnea. 

2-3a 	 Apreciaci6n preliminar del sistema. Corresponde determinar una primera 
aproximaci6n del sistema, tratando de delimitar aproximadamente la 
frontera que lo separa del medio ambiente y al mismo tiempo hacer 
menci6n a la dimensi6n global, caracterfsticas principales, historia, etc. 

2-3b 	 Detecci6n de los objetivos del sistema. Deben quedar explicitados los 
objetivos generales y particulares, especialmente aquellos vinculados con el 
punto de vista elegido. 

2-4 	 Delimitaci6n y caracterizaci6n del medio ambiente sustancial. Esta tarea que 
debe desarrollarse en forma simultnea con las 2-3a. y 2-3b., consiste en 
englobar dentro de un elemento los aspectos esenciales del medio, que
hacen a ia subsistencia y posibilidades de desarrollo del sistema. Queda 
groseramente establecida la caja negra que representa el sistema sustancial. 

3-5a 	 Identificaci6n de elementos. Corresponde a la distinci6n y enumeraci6n de 
todos los elementos que componen el sistema, en base al nivel de 
observaci6n establecido. 

3-5b 	 Descripci6n de las caracterfsticas o propiedades principales de los 
elementos, tales como: tanafio, importancia relativa, funciones, modalidad 
de operaci6n, localizaci6n, problemas, capacidad de procesamiento y 
entradas y salidas. 

3-5c 	 Composici6n de los elementos en cuanto a recursos humanos, equipos e 
infraestructura, dinero e informaci6n. 

3-5d 	 Objeto de los elementos, o sea bdsqueda del papel que desempefia cada 
elemento en el total del sistema. 

4-6 	 Identificaci6n y caracterizaci6n del suprasistema. 

4-10 	 Aspectos complementario, el medio ambiente, clarificando los horizontes, 
restricciones y posibilidades del mismo en el mediano y largo plazo. 

5-6a 	 Relaciones jerdrquicas (formales) de los elementos o descripci6n de los 
vfnculos de mando o comunicaci6n. 

5-6b 	 Relaciones funcionales entre los elementos, teniendo en cuenta las acciones 
que realizan los mismos y los procesos en los cuales participan. 
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5-6c 	 Relaciones f(sicas entre los elementos, tales como distancia e intercambio 
de materiales. 

5-6d 	 Relaciones informales entre los elementos o verdadero modus operandidel 
sistema. 

6-7 Elaboraci6n de un esquema de funcionamiento parcial y 
diagramas operativos por clase de reiaci6n. 

un conjunto de 

7-8 Cal ificaci6n y clasificaci6n de componentes estructurales. 
corresponden a las unidades organizacionales. 

Los componentes 

7-9 Determinaci6n y clases de procesos. 

8-9 Determinaci6n de la estructura del sistema. 

9-i0a Identificaci6n de subsistemas.
 

9-1Ob Caracterfsticas de los subsistemas en funci6n del desenvolvimiento del
 
sistema. 

9-1Oc 	 Composici6n de los subsistemas: Anatomfa. 

9-10d 	 Objeto de los subsistemas: misi6n y funciones de los subsistemas 
coincidentes con los objetivos particulares del sistema (test adicional). 

10-1 la 	Verificaci6n de subsistemas. 

10-1 lb 	Caracterizaci6n de relaciones entre subsistemas. 

11-12a 	Relaciones del sistema con el medio ambiente. 

1l-12b 	Caracterizaci6n del sistema o descripci6n por lo que efectivamente 
realiza, las necesidades que satisface y la forma en que opera. 

11-12c Relaciones del sistema con el suprasistema. 

12-13a Comportamiento del sistema por proceso; transformaci6n de los insumos 
en productos. 

12-13b 	 Modelo conceptual del sistema, que interpretando el comportaniento y 
estructura del sistema y sus subsistemas, al realizar procesos, constituya 
una herramienta apta para el diagn6stico y el pron6stico del mismo en 
funci6n de posibles cambios parciales. 
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13-14 Descripci6n integral del sistema. 

La metodologfa descrita por los citados autores y planteada en forma resumida en 
este trabajo reafirma y pone de relieve la objetividad que puede tener el andlisis 
administrativo utilizando el enfoque sistdmico, que se propone especialmente en 
la parte final de este capftulo y b~sicamente en el Capftulo III. 

G. Amplitud de las Areas De Aplicaci6n y Ventajas 

La Teorta Generalde Sistemas y el concepto de sistemas, se aplican o se pueden 
aplicar en todos los campos cientfficos, entre los cuales nos interesa el campo de 
las ciencias sociales. Igualmente se aplica para elaborar desarrollos te6ricos y 
tdcnicos de cualquier disciplina y para lograr una visi6n interdisciplinaria de un 
hecho, objeto o situaci6n, etc.28. 

Como se anot6 en el apartado anterior, puede ser considerada toda una gama o 
categorizaci6n de sistemas. Para este trabajo el nivel b~sico de andlisis serA el 
sistema de Administraci6n Ptiblica, dentro de su ecologfa o contexto que tiene 
dimensi6n econ6mica, polftica y socio-cultural, que a la vez pueden ser 
considerados como sister-'as superiores o suprasistemas del sistema Administraci6n 
Ptiblica. 

En el siguiente grdfico (n( 5) se pretende ubicar a la Administraci6n dentro de su 
contexto o conjunto de sistemas superiores. 

Ubicada la Administraci6n Ptiblica como el nivel bdsico de andlisis, esta pasarfa 
a constituir el sistema superior de todo el conjunto de sistemas o subsistemas que 
lo forman. Para ello pueden plantearse algunas alternativas. 

Sistemas por Niveles de Gobierno y Administraci6n 

" Sistema central
 
" Sistema regional
 
• Sistema provincial
 
" Sistema municipal
 

28 La administraci6n podrfa ser considerada en los tres campos. 
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Sistemas por el Grado de Descentralizaci6n v Autonomfa 

* Sistema centralizado
 
" Sistema desconcentrado29
 

" Sistema adscrito
 
" Sistema descentralizado 3
 

" Sistema aut6nomo
 

Sistemas por los Camnos de Actividad Econ6mico Social 

* Sistemas productivos 
* Sistemas de infraestructura econ6mica 
" Sistemas de infraestructura social 
" Otros sistemas, tales como comercio, integraci6n, etc. 

Sistemas por la Naturaleza de las Actividades 

" Operativos
 
" Administrativos
 
" Auxiliares
 

Las posibilidades de ir desagregando o combinando sistemas y subsistemas, es tan 
amplia, que un nivel mfnimo aceptable de sistemas serfan, por ejemplo: el 
funcionario como ser humano, un acto administrativo, etc."1 . Si se pretendiese 
hacer un andlisis completo serfa necesario utilizar todos los campos de aplicaci6n 
indicados, estableciendo sus relaciones y desagregando en subsistemas. Esta serfa 
una de las hip6tesis de este trabajo, que se pretenderd probar mediante el uso de 
una matriz de anlisis administrativo. 

Como ejemplo a continuaci6n se presenta un esquema de relaciones combinadas 
entre dos afternativas32 . 

En este caso, tanto la regi6n como el sector pueden ser considerados como 
sistemas. La relaci6n X1 incide en el comportamiento de los demds componentes 
y sus relaciones representadas con X2. Es decir todo est, relacionadocon todo. 

29 Se interpreta como delegaci6n de autoridad en raz6n geogr.fica. 

30 Entre descentralizado y aut6nomo se podrfa ubicar el autdrquico. 

3, El ser humano serfa -si queremos desagreg_ r uno de los ejemplos- un hermoso conjunto de 
sistemas, sangufneo, nervioso, muscular, etc. 

32 Se pueden elaborar todas las combinaciones posibles, utilizando la misma estructura conceptual. 
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Grdico N' 6 
CUADRO DE RELACIONES ENTRE DOS SISTEMAS 

ISTEMA INFRA-

STRUCTURA SEGURIDAD EDUCACION SALUD
 

SISTEMA SOCIAL SOCIAL
 
[REGIONAL 

REGION 1 X, X2 X2 

REGION 2 X2 

REGION 3 X2 

Considerando el tftulo de este tema, la aplicaci6n serfa de administraci6n regional, 
que podrfa ser por planes, programas y proyectos, antes que -en sentido 
tradicional- administraci6n de una entidad u organismo que debe cumplir 
funciones. En este caso pasa a un segundo piano el aspecto formal 
organizacional; lo bAsico es el logro de objetivos, de productos regionales. Este 
enfoque caerfa deatro de lo que se podrfa denominar administraci6n aplicada y 
administraci6n por objetivos o resultados. 

Para una regi6n se podrfa elaborar una matriz institucional, no en el sentido de 
actividades que debe cumplir, sino en funci6n a los objetivos y metas que debe 
lograr en forma directa y el aporte al logro de objetivos y metas de otras 
instituciones. Una orientaci6n como la propuesta, exige una concepci6n 
planificada o programaci6n integral, que incluya tanto lo tfpicamente 
administrativo como operativo33 . En otras palabras los planes, programas y 
proyectos de contenido econ6mico y tdcnicol, se complementarfan y 
condicionarfan con una adecuada planificaci6n administrativa, o instrumentaci6n 
de su ejecuci6n. 

A veces ia planificaci6n ortodoxa suele omitir consideraciones de ejecuci6n o 
adininistraci6n 35 . Medicr..'e el ejemplo se puede advertir la gran flexibilidad en 
la aplicaci6n de la Teorfa General de Sistemas, asf como sus ventajas. 

a Suele denominarse tambidn adjetivo y sustantivo, respectivamente. 

14 Tcnico en el sentido comn que entiende la burocracia, ya que Ioadministrativo tambi6n es 
t6cnico. 

36 A pr6posito administraci6n como equivalente aejecuci6n. Un concepto amplio de administraci6n 
incluye a la planificaci6n. Por lo tanto, no es un problema puramente semantico. 

j
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H. Administraci6n Publica como un Conjunto de Sistemas 

Si a la Administraci6n Piblica se le considera como un conjunto de sistemas, el 
primer problema que se plantea es el de determinar cu~ntos y cu~Jes son 6stos. 

En cualquier instituci6n es fdcil identificar dos grandes grupos de actividades, 
aquellas denominadas actividades-fin y aquellas denominadas actividades-medio. 
Las primeras tienen relaci6n directa con los objetivos que debe cumplir la 
instituci6n; a dstos se les va a denominar sistemas operativos. 

Para que las actividades-fin se puedan realizar, es indispensable el funcionamiento 
de las denominadas actividades-medio, que tienen por objetivo coadyuvar, facilitir 
y apoyar la realizaci6n de las actividades-fin. Por lo tanto, las actividades-medio 
no tienen objetivos directa-mente relacionados con las metas de la instituci6n; sin 
embargo, su logro depende del funcionamiento integral de las dos actividades. 
Convencionalmente, dentro de un enfoque de sistemas, a las actividades-medio las 
clasificarfamos como sistemas administrativos propiamente dichos y sistemas 
auxiliares. 

Consecuentemente la Administraci6n Ptiblica como un todo, no serfa otra cosa que 
el conjunto de sistemas operativos, administrativos y auxiliares. 

Los administradores de todo nivel, desde el Presidente de ia Reptiblica, hasta el 
jefe o supervisor del mds bajo nivel, no serd otra cosa que un administrador o 
gerente de los sistemas anotados anteriormente. Por ello es inenester que no 
solamente se dedique a los sistemas operativos, sino que en un concepto de 
integraci6n, debe poner igua cuidado en los sistemas administrativos y auxiliares; 
muchas veces el fracaso de los primeros dependen del nivel de eficiencia o 
deficiencia de los segundos. 

Una observaci6n empfrica preliminar de algunas instituciones ecuatorianas, 
,permite concluir que, se les ha dado m s importancia a los sistemas operativos 

y menos importancia o importancia secundaria a los administrativos y auxiliares. 
Si se realizasen investigaciones respecto a la estructura real de poder y a los 
procesos decisorios, se podrfa deducir que los principales centros de decisi6n 
estAn en los sistemas administrativos y auxiliares. Por ejemplo: cuando se 
presentan serias crisis de financianiento, reducciones drdsticas de los 

36 Tal el caso del Plan de Integraci6n y Desarrollo, en el cual no se indica los reajustes 
administrativos que en su conjunto se deben realizar, como precondici6n o condici6n para la real 
ej,:cuci6n de dicho Plan. En otros casos se observa, que se proponen reformas parciales que 
indudablemente incidiran en el conjunto. Se debe tener un concepto global, aunque su implementaci6n 
sea gradual, en funci6n de la polftica de gobierno y sus prioridades. 
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presupuestos, y por lo tanto los frecuentes recortes, se puede concluir que este 
sistema es el que rige el comportamiento de los demds. 

Como conclusi6n se puede sacar entonces, que no existen partes ni mds ni menos 
importantes para una instituci6n. Todas tienen su importancia relativa, ya que su 
funcionamiento estA condicionando el funcionamiento de otras de las partes 
interrelacionadas; por supuesto si se aplica en forma estricta ia esencia conceptual 
de sistema. 

Sistemas Operativos 

Los sistemas operativos, en una primera categorfa de andlisis serfan el sistema 
productivo; el sistema de infraestructura; y, el sistema social. Estos 
corresponderfan a los mismos sectores que establece el Plan Integral de 
Transformaci6n y Desarrollo. 

Estos a su vez, se podrfan desagregar en subsistemas y se tendrfa la siguiente 
clasificaci6n: 

Productivos 

" Sistema agropecuario y forestal
 
" Sistema pesquero
 
" Sistema de geologfa y minerfa
 
" Sistema de hidrocarburos
 
" Sistema industrial
 
" Sistema de artesanfa y pequefia industria
 
" Sistema de turismo
 

Infraestructura 

" Sistema de ferrocarriles 
* Sistema de transporte acutico y automotor 
• Sistema de transporte a6reo
 
" Sistema de telecomunicaciones y correos
 
* Sistema de energfa eldctrica
 
" Sistema de urbanismo
 
* Sistema de vivienda 
* Sistema de agua potable y alcantarillado
 
" Sistema de meteorologfa e hidrologfa
 

Sociales 

* Sistema de recursos humanos 
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* Sistema de educaci6n
 
" Sistema de salud
 

Otros Sistemas Operativos 

De acuerdo a los fines del gobierno se podrfan identificar los siguientes sistemas 
operativos adicionales: sistema de reforma agraria; y, sistema de colonizaci6n. 

Ademds se tendrfa el sistema de comercio exterior e integraci6n, el sistema de 
movilizaci6n para la participaci6n social y el sistema cientffico y tecnol6gico. 

Los sistemas indicados corresponden a lo que se ha dado en Ilamar fines de un 
Estado productor, participacionista. 

Sin embargo, el Estado como tal tiene que cumplir otros fines, que corresponden 
a lo que suele denominarse Estado tradicional; tales como: gobierno y policfa; 
justicia; relaciones exteriores y defensa nacional. Si 6stos se aceptan como fines, 
es factible determinar que existen otros sistemas operativos como los siguientes: 
sistema de policfa y orden interno; sistema judicial; de relaciones exteriores, 
dentro del cual podrfa estar el subsistema de cooperaci6n t6cnica internacional; y, 
sistema de defensa nacional, dentro del cual se podrfan identificar tres 
subsistemas: Ej6rcito; Marina; y, Aviaci6n. 

Todos los sistemas anotados, cuantificados los productos o las metas. La 
indicaci6n de los montos de inversi6n dentro de cada uno de los sistema, 
constituye solamente uno de los insumos, a veces sobrevalorado; esto es muy 
importante al igual que los insumos materiales o los insumos de personal. 

Consecuentemente, en la idea de sistema deben indicarse para cada uno de ellos, 
las metas o productos, en valores absolutos o relativos. De lo contrario se puede 
caer en la forma tradicional de administraci6n que sefiala simplemente las 
funciones y objetivos de carlcter muy general de cada instituci6n y no las metas 
espec(ficas, que indudablemente exigen un nivel pormenorizado de planificaci6n, 
en este caso operativa, que unida a la planificaci6n administrativa y de los 
sistemas auxiliares, darfa como resultante una aut6ntica planificaci6n integrada. 

La administraci6n de estos sistemas, se podrfa Ilevar a cabo atrav6s de los tfpicos 
elementos del proceso administrativo, que como se indic6 en el Capftulo I, pueden 
ser considerados como subsistemas del sistema administraci6n. Estos son: 
planificaci6n; organizaci6n, dircrci6n de la ejecuci6n o gesti6n; control; y, 
coordinaci6n. En los siguientes grficos se indican las formas de administraci6n 
de los sistemas bAsicos y subsistemas operativos correspondientes, en los cuales 
se advierte el nfasis en las relaciones de sus diferentes partes (ver grlficos 7 y 
8). 
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Grdfico NO 7 

ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS
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X
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X= Relacibn que incide en los aemas componentes y en el conjunto. 
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Grffico NO 8 

ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS
 
OPERATIVOS PRODUCTIVOS
 

O PER A TIV O S 

PROCESO 
AGROP.Y PESQUE GEO,Y HIDRO. INDUS- ARTE. URISMO 

ADMINITRATIVO OREST. MINAS TRIAL PEQ.IND, 

PLANIFICACION +
 

ORGAN IZACION X
 

DIRECCION DE LA 
EJECUCION(GESTION)
 

CONTROL 

COORDINACION 

X= Relacion que incide en los demas componentes y en el conjunto. 
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Sistemas Administrativos 

Como se indic6 anteriormente, las actividades-medio dentro de un enfoque de 
sistemas corresponderfan a los sistemas administrativos y auxiliares. Con esta 
concepci6n, serfan fundamentalmente los insumos o entradas que permiten que 
funcione el sistema Administraci6n Ptiblica. 

Por lo tanto, el recurso humano o personal, el recurso financiero, el recurso 
material, el recurso organizacional y el de procedimientos y mdtodos, 
conjuntamente con el sistema que permita planificar los insumos, entendidndose 
como planificaci6n la racionalizaci6n de las decisiones con miras al eficiente uso 
de los recursos disponibles, darfa como resultado la planificaci6n administrativa 
en un sentido estricto, que conjuntamente con la planificaci6n de los sistemas 
auxiliares y operativos se obtendrfa una planificaci6n integralP. 

Consecuentemente los sistemas administrativos serfan los siguientes: 

" Sistema de planificaci6n 

" Sistema financiero 
" Sistema de recursos humanos o personal 

" Sistema de materiales 

" Sistema de organizaci6n, procedimientos y m6todos 

Como en el caso de los sistemas operativos, los sistemas administrativos podrfan 
desagregarse en subsistemas. Ejemplo, el sistema de personal podrfa desagregarse 
en los siguientes subsistemas: reclutamiento; selecci6n; clasificaci6n y evaluaci6n 
de cargos; y, capacitaci6n. 

El sistema de planificaci6n, podrfa desagregarse en subsistemas de largo; 
mediano, y corto plazo; este tiltimo que podrfa ser un plan anual operativo del 
gobierno, podrfa desagregarse en los siguientes componentes: subsistemas de 
presupuesto econ6mico nacional; subsistema de presupuesto general del Estado; 
subsistemas de presupuesto monetario financiero; subsistema de presupucsto de 
comercio exterior; subsistema de programas y proyectos regionaes; subsistemas 
de programas y proyectos sectoriales; subsistema de programa de recursos 
humanos; y, subsistema de programa de polftica econ6mica". Administrando con 

3 Los sistemas auxiliares de informaci6n y control, pueden estar incluidos dentro de la planificaci6n 

administrativa, por cuanto la informaci6n y el control forman parte de la administraci6n. 

38 Naciones Unidas; Aspectos Administrativos de la Planificaci6n; Documentos de un Semitiario, 

New York; 1968;pp. 350.390. 
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un enfoque de sistemas, resultarfa f~cil el logro de la coordinaci6n de las polfticas 
y decisiones de corto plazo. 

Todos los sistemas administrativos, como se ejemplific6 pueden ser desagregados 
en subsistemas, y administrados a travs de los diferentes componentes de la 
administraci6n, considerados como un conjunto de funciones, procesos o sistemas. 
En los siguientes cuadros se establecen las relaciones entre los componentes de 
cada uno de los sistema y su forma de administraci6n (ver gr~ficos 9 y 10). 

Sistemas Auxiliares 

Entre las actividades-medio, hay algunas, que si bien pueden ser consideradas 
insumos, tienen caracterfsticas muy diferentes, tanto en el manejo de recursos39, 
como en la obtenci6n de metas. Sin embargo, estas actividades permiten 
mantener en funcionamiento el sistema; estos serfan los sistemas auxiliares: 

* Sistema de informaci6n y estadfstica 
* Sistema de control y auditorfa 

AdemAs, con la flexibilidad que tiene el enfoque planteado, dentro de los sistemas 
auxiliares se podrfan incluir otros. Esto depende de quien realice el andJisis 
administrativo; en este trabajo se consideran los fundamentales. Ejemplos de otros 
sistemas podrfan ser: el sistema legal; el sistema de relaciones ptiblicas, etc. 

Al igual que los anteriores los sistemas auxiliares, pueden ser desagregados en 
subsistemas. Asf se tiene que dentro del sistema informaci6n y estadfstica, se 
encontrarfan los siguientes subsistemas: subsistema de recopilaci6n de datos; 
subsistema de procesamiento de datos; subsistema de andlisis de datos; y, 
subsistema de publicaci6n y difusi6n de la informaci6n. 

Dentro del sistema de control y auditorfa podrfan citarse a manera de ejemplo los 
siguientes subsistemas desagregados: contabilidad; evaluaci6n y control de gesti6n 
o resultados; auditorfa previa; y, fiscalizaci6n '. 

Siguiendo las misma estructura conceptual aplicada a los sistemas operativos y 
administrativos, los auxiliares pueden ser objeto de administraci6n por medio de 
los componentes de la Teorfa Administrativa. En los siguientes cuadros se pueden 

Aunque la informaci6n es un importante recurso, en el esquema propuesto se le da un 

tratamiento diferente al de sistema administrativo. 

40 El concepto de contabilidad se refiere al principal instrumento de gerencia para la toma de 
decisiones; y, de auditorfa y fiscalizaci6n a Ioque es eficiencia, y no simple trimite burocritico y legal. 
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Grdfico N' 9 

ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
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=X Relacion que incide en los demas componentes y en el conjunto. 
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Gr ifico NO 10
 

ADMINISTRACION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
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N OTA: Iguales cuadros se pueden elaborar para los dem.s sistemas 

administrativos. La desgregacion en subsistemas, conservando 

la misma estructua conceptual, puede ir hasta detalle. 

La integraci~n tambi(n se debe dar en el proceso. Ejemplo: 
la organizacior del subsistema de capacltaci6n debe estar 
Integrada al sistema de personal y 5sta con la organiza

ci6n de los sistemas administrativos. 
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observar las relaciones entre las diferentes partes que forman cada sistema y su 
forma de administrar (vet grdficos 11 y 12). 

I. Administraci6n de Sistemas 

Con los antecedentes de este capftulo, y sobre la hip6tesis, que es factible aplicar 
la Teorfa General de Sistemas a la administraci6n, tanto en su anilisis como en 
su conducci6n, a continuaci6a se presenta la consolidaci6n de los sistemas 
administrativos; auxiliares; y, operativos de la Administraci6n Nblica 
Ecuatoriana. Se puede notar que amanera de insumos se presentan ios sistemas 
administrativos y auxiliares y a manera de productos los sistemas operativos. 

Por otro lado, se pretende diferenciar los sistemas operativos que corresponden 
al tipo de actividades en que la Adininistraci6n Ptiblica no comparte con el sector 
privado, de aqudllas en las cuales se unen los esfuerzos con los del sector privado, 
dentro de una situaci6n de economfa mixta. 

La tendencia a una mayor participaci6n de la Administraci6n Pdiblica, dependerd 
del sistema polftico en el cual funciona. Por ejemplo, una participaci6n mfnima 
del sector privado harfa pensar en un sistema socialista; una participaci6n mfnima 
de los organismos Ddblicos hark, pensar en un sistema liberal. En ambos casos la 
estructura conceptual para el andlisis, deberd ser la misma. Si se quiere, el 
siguiente cuadro es un modelo para concebir lo que es la Administraci6n Ptiblica 
en su conjunto. Si soporta el andlisis para cualquier caso, este modelo puede ser 
aplicado a cualquier Administraci6n Ptiblica dentro de cualquier sistema polftico. 
Por lo tanto, ia hip6tesis, en principio, queda demostrada. 

En el grdfico 13 se pretende demostrar grdficamente cada uno de los sistemas y 
su interrelaci6n. El procesamiento de insumos para el logro de productos -fines 
del gobierno- se realizard dentro de un determinado procesador que se disefie 
para la Administraci6n Pdblica, determindndose para cada caso el nicleo 
gobernante. Ejemplo, en el sistema de planificaci6n serd la Junta Nacional de 
Planificaci6n; en el subsistema presupuesto dentro del sistema financiero serA la 
Oficina Nacional de Presupuesto; en el subsistema de agua potable y alcantarillado 
dentro del sistema infraestructura, el nticleo gobernante seri el Instituto 
Ecuatoriano de Obras Sanitarias. Consecuentemente, para cada caso se debe 
identificar cudl es el ndcleo institucional que gobierna el sistema. Ademds, se 
identificardn los flujos de informaci6n v decisi6n (energfa) que mantienen en 
funcionamiento el sistema. 

Esta forma de pensar, indudablemente que contrarresta el viejo esquema 
estructuralista, organigram~tico, de pensar que las reformas se realizan por la 
simple alteraci6n de los grificos de organizaci6n, que no han perdido vigencia, 
pero que como instrumentos de andlisis son apenas auxiliares de este nuevo 
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Grfico N0 11 

ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS AUXILIARES 
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Grffico N° 12 

ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS AUXILIARES
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GRAFICO 11.13 
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enfoque de sistemas. 

J. Modelo de AnfilisisAdministrativo 

La hip6tesis quedarg demostrada en tanto es factible elaborar un modelo de 
andlisis administrativo, en el cual es fdcil advertir las relaciones y su influencia 
en las demds partes del sistema y en su conjunto. Por ejemplo, sea la relaci6n 
planificaci6n personal X1, su alteraci6n incidird en todos los demds componentes 
del sistema Y2. Sea la relaci6n organizaci6n sistema productivo Y1, su alteraci6n 
influird en los demds componentes Y2, tanto del proceso como de los otros 
sistemas (ver grifico 14). 

Por lo tanto, el andlisis administrativo, tiene que ser necesariamente 
interdisciplinario, romper ia idea de compartimientosestancosy desechar la vieja 
idea de que una parte es mds importante que otras. 

En consecuencia, para el andlisis administrativo se necesitan generalistas de la 
administraci6n y especialistas en cada una de sus dreas de aplicaci6n, y ademds 
especialistas en los diferentes sistemas auxiliares y operativos. Se enfatiza 
entonces que el problema de la reforma de la Administraci6n Pdblica no es de 
propiedad exclusiva de unos cuantos expertos en reforma, sino que es, se formula 
y se hace por parte de toda ]a burocracia pdblica como cuerpo social. 

K. Matriz de Anlisis Administrativo 

Si el modelo propuesto anteriormente, se puede aplicar a cualquier sistema o 
instituci6n, el mismo se transforma en una autdntica matriz para realizar andlisis 
administrativos. Inicialmente esta matriz, fundamentalmente de relaciones entre 
las diferentes partes, se puede calificar de cualitativa. 

Aceptando las limitaciones pertinentes, se podrfan poner valores convencionales, 
en cuya alteraci6n se puede ver la incidencia en el todo. Es un cuadro de doble 
entrada, donde la variaci6n de una de sus partes incidirA en el total. Todo 
dependerd de discutir el valor asignado a cada una de las partes. En el grdfico no. 
15, se ilustra lo indicado y ratifica todas las afirmaciones realizadas. 

Este serfa un intento preliminar,, de pasar de una matriz cualitativa a una matriz 
cuantitativa. Para ello se requerirdn algunos desarrollos matemiticos, que pueden 
elaborarse en el futuro. Por ahora, el artificio del grdfico 15, no representa la 
esencia conceptua! de relaciones, puesto que el sistema no es suma de partes sino 
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Grifico N0 14 
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Grdfico N° 15 
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5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

b 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

55 

55 

COORDINACION 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

TOTAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 275 

Supongamos quo la dlreccidri de la ejecucl6n del sistema 
operativo P, disminuye a 1. Inmediatamente la adminlstraci6n 

del sistema P, dismlnuye a 21, la direcci!n de la ejecucln 

de todos los sistemas dlsminuye a 51; y el total a 271. 
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funcionalidad x=f (y)41 . Sin embargo, la consistencia de la inatriz fue probada 
en un trabajo de Seminario para crear la Corporaci6n de Desatrollo de Santa Cruz 
de la Sierra en Bolivia ". 

L. 	Planificaci6n Dinmica de la Administraci6n 

Utilizando la matriz de angJisis administrativo, como punto de referencia b~sico 
para planificar una reforma o crear una instituci6n, es factible para un ndimero "n" 
de 	 ahios elaborar una planificaci6n din~mica cuyas caracter(sticas serfan las 
siguientes: 

1. 	 Se supone que n=5, expresa el mimero de afios y el nivel 6ptimo de 
eficiencia de cada una de las partes. 

2. 	 Se evahia cada una de las partes entre los valores 0 y 5. Por ejemplo, una de 
las partes podrfa tener un valor 5, en este caso Jo dnico que habrfa que hacer 
es mantener ese nivel 6ptimo. Si una de las partes tiene u.n valor 2 se deber~m 
realizar todas las acciones para procurar que, en el niimero de afios "1nf 
alcance el nivel 6ptimo de eficiencia. 

3. 	 Adem s de establecidas las relaciones, se podrfa mediante un gr~fico de Gantt 
y un grifico PERT, establecer las secuencias de las diferentes acciones de 
reforma o creaci6n de una instituci6n, elaborando el "camino crftico", 
formado por aquellas reformas o acciones que necesitan mayor control y 
cuidado, y cuyo retraso incidirdl en el factor tiempo y en el logro de las 
metas. Por ejemplo, si a una instituci6n se le encarga la tarea de formulaci6n 
y evaluaci6n de proyectos, y no cuenta con personal especializado, lo primero 
que deberd abordarse serd la contrataci6n y capacitaci6n del personal. Por lo 
tanto hay un orden de precedencia de las acciones, a las cuales se les asigna 
un 	valor; su realizaci6n en el tiempo dependerd de los plazos establecidos. 

Esta planificaci6n dindmica, en cuanto a su estructura, ejecuci6n y control se 
podrfa auxiliar en un sistema de procesamiento de datos. Por lo tanto, ]a 
administraci6n y su refcrma puede recibir este tratarniento y perfectamente 
manejarse con el auxilio de la computaci6n de datos. 

Esta forma de planificaci6n difiere de la tradicional en materia administrativa 
y aplica el concepto de sistema, exige la elaboraci6n de una matriz y un 

41 Ese aspecto fue discutido con el tradista Juan Ignacio Jimdnez Nieto, quien hizo la observaci6n 
que se presenta. 

42 Curso Nacional de Administraci6n de Organismos Regionales de Desarrollo; Pdrez Cajiao, Hugo; 
Director del Seminario Final; 22 de abril-7 de mayo; 1971; CICAP-OEA; (mimeografiado). 
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programa de secuencias y acciones, con fines de control y evaluaci6n y los 
ajustes que se juzguen pertinentes. 

En el ndmero "n" de afios se procurard que todos los valores hayan adquirido 
un mximo de 5 que es un nivel 6ptimo propuesto en el ejemplo; y, 

4. 	 Se puede reconocer algunas limitaciones que podrfan surgir de la propia 
naturaleza de la Administraci6n Ptiblica, considerada como un sistema 
abierto, dindmico y en el cual existe la caja negra. Entre otras limitaciones 
se podrfan anotar la: siguientes: 

a. 	 Para el andlisis se deben definir los lfmites del sistema y reconocer 
aquellas variables ex6genas que forman parte del sistema superior, por 
ejemplo del sis.ema polftico, que no se van a considerar en el andlisis o 
si se les reconoce, evaluar la incidencia en el funcionarniento del sistema. 

b. 	 No se puede trabajar con modelos determinfsticos, sino con modelos 
probabilfsticos, debido a que no es factible ponderar con exactitud el 
comportamiento de ciertos componentes del sistema, como personal. 

c. 	 Cierto grado e subjetividad al asignar un valor al estado actual de una de 
las partes. 

d. 	 Carencia de informaci6n, y en muchos casos limitaciones en la 
capacitaci6n de las personas que manejan el andlisis administrativo. 

e. 	 Falta de vici6n interdisciplinaria de lo que es la administraci6n, tanto en 
teorfa como ei, la prdctica, que se puede demostrar por la falta de 
coordinaci6n entre las dependencias de una misma instituci6n, y entre dsta 
y otras de la Administraci6n Pdblica. 

Ademds, cabe destacar que con este enfoque no interesa mucho lo que una unidad 
org6nica debe hacer o cumplir, sino fundamentalmente cud] es el producto que 
genera en funci6n de la totalidad del sistema. 

El andlisis podrfa complementarse introduciendo dentro del esquema descrito, el 
concepto espacial o regional, provincial y municipal, combinado con la estructura 
b6sica constituida por los sectores transformados en sistemas operativos. 

M. 	 Sintesis 

En este capftulo se ha procurado resumir los principales conceptos introducidos 
en el andIisis administrativo, en base al enfoque de sistemas. Ademds se ha 
brindado especial importancia a los aspectos metodol6gicos, ya que dstos 
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constituyen el cimiento te6rico para demostrar la hip6tesis del trabajo, elaborar 
el modelo o matriz de andisis administrativo y aplicar a la Administraci6n 
Ptiblica. 

Se utiliza con bastante amplitud el concepto de Admin'straci6n Ptiblica, evitando 
la de Sector Pdiblico que puede llevar a equfvocos, puesto que generalmente tiene 
una connotaci6n econ6mica y fiscal. 

Para un mejor desarrollo de varios temas, se incluyen ejemplos que se espera 
ayuden a clarificar los postulados te6ricos y sus aplicaciones prncticas. a fin de 
facilitar la elaboraci6n del Capftulo III, en el cual se entra en forma directa al uso 
del modelo o matriz de andlisis administrativo, tomando como referencia la 
informaci6n del Plan Integral de Transformaci6n y Desarrollo 1973/77, para 
proponer el mejoramiento de la Administraci6n Ptiblica en base del enfoque de 
sistemas. 

Por otro lado, para robustecer los planteamientos te6ricos, se han incorporado las 
partes sustanciales de la investigaci6n bibliogr~fica realizada, en especial en los 
aspectos mretodol6gicos para el andlisis de sistemas y en la definici6n de la 
Administraci6n Ptiblica como sistema, y como tal, ]a identificaci6n de sus 
principales componentes. 

Finalmente se destacan las limitaciones que se pueden presentar, en el uso de la 
metodologfa y el modelo o matriz propuestos en este capftulo, en el cual se espera 
haber demostrado la hip6tesis del trabajo. 
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28 UNIDAD DIDACTICA: POLITICAS ECON6MICA Y FISCAL Y
 
PRESUPUESTO 1
 

Objetivo operacional 

Procurar que los participantes comprendan el contenido y la importancia del 
proceso decisorio en la formulaci6n de la polftica econ6mica y de la polftica 
fiscal, a fin de establecer el potencial instrumental del presupuesto del sector 
ptblico. 

Por lo tanto, los participantes estardn en condiciones de explicar el significado de 
la po!tIca pfiblica, como orientadora de la acci6n del Estado, hacia el logro de los 
objetivos y metas de desarrollo econ6mico y social, mediante el funcionamiento 
de instrumentos de gobierno, planificaci6n y administraci6n, como es el 
presupuesto del sector pdiblico. 

Tiempo asignado: I hora 

El contenido de esta unidad didActica es una separata del texto titulado "INTRODUCCION AL 
SISTEMA DE GESTION FINANCIERA (SIGEF) Y AL SISTEMA DE AUDITORIA INTEGRAL (SA)"; 
LAC/RFMIP; Quito Ecuador; enero de 1991; p~ginas 84 a 94. 
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SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO 

A. Introducci6n 

La Administraci6n del Estado implica el manejo de una gama compleja de 
recursos, entre los que cabe mencionar a los humanos, tecnol6gicos, materiales 
y financieros. 

Consecuentemente, todo ejecutivo o administrador cualquiera que sea su jerarqufa 
o nivel, es responsable directo de la eficiente y adecuada utilizaci6n de los escasos 
recursos, frente al aumento de necesidades que se expresan en una mejor y mayor 
calidad y cantidad de bienes y servicios p6blicos. 

Con este esquema conceptual, la gesti6n del subsistema presupuestario concierne 
a toda la burocracia piblica; no obstante, en la administraci6n ptiblica se han 
creado una serie de instituciones y dependencias, que tienen mayor 
responsabilidad. 

La administraci6n financiera pdblica, estA integrada por los subsistemas de 
presupuesto, tesorerfa o administraci6n de caja, deuda ptiblica y contabilidad... 
Por lo tanto, al subsistema presupuestario no se le puede concebir en forma 
aislada... Sin embargo, desde el punto de vista de la planificaci6n, el presupuesto 
tambi6n es parte de 6sta. Los dos enfoques conceptuales son vdlidos y por ello, 
al presupuesto se le considerar equidistante y vinculador de la planificaci6n y de 
la administrac:.6n financiera; es decir, simultdnea y concurrentemente formando 
parte y vinculando a los dos sistemas. 

En este esquema, al presupuesto se le puede considerar como instrumento de 
polftica, de programaci6n, de gobierno y de administraci6n; es el mecanismo a 
travds del cual se ejecutan los objetivos y metas de los planes de desarrollo 
econ6mico y social, o las decisiones emanadas del poder politico, tambi6n 
denominadas polfticas ptiblicas. 

Esta concepci6n permite concluir, que el planteamiento se refiere al subsistema 
presupuestario del sector ptiblico en su conjunto, que debe tener un sustento legal 
y reglamentario, o normativo, que armonice las acciones y relaciones, de cada 
uno de los elementos integrantes, y que posibilite el funcionamiento coherente del 
conjunto"2 . 

2 Hugo Pdrez: "NUEVO ENFOQUE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA-UNA APROXIMACION 
CONCEPTUAL"; Documento de Trabajo; Quito Ecuador; mayo de 1990; pdgina 24. 
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B. 	Objetivos 

El objetivo del subsistema de presupuesto se cumple a trav6s de la programaci6n 
y formulaci6n del proyecto, que se nutre del plan nacional de desarrollo, del plan 

financiero y del plan de inversiones que debe incorporar los proyectos prioritarios 

con su respectivo financiamiento; la discusi6n y aprobaci6n a nivel de los 6rganos 

Ejecutivo y Legislat.vo; la ejecuci6n en toda la administraci6n ptiblica que incluye 

cambios y reajustes; el seguimiento y evaluaci6n con su respectiva 

retroalimentaci6n; y, la liquidaci6n del presupuesto. 

La 	finalidad primordial del subsistema de presupuesto es establecer en cada 

entidad y organismo del sector ptiblico, mdtodos y procediinientos de asignaci6n 

y 	utilizaci6n de recursos para alcanzar los objetivos y metas de los plaaes de 

desarrollo, con la integraci6n y eficiente utilizaci6n de los recursos humanos, 
materiales, tecnol6gicos y financieros. 

Los objetivos principales del subsistema de.presupuesto son: 

* 	 Orientar los recursos disponibles, coordinada y arm6nicamente, al logro de los 

objetivos prioritarios para el desarrollo econ6mico y social del pafs. 

* 	 Obtener que los presupuestos del gobierno central y de las dem s entidades y 

organismos del sector piblio sean fiel expresi6n de los proyectos y programas 

paia un perfodo determinado y los instrumentos adecuados para concretarlos. 

" 	 Asegurar el cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo presupuestario, 

en el tiampo y forma requer,.dos, para la buena marcha de la administraci6n 
pdblica. 

* 	 Lograr que la etapa de aprobaci6n de los presupuestos se cumpla antes de la 
iniciaj,6n de cada perfodo. 

" 	 Asegurar que la ejecuci6n presupuestaria se programe y desarrolle 

coordinadamente, utilizando las t6cnicas apropiadas y asignando los recursos 
segtin las necesidades de cada sector, programa y proyecto. 

" 	 Facilitar el control interno presupuestario por parte de cada entidad y 

organismo del sector pdblico. 

" 	 Utilizar la ejecuci6n y evaluaci6n presupuestarias como elementos dindmicos 

para la correcci6n de desviaciones en la programaci6n de las acciones. 

• 	 Conseguir la presentaci6n oportuna de informaci6n comparativa entre las 
estirnaciones presupuestarias y los resultados de las operaciones. 
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C. Definici6n 

Antes de poder definir lo que es un presupuesto, es necesario tener una idea de 
cull es su papel y su relaci6n con el proceso gerencial. Pocas vces (y nunca con 
6xito) un presupuesto es algo aislado; mds bien es un resultado del proceso 
gerencial que onsiste en establecer objetivos y estrategias y en elaborar planes. 
En especial, se encuentra fntimamente relacionado con la planificaci6n estrat6gica. 

Por lo tanto, el presupuesto puede considerarse una parte importante del cl~sico 
proceso gerencial de planificar, organizar, ejecutar, controlar y coordinar. 

Cualquier definici6n de presupuesto no implica que deba establecerse en tdrminos 
financieros, a pesar de que 6sa es la costumbre. En este sentido cabe mencionar 
que los presupuestos completos pueden incluir, y de hecho lo hacen, renglones 
como mano de obra, materiales, tiempo y otras informaciones. 

Es evidente la fntima relaci6n entre la planificaci6n y el presupuesto y no es raro 
encontrar que se tilizan indistintamente tdrminos como presupuesto o plan anual 
o plan anual de la instituci6n. Como se dijo, el presupuesto es el resultado de 
algoin tipo de plan o estA basado en 61, sea dste explfcito o bien algo que se 
encuentre en las mentes de los d-rectivos. 

Considercndo lo expuesto anteriormente, el presupuesto gub,rnamental, en 
consecuencia, se convierte en un instrumento muy importante ?ara ejercer una 
verdadera acci6n en el proceso de desarrollo de un pafs; la informaci6n que 
provee servird para orientar debidamente la polftica fiscal, para comprender el rol 
que desempefia en la coyuntura y para adecuarlo a las necesidades que se 
consideren prioritarias en un momento determinado. 

La planificaci6n del desarrollo econ6mico y social constituye una de las 
responsabilidades fundamentales del sector pdiblico. El sistema de planificaci6n 
estA constituido por diversos instrumentos, cada uno de los cuales cumple una 
funci6n especffica, complementaria con los demts; y que, dentro de ellos, al plan 
operativo anual le corresponde la concreci6n de los planes de largo y mediano 
plazos. 

Uno de los componentes del plan operativo anual es el presupuesto del sector 
ptiblico a trav6s del cual se procura la definici6n concreta y la materializaci6n de 
los objetivos de dicho sector. 

Un concepto de presupuesto que demuestre simultdneamente su contenido y sus 
relaciones con los demts componentes del sistema de planificaci6n y del sistema 
integrado de gesti6n financiera, se propone a continuaci6n: 
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El presupuesto es el instrumento que limita la acci6n del Estado a travds de la 
ejecuci6n de planes, programas y proyectos, la asignaci6n de recursos y la 
coordinaci6n de actividades del sector pdiblico; constituye la determinaci6n de las 
fuentes de fondos y la estimaci6n o proyecci6n de los recursos que financiarn las 
autorizaciones mdximas de gastos, para up.perfodo anual, a fin de cumplir los 
objetivos y metas del gobierno, orientados a satisfacer necesidades sociales. 

El punto de partida del accionar de la administraci6n pdiblica, es la formulaci6n 
de ]a polftica de gobierno o polftica pdblica, que obviamente se debe inspirar en 
alguna ideologfa. La polftica ptblica da sentido a los objetivos y a las metas del 
desarrollo y ofrece directivas y orientaciones que gufan al sistema de planificaci6n 
y al sistema integrado de gesti6n financiera y consecuentemente al presupuesto del 
sector piblico, que estA formado por el gobierno central, entidades 
descentralizadas, empresas pdblicas, intermediarios financieros, corporaciones y 
proyectos de desarrollo y provincias y municipios. 

El funcionarniento de todo este complejo institucional, debe estar soportado por 
informaci6n dtil, oportuna y precisa, procesada a travds de un sistema que 
proporcione resultados confiables y exactos3. 

Hay varios enfoques del presipuesto que corresponden a distintas formas de 
concebir, enterder, estudiar y utilizar el presupuesto: 

Enfoque *urfdico 

El presupuesto es una ley y por lo tanto crea, mantiene o extingue derechos y 
obligaciones, no s6lo para ia administraci6n pdblica y sus administradores, sino 
tambi~n para los administrados o particulares. El tesoro no podrd realizar ningdn 
pago, aunque una persona tenga derecho en virtud de una ley, contrato o 
cualquier tftulo jurfdico, si en el presupuesto no constan las partidas o fondos 
necesarios para la satisfacci6n de la deuda; el Estado recfprocamente no podrd 
exigir ningdn tributo si no consta en la ley de presupuesto como parte de los 
ingresos autorizados. 

Enfoque econ6mico 

Por medio del presupuesto consolidado del sector pdiblico se puede medir el grado 
de participaci6n del Estado en la economfa, es decir, en las relaciones de 
producci6n, distribuci6n y consumo. 

3 Hugo Pdrez: "PRESUPUESTO INSTRUMENTO DE GERENCIA PUBLICA"; Contralorfa General de 
la Repiblica; Panama Repiblica de Panama; junio de 1990; p~gina 9. 
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En 	los ditimos alios se ha experimentado un incremento significativo y a veces 
desordenado de las actividades del Estado, que ha obligado a redimensionar su 
tamafio y consecuentemente su participaci6n en la economfa, especi Imente a 
trav6s de programas de privatizaci6n de empresas pdblicas. 

Enfoque administrativo 

En un esquema de medios fines, la administraci6n pdblica no constituye un fin en 
sf mismo sino un medio para atender y satisfacer necesidades colectivas decididas 
por el gobierno. 

Esa satisfacci6n de necesidades, es factible cuando se obtienen, asignan y utilizan 
recursos a travds de los programas que integran el presupuesto, es decir, se 
realizan por medio del presupuesto pdblico4 . 

D. 	Ambito de Acci6n 

En el presupuesto del sector ptiblico deben constar todos los ingresos corrientes 
y de capital y todos los gastos de funcionamiento y de inversiones, utilizando 
clasificaciones, entre otras, por programas, institucional, por objeto del gasto,
econ6mica, funcional, sectorial del gobierno central, de las entidades 
descentralizadas, de las empresas pdblicas, y del r6gimen territorial y seccional. 

En este sentido, el fmbito en que se desarrolla el subsistema de presupuesto, es 
la totalidad de las entidades que conforman el sector ptiblico, que para fines 
presupuestarios se pueden agrupar en vohimenes que incluyen un conjunto de 
entidades con criterio de competencia funcional, sectorial y progranitico, que 
comprende: 

" 	 Volumen 01: Gobierno central 
Comprende los pliegos presupuestarios de los organismos representativos de 
las funciones que integran el poder publico o polftico. 

" 	Volumen 02: Instituciones Ptiblicas descentralzadas 
Incluye los pliegos presupuestarios de las instituciones sectorialmente 
agrupadas de acuerdo a sus respectivas leyes org~nicas. 

" 	 Volumen 03: Empesas del Estado 
Comprende los pliegos presupuestarios pertenecientes a las empresas de 
derecho pdblico, estatales de derecho privado y las de economfa mixta con 
participaci6n, directa o indirecta, mayoritaria del Estado. 

4Hugo Perez: "PRESUPUESTO...; op. cit.; ptgina 12. 
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* 	 Volumen 04: Gobiernos locales 
Comprende los pliegos presupuestarios de las municipalidades. 

* 	 Volumen 05: Organismos aut6nomos 
Comprende los pliegos presupuestarios de organismos piblicos a los que la 
Constituci6n y las leyes les confiere autonomfa. 

E. 	Caracterfsticas 

El presupuesto estA presente en todos los niveles de conducci6n del gobierno y de 
la administraci6n ptiblica y constituye un instrumento flexible de uso miltiple, tal 
como se describe a continuaci6n: 

Como instrumento de gobierno 

El presupuesto es un conjunto de decisiones de polftica ptiblica o de gobierno, que 
determina quidnes y en qu6 proporci6n deberdn financiar el gasto pdblico y 
qui~nes recibirdn los bienes y servicios como producto de la gesti6n 
gubernamental y dentro de criterios de justicia distributiva y redistribuci6n de 
parte de la renta nacional. 

Como instrumento de politica 

La polftica fiscal constituye una parte de la polftica econ6mica, concebida como 
el ejercicio del poder del Estado para decidir entre objetivos alternativos, los 
cuales pueden ser alcanzados a travds de la elecci6n y aplicaci6n de los medios 
mds aptos e id6neos. Por lo tanto se puede reconocer dos modalidades de polftica 
econ6mica, una referida a los objetivos y otra referida a los instrumentos. La 
polftica fiscal es instrumental, cuya racionalidad se define en el plano de la 
eficacia administrativa. El presupuestn como instrumento de polftica fiscal 
comprende las ramas relacionadas con el nivel y la estructura del gasto, el nivel 
de los ingresos, la distribuci6n de la carga impositiva y los efectos de los tributos 
en el sistema econ6mico. 

Como instrumento de planificaci6n 

El presupuesto es un instrumento insustituible para la ejecuci6n anual de los 
planes de mediano y largo plazos, pues en los respectivos programas 
presupuestarios se concretan las metas que se deben cumplir en cada ejercicio, se 
racionalizan los costos, se asignan recursos para la construcci6n de obras, 
producci6n de bienes y prestaci6n de servicios asf como para ia realizaci6n de las 
actividades de regulaci6n del sector privado. 
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Como instrumento de administraci6n 

La administracidn ptiblica se puede convertir en un ins-rmrento que posibilita o 
coadyuva el desarrollo nacional, o se puede transformar en un serio obsticulo. 
Generar o incrementar la capacidad administrativa para el desarrollo, requiere 
entre otros requisitos planificar, programar y presupuestar como partes inherentes 
de la administraci6n, cuyo fincionamiento tiene su origen en las decisiones, 
tomando en cuenta la trilogfa informaci6n-decisi6n-acci6n 5 . 

F. Componentes 

Los m6dulos que comprende el subsistema de presupuesto son: 

Programaci6n y formulaci6n del proyecto de presupuesto 

Dentro del ciclo presupuestario, la programaci6n es ]a fase en la cual se 
determinan los programas que deberdn ejecutarse en un perfodo, estableciendo las 
metas de las actividades y proyectos que integran un programa presupuestario. 

La formulaci6n consiste en el ordenamiento de los programnas propuestos, la 
estimaci6n de los ingresos por toda fuente de financianiento, asf como los gastos
de funcionamiento e inversi6n en funci6n de las metas y objetivos considerados 
en los programas presupuestarios. 

Discusi6n y aprobaci6n del proyecto 

Es la fase en la cual se determina la conveniencia o inconveniencia de los 
programas propuestos, asf como de las estimaciones de los ingresos y gastos. La 
aprobaci6n es el hecho por el cual el documento presupuestario se convierte en 
Ley de la Repdblica. 

Ejecuci6n 

Etapa en la cual la inaquinaria administrativa cumple con sus funciones para 
lograr las metas contempladas en los progranas presupuestarios , realiza las 
acciones para la captaci6n de recursos financieros e incurre en gastos de 
funcionaniento y en la ejecuci6n de las inversiones. 

6 Hugo Pdrez: "PRESUPUESTO...; op. cit.; pAgina 11. 
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Seguimiento y evaluacifn del presupuesto 

Esta fase es permanente y en ella se efectda ia comparaci6n de las metas 
programadas con las realmente alcanzadas, asf como la comparaci6n de los 
ingresos previstos con los ingresos captados, los gastos programados con aquellos 

que se ejecutaron, y asf lograr la informaci6n necesaria para retroalimentar el 

proceso presupuestario, a los fines de adoptar las acciones correctivas pertinentes. 

Liquidaci6n del Presupuesto 

Etapa en la cual se cierra el presupuesto de cada vigencia, luego de determinar el 

resultado del presupuesto en tdrminos de superdvit o d6ficit presupuestario. 

G. Organizaci6n 

Estructura tipo 

Como en todo sistema funciona un nicleo gobernante o regulador, en el 

subsistema presupuestario debe existir un 6rgano central, que no s6lo ejerza 

liderazgo institucional al interior de la gesti6n presupuestaria, sino que adems se 

relacione y coordine con los demds componentes de la administraci6n financiera 
y de la planificaci6n. 

Este organismo en el cual se puede conjugar la formulaci6n de la polftica 
presupuestaria y la conducci6n o direcci6n de su ejecuci6n, puede tener varias 

alternativas de organizaci6f, que van desde la conformaci6n de un cuerpo 

colegiado, hasta la asignaci6n a una funci6n o funcionario del Estado, pasando por 

formas mixtas de organizaci6n. 

En el orden interno, la organizaci6n o departamentalizaci6n del 6rgano central del 

subsistema de presupuesto, ha sido en funci6n del proceso presupuestario. Con el 

objeto de que haya coherencia tanto conceptual y metodol6gica, como 

organizacional e institucional, la organizaci6n sectorial o por sectores presenta 

evidentes ventajas, tales como: 

" Compatibilizar con los planes de desarrollo econ6mico y social, o planes 
de gobierno, a travds de los cuales la acci6n del Estado, se concreta en 

sectores claramente definidos, econ6micos, de infraestructura y sociales. 

" Conciliar con los planes financieros y planes de financiamiento, que 

generalmente mantienen la misma estructura sectorial, asignando 
prioridades en funci6n de ia polftica gubernamental. 
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Armonizar con la organizaci6n ministerial, que obedece a criterios de 
sectorializaci6n institucional o a sectores econ6micos, de infraestructura 
y sociales. 

De esta manera se institucionalizarfa el concepto de que los ministerios 
son "el nticleo gobernante o nicleo directriz de un sector", formado por 
un conjunto de entidades descentralizadas y aut6nomas, que cubran los 
diferentes espacios territoriales de un pals. 

Por lo tanto, todo el proceso presupuestario debe estar bajo la responsabilidad de 
los mismos tdcnicos, que ademds serkn los eslabones o vfnculos "naturales o 
16gicos" entre el sector institucional y los sectorialistas del organismo central de 
planificaci6n y de los ministerios. 

Con ia organizaci6n por sectores, las actividades de programaci6n serdn 
continuas, pues no terminan cuando se entregan los proyectos de presupuestos; las 
actividades de ejecuci6n por sus caracterfsticas son permanentes; y, las actividades 
de control, que a veces actian sobre hechos consumados, cumplirdn su labor 
preventiva, para evitar desviaciones y errores. 

A nivel ministerial-sectorial e institucional, la organizaci6n puede tener sus 
variantes, a trav6s de sendos comit6s sectoriales e institucionales de presupuesto, 
o dependencias de presupuesto integradas con las demos Areas de la gesti6n 
financiera en su conjunto, y relacionadas funcionalmente con las respectivas 
unidades de planificaci6n sectorial e institucional, cuyo Ambito de acci6n puede 
incluir el manejo de los proyectos y la consolidaci6n de los planes anuales 
operativos. 

Como se puede advertir, el Area de presupuesto podrfa estar integrada con la 
unidad de planificaci6n. No obstante, la integraci6f propuesta con las Areas 
financieras, desde el punto de vista pr~ctico parece el m~s conveniente, pues 
permite la unidad en la formulaci6n y conducci6n de las polfticas que inciden en 
ia asignaci6n de recursos presupuestarios, tal el caso de las nolfticas de inversi6n, 
la fijaci6n de prioridades de los proyectos, el financiamiento con recursos 
provenientes del cr&tito y la polftica de ingresos en general y de rentas en 
particular, entre otras. 
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3a UNIDAD DIDACTICA: SISTEMA DE PLANIFICACI6N Y PRESUPUESTO' 

Objetivo operacional 

Procurar que los participantes conozcan y analicen los componentes del sistema 
de planificaci6n, para identificar y definir el rol del presupuesto del sector ptiblico 
como instrumento de ejecuci6n de planes, programas y proyectos y de relaci6n 
con los demds elementos del SIMAFAL. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de explicar el 
concepto, contenido y caracterfsticas de los planes de !argo y mediano plazos, 
planes de inversi6n, proyectos, programas financieros y programas operativos 
especialmente de cardcter institucional y, definir mecanismos de coordinaci6n 
entre el presupuesto, los citados componentes del sistema de planificaci6n y los 
demAs elementos del SIMAFAL. 

Tiempo asignado: 3 horas 

1 El contenido de esta unidad diddctica es una separata del texto titulado "INTRODUCCION AL 

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA (SIGEF) Y AL SISTEMA DE AUDITORIA INTEGRAL (SAI); 
LAC/RFMIP; Quito Ecuador; paginas 94 a 100. 
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Instrumentos t6cnicos 

Los instrumentos del subsistema de presupuesto son los mecanismos que vinculan 
al presupuesto con la planificaci6n y la administraci6n de caja o tesorerfa. Los 
principales instrumentos del subsistema constituyen los presupuestos anuales, que 
en forma desagregada son: 

El presupuesto del sector ptiblico, que si bien no abarca a su totalidad, debe 
tener una tendencia orientada hacia ese prop6sito. 

La actual asignaci6n de recursos, a travds de los Presupuestos de la Naci6n 
o del Estado, no permite que el organismo encargado del manejo de las 
Finanzas Ptiblicas y de la Polftica Fiscal ejerza verdadero liderazgo, en la 
gesti6n de los ingresos y egresos ptiblicos. Por lo tanto, se deben integrar
progresivamnte los presupuestos del sector piblico, cumpliendo de esta 
maniera los principios de unidad y universalidad. 

* Los presupuestos sectoriales, a cargo de los respectivos ministerios. 

" Los presupuestos institucionales. 

Las t~cnicas presupuestarias son de variada fndole y se deben adecuar a las 
caracterfsticas y necesidades de cada instituci6n, asf como las clasificaciones 
presupuestarias se deben utilizar en funci6n de los fines de anlisis que se 
consideren necesarios, en los rmbitos econ6mico, financiero y administrativo o 
de gesti6n. 

Uno de los aspectos de mayor gravitaci6n sobre la tecnologfa presupuestaria, 
constituye la elaboraci6n y aplicaci6n de una metodologfa sencilla para la 
preparaci6n, a nivel de las unidades ejecutoras, de indicadores de gesti6n que 
faciliten el ejercicio de los controles presupuestario e interno, en funci6n del 
control de gesti6n, cuya responsabilidad fundamental es del ejecutivo de cualquier
nivel, al considerar que forma parte del proceso administrativo y de las funciones 
gerenciales. 

Los planes generales de desarrollo constituyen los instrumentos de orientaci6n, a 
mediano plazo, de la sociedad y de ia economfa; en cambio los proyectos y los 
planes de inversi6n, son instrumentos vinculados mds directamente con el 
,resupuesto. Por ello cabe destacar la necesidad de disponer, de un Banco de 
Proyectos, en cuyo disefio se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Concebir como el instrurnento que alimenta o provee de insumos, a los 
planes de inversiones, a los planes anuales operativos institucionales, a los 
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planes de financiamiento con recursos provenientes del cr&!ito tanto interno 
como externo. 

" 	 Definir los objetivos, los componentes y los recursos para el funcionamiento 
de la administraci6n del Banco de Proyectos. 

" 	 Asignar funciones especfficas y definir el rol que deben cumplir, el 
organismo planificador, los organismos ejecutores y el nivel intermedio, 
constituido por los ministerios, que deben imprimir un enfoque sectorial y 
convertirse en nicleos centrales de cada sector. 

" 	 Incluir en el banco, exclusivamente aquellos proyectos, que demuestren 
evidentes ventajas luego del andlisis de los costos frente a los beneficios y su 
eficiencia tanto econ6mica como social. 

* 	 Decidir sobre la Administraci6n del Banco de Proyectos, tomando en cuenta, 
entre otras cosas, las siguientes alternativas: 

-	 Administrar como un verdadero Banco, que haciendo un sfmil con la 
organizaci6n bancaria tendrfa la casa matriz (organismo central de 
planificaci6n); sucursales (ministerios sectoriales); y agencias (unidades 
ejecutoras). 

Si a este enfoque se le incorpora el financiamiento, se tendrfa como 
resultado un Banco, como instituci6n financiera y tdcnica. 

-	 Administrar un Banco de Proyectos, con un soporte de bases de datos, 
como instrumento de planificaci6n y control de proyectos, a fin de 
tomar decisiones en cuanto a su factibilidad, financiamiento, prioridad 
e incorporaci6n en el plan de inversiones, y consecuentemente en los 
respectivos presupuestos. 

- Administrar el Banco de Proyectos, como un Sistema Nacional de 
Proyectos, formando parte de la planificaci6n y de presupuesto, que 
serfan los principales usuarios del banco. 

Teniendo -omo herizonte el mediano plazo y sus respectivos planes y estrategias, 
que mediante un gran acuerdo nacional o un acuerdo polftico, brinde la 
validaci6n ,jcial mfnima indispensable, debe funcionar un programa financiero 
para uno o dos afios, que constituye otro instrumento directamnente vinculado con 
el presupuesto, por cuanto fija los objetivos de corto plazo de la polftica 
econ6mica, como la reducci6n de las tasas de inflaci6n, el incremento de las tasas 
de crecimiento de la economfa y la fijaci6n de los sectores econ6micos y sociales 
prioritarios para la asignaci6n de los recursos pdblicos; y, determina las medidas 
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y decisiones de polftica econ6mica que se deben adoptar, dentro del perfodo de 
la coyuntura econ6mica y del correspondiente ejercicio fiscal, para lograr los 
citados objetivos. 

El conocimiento y aprobaci6n del programa financiero, debe ser una 
responsabilidad de los organismos y funcionarios encargados de la conducci6n 
econ6mica, entre los cuales se destaca el propio Presidente de la Repdblica y el 
Ministro o Secretario de Estado que maneja las Finanzas Ptiblicas y la Polftica 
Fiscal, y por consiguiente la Polftica Presupuestaria. En esta condici6n resulta 
indispensable, que disponga en forma directa de toda la organizaci6n y capacidad 
tdcnica, de todas las Areas que conforman la Administraci6n Financiera Ptiblica. 

Otro de los instrumentos directamente vinculados con el presupuesto, constituye 
el Plan Anual Operativo Institucional, a travds de! cual se orienta la formulaci6n, 
ejecuci6n y control presupuestario, ya que direcciona el funcionamiento de las 
instituciones y de las dependencias que las integran, al establecer los objetives, 
metas, polfticas y actividades, asf como los recursos humanos, materiales y 
financieros y sus respectivos cronogramas. 

Entre los instrumentos relacionado, especialmente con la ejecuci6n y el control 
presupuestarios, cabe destacar el Programa Anual de Caja, que debe ser 
alimentado por una doble vertiente: el programa financiero que incluye la 
totalidad de los recursos del sector ptiblico, y los presupuestos de las entidades, 
en cuya formulaci6n, ejecuci6n y control, tenga ingerencia el 6rgano central 
respectivo. 

El programa anual de caja debe ser mensualizado, y debe comprender la totalidad 
de ingresos y egresos de los presupuestos que controlan los organismos central y 
sectorial. En el orden institucional en forma paralela a la programaci6n de L 
ejecuci6n presupuestaria, se debe preparar el programa anual mensualizado de 
caja, que se consolidard a nivel sectorial y central o nacional. 

En resumen, los principales instrumentos vinculados con el subsistema de 
presupuesto, son los planes de desarrollo; los programas financieros; los 
presupuestos nacionales, sectoriales e institucionales; los planes de inversi6n, el 
banco de proyectos; los planes anuales operativos institucionales; y, los programas 
anuales mensualizadoF de caja, los cuales deben atender a criterios conceptuales 
y metodol6gicos uniformes y coherentes, expresados en normas de cardcter 
secundario de ficil actualizaci6n, y en instructivos y manuales t6cnicos"'2 . 

2 Hugo Pdrez: "NUEVO ENFOQUE...; op. cit.; paginas 25 a 29. 
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Los principales instrumentos tdcnicos relacionados con el presupuesto, se 
describen a continuaci6n: 

Planes de largo y mediano plazos 

En los planes de largo plazo, tambi6n denominados estrategias de desarrollo, se 
definen los grandes objetivos de la naci6n previa la realizaci6n de sondeos y 
consultas a los grupos organizados de la sociedad, utilizando los mecanismos 
propios de un sistema democrdtico y participativo. La decisi6n sobre los objetivos 
se adopta despu6s de analizar alternativas de mAxima y de mfnima, con un criterio 
crftico de lo que es viable y reconociendo los problemas y obstAculos que hay que 
resolver y superar. 

En esta instancia, eI papel que cumplen los polfticos es insustituible pues deben 
ser capaces de interpretar los objetivos, deseos, expectativas, necesidades e 
intereses de todos los grupos sociales, para transformarlos en objetivos nacionales 
u objetivos de la naci6n, hacia los cuales se orientardn los esfuerzos de la 
totalidad del pafs. 

La polftica de un gobierno o polftica ptiblica, en lo concerniente al desarrollo 
econ6mico y social y en el horizonte del largo plazo, se debe fundamentar en el 
disefio de un verdadero "Proyecto Nacional" o proyectos de sociedad, cuyo logro 
es deseable y posible para no caer en aspiraciones ut6picas; en programas y 
proyectos estratdgicos de una alta factibilidad polftica, soc~al, econ6mica, t6cnica 
y administrativa; y, en firmes decisiones que aseguren la ejzcuci6n de dichos 
programas y proyectos estrat6gicos... 

Este instrumento sim-ltineamente sirve de marco de referencia para la 
formulaci6n y ejecuci6n de los planes anuales, puesto que toman en cuenta el 
contexto econ6mico, social y polftico, la secuencia de las acciones, la asignaci6n 
de recursos, los programas sectoriales, las etapas de los proyectos especfficos, la 
coherencia de los presupuestos con los planes y las pautas, criterios o pardimetros 
de control y evaluaci6n. 

Plan operativo anual 

En la planificaci6n a largo plazo se realiza la proyecci6n de las variables 
macroecon6micas de cardcter global, a fin de orientar las decisiones de polftica 
econ6mica, los objetivos y metas del sector pdiblico y las necesidades y 
requerimientos de recursos humanos, materiales y financieros. 

El plan a corto plazo es un instrumento en el cual se explicitan los objetivos y 

metas anuales, dentro de la perspectiva del mediano plazo para manejar la 
coyuntura con medidas y decisiones concretas, compatibilizando acciones del 

64 



Curso Sur.rior de Presupuesto Manual del Alumno 

sector pdblico con las del sector privado, asignando responsabilidades a nivel 
sectorial, institucional y regional y relacionando el presupuesto del sector pdblico 
con los otros componentes del plan operativo anual, tales como el presupuesto 
econ6mico, el presupuesto monetario y financiero, el presupuesto de comercio 
exterior, los presupuestos de recursos humanos y materiales y los principales 
proyectos, dentro de una visi6n de conjunto. 

Plan financiero 

Todos los instrumentos de la planificaci6n tienen su importancia relativa en 
funci6n del sistema; no obstante, el plan financiero constituye el principal 
instrumento de orientaci6n para ]a formulaci6n dc la polftica presupuestaria que 
se concreta en el presupuesto del sector ptiblico. ED el plan financiero se incluyen 
las operaciones efectivas de las entidades ptiblicas cuyo monto y efecto monetario, 
fiscal y cambiario, es significativo. Se presentan previsiones de los ingresos, 
gastos, d6ficits y del financiamiento interno y externo, compatibles con las 
polfticas monetaria y cambiaria y con el programa anual mensualizado de caja. 

A manera de ejemplo de la relaci6n que debe existir entre los objetivos de polftica 
econ6mica, las medidas o decisiones de polftica econ6mica, el presupuesto del 
sector ptiblico y el financiamiento interno y externo, se podrfan plantear como 
medidas o decisiones de polftica econ6mica la implantaci6n de una estricta 
austeridad fiscal, el establecimiento de prioridades en la inversi6n ptiblica, la 
privatizaci6n de empresas estatales, la transferencia de recursos entre instituciones 
deficitarias y superavitarias y el mejoramiento del perfil de la deuda especialmente 
externa fruto de esfuerzos de renegociaci6n. 

Estas medidas o decisiones se deberdn concretar y expresar en el presupuesto del 
sectcr ptiblico, cuyos principales componentes son los correspondientes al 
gobierno central, entidades descentralizadas, empresas ptblicas, instituciones 
financieras, adem~s de los presupuestos de las entidades que forman el r6gimen 
seccional. 

Plan de inversiones y banco de proyectos 

El banco de proyectos estd integrado por el conjunto seleccionado de actividades 
y obras cuya ejecuci6n se considera viable, luego de haber realizado la evaluaci6n 
t6cnica, social y econ6mica a base del andlisis de costos, beneficios y eficiencia 
social y econ6mica. 

El plan de inversiones es el conjunto de proyectos clasificados por sectores, 
regiones o instituciones, incluidos en el banco de proyectos, asf como la 
identificaci6n de las fuentes de financiamiento y la asignaci6n de recursos para su 
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ejecuci6n, en la parte que corresponda al pr6ximo afio fiscal aplicando en cada 
proyecto un criterio de continuidad. 

Adem~s en e! plan de inversiones se deben establecer los pardmetros de control 
y evaluaci6n de su ejecuci6n, a fin de mantenerlo actualizado, fundamentar ajustes 
y facilitar su preparaci6n para el pr6ximo afio. Consecuentemente, el presupuesto 
de inversiones ptiblicas es la expresi6n anual del plan de inversiones, que a su vez 
se nutre del banco de proyectos. 

La administraci6n del banco de proyectos plantea varias alternativas: administrar 
como un verdadero banco, con una casa matriz que serfa el organismo de 
planificaci6n, las sucursales que serfan las oficinas sectoriales de planificaci6n y 
las agencias que serfan las oficinas institucionales de planificaci6n, el sfmil es 
vdlido si se incluye el financiamiento; administra un sistema nacional de proyectos 
incluidos los estudios de prefactibilidad y el manejo de recursos destinados a la 
preinversi6n; y, administrar bdsicamente informaci6n utilizando la tecnologfa de 
bases de datos. 

En todo caso el banco de proyectos alimentard al plan y al presupuesto de 
inversiones3 . 

Complementariamente, se debe indicar que el mismo enfoque propuesto para el 
nivel nacional, se debe aplicar en el nivel seccional o regional, que forma parte 
del sistema polftico administrativo de un pafs. 

a Hugo Pdrez: "PRESUPUESTO...; op. cit.; paginas 4 a 7. 
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4 a UNIDAD DIDACTICA: PROGRAMACI6N FINANCIERA Y 
4


PRESUPUEST0


Objetivo operacional 

Procurar que los participantes conozcan y analicen el contenido y el proceso de 
formulaci6n e instrumentaci6n de la programaci6n financiera que constituye el 
principal marco de referencia de corto plazo, para la administraci6n del 
presupuesto del sector ptiblico. 

Por lo tanto, los participantes estardn en capacidad de examinar el prograrna 
financiero del pafs, identificar y explicar los objetivos y medidas de polftica 
econ6mica y su incidencia en el presupuesto del sector ptiblico. 

Tiempo asignado: 2 horas 

4 El contenido de esta unidad diddctica esti integrado por dos separatas del documento titulado 
"DIAGNOSTICO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 
AREA DE PRESUPUESTO"; LAC/RFMIP; Bogotd Colombia; agosto de 1989. 
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A. 	 Organizaci6n para la Administraci6n del Sistema Presupuestal 

La Administraci6n del Estado implica el manejo de una gama compleja de 
recursos, entre los que cabe mencionar a los humanos, tecnol6gicos, materiales, 
temporales y financieros. 

Consecuentemente, todo ejecutivo o administrador cualquiera que sea su jerarqufa 
o nivel, es responsable directo de la eficiente y adecuada utilizaci6n de los escasos 
recursos, frente al aumento de necesidades que se expresan en una mejor y mayor 
calidad y cantidad de bienes y servicios ptblicos. 

Con este esquema conceptual, la Administraci6n del Sistema Presupuestal 
concierne a toda la burocracia ptiblica; no obstante se han creado una serie de 
instituciones y dependencias que tienen una mayor responsabilidad, que para el 
caso de Colombia son las siguientes: 

Consejo Nacional de Polftica Econ6mica y Social, CONPES 

Mediante el Decreto No. 627 de 1974 se reestructur6 el Consejo Nacional de 
Polftica Econ6mica y Social, ddndole el car~cter de organismo asesor principal del 
Gobierno Nacional, en todos los aspectos inherentes al desarrollo econ6mico y 
social del pafs. Para el cumplimiento de sus objetivos tendrd las siguientes 
funciones: 

* 	 Coordinar y orientar a los organismos encargados de la conducci6n 
econ6mica y social del Gobierno. 

* 	 Recomendar la polftica econ6mica y social que gufe la elaboraci6n de planes 
y programas de desarrollo. 

* 	 Recomendar al Gobierno planes y programas de desarrollo preparados por el 
Departamento Nacional de Planeaci6n, para que sean sometidos al 
conocimiento y aprobaci6n del Congreso Nacional. 

Merece destacar que los planes y programas, de acuerdo al Decreto, son el 
resultado de una relaci6n sectorial y espacial (regional y urbana) en la que 
participan igualmente instituciones sectoriales y espaciales en una perspectiva 
de abajo hacia arriba. 

Conocer los informes sobre la aplicaci6n de las polfticas y el desarrollo de los 
planes y programas sectoriales, regionales y urbanos, a fin de sugerir medidas 
gubernamentales que aseguren su cumplimiento. 

68 



Curso Superior de Presupuesto Manual del Alumno 

" Definir las bases de los planes de inversi6n y de los gastos ptiblicos de 
desarrollo, para la elaboraci6n del proyecto de Presupuesto General de la 
Naci6n. 

" Aprobar o no, las garantfas por parte de la Naci6n, para pr~stamos externos. 

De la revisi6n de las funciones se puede colegir que el CONPES, es el mdximo 
organismo de conducci6n, fundamentalmente econ6mica del pafs, y por lo tanto 
el principal responsable de la polftica presupuestal. 

Esta afirmaci6n se ratifica al revisar su organizaci6n, que estA bajo la direcci6n 
personal del Presidente de la Reptiblica e integrada por los Ministros de 
Relaciones Exteriores, Hacienda y Cr&tito Pdblico, Agricultura, Desarrollo 
Econ6mico, Trabajo y Obras Ptblicas; el Jefe del Departamento Nacional de 
Planeaci6n; el Director del Instituto Colombiano de Comercio Exterior; el 
Gerente del Banco de la Reptiblica; y, el Gerente de la Federaci6n Nacional de 
Cafeteros, quienes asistirAn en calidad de miembros permanentes. 

Por invitaci6n del Presidente de la Repdblica asistirAn como miembros no 
permanentes otros funcionarios, cuando se traten asuntos de su competencia. El 
Secretario Econ6mico de ia Presidencia tomard parte en la sesiones de Consejo, 
cuya Secretarfa Ejecutiva ejerce el Departamento Nacional de Planeaci6n. 

Ademds, de acuerdo a varios artfculos de la Ley 38, el Consejo Nacional de 
Polftica Econ6mica y Social en forma directa y a trav6s del Consejo Superior de 
Polftica Fiscal, ticne una mayor responsabilidad en la fijaci6n de la polftica fiscal 
y consecuentemente presupuestal. 

En materia de financiamiento de las inversiones, el Consejo Nacional de Polftica 
Econ6mica y Social, tiene la atribuci6n de determinar para cada vigencia fiscal, 
la cuantfa de las utilidades de la Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
que deben ingresar a los recursos de capital del Presupuesto Nacional, previa la 
opini6n del representante legal de cada empresa. Igualmente el Consejo puede 
determinar la cuantfa anual del superdvit, que los Establecimientos Ptiblicos 
liquiden al cierre de cada vigencia, como recurso presupuestal de libre 
asignaci6n. 

Consejo Superior de Polftica Fiscal, CONFIS 

Como se expres6 en la descripci6n de la Ley 38, el Consejo Superior de Polftica 
Fiscal constituye el ndicleo gobernante y coordinador del sistema presupuestal, no 
s6lo a su interior, sino en sus relaciones con el Consejo Nacional de Polftica 
Econ6mica y Social ante quien es responsable de su actuaci6n. 
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En efecto, debe someter a la aprobaci6n del citado Consejo Nacional, el Plan 
Financiero del Sector Pdblico y ordenar la medidas para su estricto cumplimiento, 
asf como realizar el seguimiento del Prograna de Desembolsos de Cr&lito 
Externo del Sector Ptiblico, aprobado por el Consejo Nacional de Polftica 
Econ6mica y Social. 

En la etapa de ejecuci6n presupuestal su responsabilidad es concreta, al ser el 
encargado de la aprobaci6n del Prograna Anual de Caja, de los acuerdos de 
gastos y de los ajustes que sean necesarios. 

Finalmente, en la etapa de control presupuestal, el Consejo Superior de Polftica 
Fiscal, es el responsable de adoptar las medidas correctivas que crea necesarias, 
en el orden sectorial, a base de los informes peri6dicos que deben presentar la 
Direcci6n Nacional del Presupuesto y el Departamento Nacional de P!aneaci6n, 
sobre los logros ffsicos y financieros de cada sector, como resultado de la 
ejecuci6n presupuestal. 

En definitiva el Consejo Superior es el 6rgano de direcci6n superior del sistema 
presupuestal, pues tiene responsabilidades y atribuciones en las etapas de 
preparaci6n, que se debe realizar a base del Plan Financiero; en la etapa de 
ejecuci6n por medio del Programa Anual de Caja y de los Acuerdos de Gastos; 
y en la etapa de control al aprobar reajustes sectoriales como fruto de la 
evaluaci6n de resultados. 

Direcci6n General del Presupuesto 

El principal organismo ejecutor de la polftica presupuestal, al constituir la 
Secretarfa Ejecutiva del Consejo Superior de Polftica Fiscal y de acuerdo a las 
disposiciones del nuevo Estatuto Org~nico, es la Direcci6n Gereral del 
Presupuesto, cuya estructura y funciones se determinan en el Decreto No. 077 del 
19 de enero de 1976. 

Las funciones fundamentales son la preparaci6n, la ejecuci6n y el control 
administrativo del Presupuesto General de la Naci6n, que las cumplird de 
conformidad con las leyes, el citado Decreto 077 y las instrucciones del Ministro 
de Hacienda y Cr&iito Ptiblico. 

La estructura administrativa que ha permanecido vigente desde 1976 hasta la 
presente fecha es la siguiente: 
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* 	 Despacho del Director General 

" 	 Divisi6n Administrativa
 
- Secci6n de Recursos Humanos
 
- Secci6n de Servicios Generales
 

* 	 Subdirecci6n de Programaci6n Presupuestal 
- Divisi6n de Elaboraci6n Presupuestal 
- Divisi6n de Estudios Presupuestales 

* 	 Subdirecci6n de Ejecuci6n Presupuestal 
- Divisiones Delegadas de Presupuesto 

Secciones de Ejecuci6n 
Secciones de Pagadurfa 

- Divisi6n de Administraci6n Presupuestal 

" 	 Subdirecci6n de Control Administrativo del Presupuesto 
- Divisi6n de Inspecci6n Presupuestal 
- Divisi6n de An1isis Financiero 
- Divisi6n de Normas y Registros Presupuestales 

* 	 AdemAs funciona como dependencia de la Direcci6n General, la Oficina de 
Sistemas, dedicada al desarrollo y producci6n de informaci6n automatizada. 

La organizaci6n de la Difecci6n General del Presupuesto estd en funci6n del 
proceso o ciclo presupuestal; es decir que, es una organizaci6n por proceso. Las 
funciones de cada Subdirecci6n corresponden a cada etapa, y b~sicamente son las 
siguientes: 

" 	 Dirigir la elaboraci6n del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y el de 
los Establecimientos Pdblicos y para el efecto, preparar los manuales t~cnicos 
y las instrucciones que sean necesarias. 

* Realizar los estudios sobre las tendencias del gasto ptiblico y los estiniativos 
de renta e ingresos qie deban formar parte del proyecto de Presupuesto. 

* 	 Preparar principios y normas que deben seguir los Departamentos y 
Municipios en la preparaci6n de sus presupuestos, a fin dc unificar los 
sistemas y procedimientos de la programaci6n respectiva. 

" 	 Dirigir el proceso de ejecuci6n presupuestal y preparar los acuerdos de 
obligaciones y los acuerdos de gastos; los proyectos de traslados y de crdlitos 
adicionales; y,los estudios de las solicitudes de reservas de apropiaci6n que 
se deban incluir en el Balance del Tesoro. 
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* 	 Dirigir la contabilidad administrativa del presupucsto y vigilar todas la 
operaciones relacionadas con la ejecuci6n presupuestal. 

* 	 Estudiar y preparar las adiciones y traqlados de los acuerdos mensuales de 
gastos y de las modificaciones de los presupuestos de los Establecimientos 
Ptiblicos Nacionales. 

" 	 Ejercer la vigilancia y el control del manejo presupuestal, y para el efecto 
preparar e impartir instrucciones, y realizar el control administrativo posterior 
del manejo presupuestal en las Oficinas de Presupuesto de las Instituciones 
del Poder Ptiblico. 

" 	 Verificar c6mo se realizan los pagos en las pagadurfas sujetas al control; 
verificar los registros de la deuda ptiblica y de la emisi6n de tftulos; y, 
solicitar informes a la Direcci6n General de Tesorerfa sobre los pagos 
efectuados, embargos judiciales, descuentos, retenciones y estado de caja. 

Como se puede apreciar tiene un verdadero dimbito nacional directo, e indirecto 
con 	los Departamentos, Municipios, Intendencias y Comisarfas. 

Departamento Nacional de Planeaci6n 

El otro principal componente institucional para el funcionamiento del sistema 
presupuestal, es el Departamento Nacional de Planeaci6n, especialmente en lo 
concerniente al Presupuesto de Gastos de Capital y al financiamiento a trav~s de 
la deuda ptiblica. 

El Departamento Nacional de Planeaci6n se cre6 en 1.958, como producto de la 
necesidad de institucionalizar, antecedentes, esfuerzos e incipiente experiencia 
planificadora; en 1.974 se reorganiz6 el Departamento; en l.A85 se robustece la 
planificaci6n en Colombia, ,d incorporar una nueva di'-lensi6n de ia planificaci6n 
territorial o espacial. 

Este proceso de permanente adecuaci6n institucional culmina con la expedici6n 
del Decreto No. 3152 del 7 de octubre de 1.986, que se sustenta en tres criterios 
fundamentales, como se expresa en la primera parte del documento Decreto 3152 
octubre 7 de 1.986 Estructura y Funciones del Departamento Nacional de 
Planeaci6n: Pasar de una programaci6n de inversiones fundamentalmente 
pdiblicas, a una planificaci6n global; mejor conocimiento del pafs y de la economfa 
por 	el avance de los instrumentos estadfsticos y de medici6n de la actividad 
econ6mica, a fin de evaluar los efectos o resultados del uso de los instrumentos 
que 	tiene el Estado; y, mayor interrelaci6n entre el sector pdblico y privado en 
el esfuerzo del desarrollo. 
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El doble prop6sito de la reorganizaci6n se expresa de la siguiente manera: el 
fortalecimiento de las Unidades Tdcnicas en sus funciones especfficas de 
programaci6n, evaluaci6n y control sobre los sectores correspondientes y no 
tinicamente sobre la inversi6n ptiblica en tales sectores; y, la expansi6n de la 
capacidad de coordinaci6n en los planes, programas y polfticas, a todos los niveles 
para lograr una adecuada articulaci6n en las dimensiones macroecon6mica, 
sectorial, social y regional. 

De 	acuerdo al Decreto 3152 Ia organizaci6n b~sica es la siguiente: 

* 	 Jefatura 
Divisi6n Especial de Cooperaci6n Tdcnica Internacional 
Oficina de Prensa 

* 	 Subjefatura 

* 	 Secretarfa General
 
Divisi6n de Informatica
 
Divisi6n Administrativa
 
Divisi6n de Personal
 
Oficina Jurfdica
 

* 	 Direcci6n General de Programaci6n Macroecon6mica 

" 	 Direcci6n General de Infraestructura y Energfa 

" 	 Direcci6n General de Desarrollo Sectorial 

* 	 Direcci6n General de Desarrollo Social 

" 	 Direcci6n General de Planificaci6n Territorial 

Esta estructura administrativa no se ha implantado en su totalidad, en especial en 
lo referente a la conformaci6n de los niveles de Direcci6n General. 

Dentro del esquema organizacional descrito, funciona la Unidad de Inversiones 
Ptiblicas (Unidad de Finanzas Ptiblicas que forn3 parte de la Direcci6n General 
de Programaci6n Macroecon6mica, de acuerdo al Detzreto 3152) y como parte de 
ella, entre otras, las Divisiones de Programaci6n y Control Presupuestal; y, de 
Financiamiento Externo e Interno, que tienen una relaci6n directa con el sistema 
presupuestal y cuyas principales funciones en este campo son las siguientes: 

Participar, conjuntamente con la Direcci6n General del Presupuest9 en el 
proceso de programaci6n y ejecuci6n del Presupuesto Nacional en lo 
concerniente a gastos de inversi6n y especialmente en la elaboraci6n le los 
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acuerdos de obligaciones, los acuerdos de gastos y el destino de los giros de 
la Tesorerfa General de la Reptiblica. 

" 	 Coordinar la incorporaci6n de los programas sectoriales en los planes de 
inversiones ptblicas y dstos a su vez, en el Presupuesto de Gastos de 
I'versi6n, y para este prop6sito formular metodologfas e ins:rucciones. 

" 	 Coordinar los ajustes peri6dicos al Plan de Inversiones Pdblicas y emitir 
concepto sobre las modificaciones de los gastos de inversi6n del Presupuesto 
Nacional. 

* 	 Disefiar, en coordinaci6n con las Oficinas de Planeaci6n de los Ministerios 
y Departamentos Administrativos y las demds dependencias del 
Departamento, los mecanismos para el seguimiento ffsico y financiero de los 
proyectos de inversi6n pdblica. 

* 	 Promover, coordinar y elaborar informes peri6dicos sobre los ingresos y 
gastos del Gobierno, y sobre la programaci6n, ejecuci6n y control del Plan 
de Inversiones Ptiblicas. 

* 	 Coordinar con la Direcci6n General del Presupuesto, el prograna de 
financiamiento externo para el Plan de Inversiones Pdblicas y 
consecuentemente para los gastos de inversi6n del Presupuesto Nacional. 

" 	 Estudiar las operaciones de cr&lito interno y externo y el otorgamiento de 
garantfas por parte de la Naci6n y darles trmite ante el Consejo Nacional de 
Polftica Econ6mica y Social. 

" 	 El cumplimiento de las funciones descritas adquieren mayor concreci6n, en 
las disposiciones del Decreto 38, en lo concerniente a los componentes e 
instrumentos del sistema presupuestal y a las etapas del ciclo presupuestal 
concentrado a los gastos de inversi6n. 

Comites Funcionales del Gasto 

En la organizaci6n para el sistema presupuestal, se establecen ios Comit6s 
Funcionales del Gasto que, segtin el Manual de Programaci6nPresupuestal 
1.990, Operardn en la Direcci6n General del Presupuestoy actuardnen cada 
nivel sectorial, cumpliendo una laborespecializadade apoyo interinstitucionalen 
favor de laformulaci6npresupuestal. 

Paralos efectos de la programaci6n integraly elaboraci6n presupuestal, los
 
Comitds Funcionalesdel Gasto, estudiardny revisardn los anteproyectos del
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PresupuestoGeneralde lu 'ci6n entre el 15 de mayo y el 15 dejunio de cada 
aflo. 

Estos organismos dentro del engranaje del ciclo presupuestal, participan
fundamentalmente en la etapa de preparaci6n del proyecto y Oinicamente en lo 
relativo al gasto, como su nombre lo indica. 

B. 	Principales Instrumentos del Sistema Presupuestal 

Plan Financiero 

El Plan Financiero para dcs o m~s afios, constituye uno de los tres componentes 
del sistema presupuestal, concebido como un instrumento de planificaci6n y
gesti6n financiera del Sector Ptiblico para el mediano plazo. 

De acuerdo al Artfculo 4' de la Ley 38, el Plan "tiene como base las Operaciones
Efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea de tal 
magnitud que amerite incluirlas ....Tomard en consideraci6n las previsiones de 
ingresos, gastos, d6ficit y su financiamiento compatibles con el Programa Anual 
de Caja y las Polfticas Cambiaria y Monetaria." 

El Plan Financiero del Sector Ptiblico 1989-1990, mediante el documento DNP-
2.433-UIP, se present6 el 28 de junio de 1.989, a consideraci6n del Consejo 
Nacional de Polftica Econ6mica y Social, CONPES, en el que se proyecta, "de 
acuerdo a lo establecido en el nuevo Estatuto OrgAnico del Presupuesto el 
escenario macroecon6mico base para ia programaci6n y ejecuci6n del Presupuesto
General de la Naci6n y se presenta un conjunto de medidas en materia fiscal 
necesarias para garantizar el cumplimiento .!e las metas del Plan." 

El Plan tiene tres objetivos de Polftica Econ6mica a saber: 

* 	 Reactivaci6n de la eco iomfa para alcanzar tasas de crecimiento promedio 
superiores _ % y sup,, r asf el debilitamiento de la actividad productiva 
registrada en la reciente coyuntura 

* 	 Reducci6n de la tasa de inflaci~n en el transcurso de un afio, hasta lograr su 
estabilizaci6n en un nivel igual o inferior al %_ 

* 	 Reorientaci6n del gasto ptiblico hacia las obras prioritarias. 

Para lograr los objetivos se sugiere tomar, de acuerdo al Plan Financiero, las 
siguientes medidas de polftica econ6mica: 
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" 	 Implantaci6n de una estricta polftica de austeridad en los gastos de 
funcionamiento, que se refleje en el congelamiento de las plantas de personal 
y en un drdstico control de costos 

" 	 Establecimiento de prioridades de inversi6n ptiblica 

* 	 Garantizar las transferencias que se requieren al interior del sector 
descentralizado, entre empresas superavitarias y deficitarias 

* 	 Consolidar el mejoramiento del perfil de la d-,uda externa 

El contenido del Plan Financiero es el siguiente: 

1. Sector Pdblico Consolidado 

2. Gobierno Central 
2.1 Antecedentes 
2.2 Ingresos
 
2.3 Gastos 
2.4 Ahorro en Cuenta Corriente 
2.5 Inversi6n 
2.6 Ddficit y Financiamiento 

3. Sector Descentralizado 
3.1 ECOPETROL 
3.2 TELECOM 
3.3 Sector ElIctrico 
3.4 Metro de Medellfn 

4. Financiamiento Externo 
4.1 Destinaci6n Sectorial del Crddito 
4.2 Fuentes Prestamistas 
4.3 Contrataci6n de los Crdditos 
4.4 Impacto Cambiario del Endeudamiento 

5. Recomendeciones 

Como se puede apreciar del contenido del Plan Financiero, constituye el marco 
de referencia obligado para los demds instrumentos. 

Plan Anual Operativo de Inversiones 

De 	acuerdo al Artfculo 50 de la Ley 38, El Plan Operativo de Inversiones 
indicard la inversi6n directo e indirecta y los proyectos a eiecutar, clasificados 
por sectores, organismos, entidades, programas y regiones con indicaci6n de los 
proyectos prioritarios y vigencias comprometidas especificando su valor. 
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El 	28 de junio de 1.989, el Departanento Nacional de Planeaci6n, present6 ?l 
Consejo Nacional de Polftica Econ6nica y Social, CONPES, el "Programa de 
Inversi6n y Reasignaci6n de Rentas de Destinaci6n Especffica-1.990", mediante 
el 	Documento DNP-2.432-UIP, que incluye la programaci6n de las inversiones 
del Gobierno Central y de los Establecimientos Pdiblicos Nacionales para 1.990; 
y, 	la propuesta de reasignaci6n de rentas previstas en ]a Ley 55 de 1.985. El 
contenido del Programa es el siguiente: 

1. El 	Nuevo Estatuto Orgnico del Presupuesto 
1.1 	 Coordinaci6n de la Elaboraci6n del Presupuesto y la Programaci6n 

Macroecon6mica 
1.2 	 Manejo Integral del Presupuesto 

2. 	Programaci6n Presupuestal 

2.1 	 Gobierno Central 
a. 	Presupuesto de Caja y Casaci6n (Para 1.990 todavfa no se aplica a 

plenitud las proyecciones de pagos efectivos)
b. Ingresos Corrientes 
c. 	Gastos Corrientes 
d. 	Financiamiento de los Gastos Corrientes 
e. 	Gastos de Inversi6n 

2.2 	Establecimientos Piblicos 
a. 	Ingresos 

a.1 	 Recursos Propios 
a.2 	 Rendimiento de Inversiones Financieras 
a.3 	 Recursos del Crddito 

b. 	Gastos 
b.1 	 Gastos de Funcionamiento, Servicios de la Deuda y 

Operaci6n Comercial 
b.2 	 Gastos de Inversi6n 

3.Reasignaci6n de Rentas con Destinaci6n Especffica, a fin de posibilitar una 
mejor Programaci6n de la Inversi6n Piblica. 
3.1 	 Fondo Aeron~utico Nacional 
3.2 	Superintendencia de Notariado y Registro 
3.3 	Corporaci6n Nacional de Turismo 
3.4 	SENA 
3.5 	 Fondo Nacional del Carb6n 
3.6 	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
3.7 	Fondo de Fomento Cinematogrdfico 
3.8 	Impuesto a los Combustibles 
3.9 	 Impuesto al valor CIF de las Importaciones con destino al Instituto de 

Fomento Industrial 
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4. Distribuci6n de la Inversi6n en 1.990 
4.1 Distribuci6n por Sectorex 
4.2 Distribuci6n por Programas 

5. Recomendaciones." 

Adem~s se indican los principales programas de inversi6n a ejecutarse en 1.990, 
a trav6s de las instituciones que constan en el Presupuesto Nacional. 
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5a UNIDAD DIDACTICA: TtCNICAS PRESUPUESTARIAS 1 

Objetivo operacional 

Procurar que los participantes conozcan y apliquen las tdcnicas presupuestarias 
que se utilizan en el sector ptiblico. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de preparar proyectos 
de presupuestos de situaciones institucionales reales, utilizando la tecnologfa
presupuestaria aprendida y, de elaborar criterios para el mejoramiento de la 
tecnologfa presupuestaria en el pals. 

Tiempo asignado: 8 horas 

El contenido de esta unidad did=ctica es la separata del texto titulado "INTRODUCCION AL 
SISTEMA DE GESTION FINANCIERA (SIGEF) Y AL SISTEMA DE AUDITORIA INTEGRAL (SAI);
LAC/RFMIP; Quito Ecuador; enero de 1991; pginas 101 a 108. Adems es [a separata de varios 
apartados del documento titulado "MANUAL DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS"; Banco 
Ecuatoriano de Desarrollo, BEDE; Quito Ecuador; 1989. 
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En el campo de las ciencias sociales en general y de las ciencias administrativas 
en particular, se plantea la discusi6n de la existencia o no de principios de validez 
universal y general y de relaci6n causa efecto. No obstante, en materia 
presupuestaria se reconoce la vigencia y aplicaci6n de los denorainados principios: 

Principio de unidad Por este principio todos los ingresos y gastos del gobierno 
se deben incluir en un solo documento y el total de los ingresos debe formar un 
acervo comtin contra el cual se deben girar todos los gastos. 

Principio de periodicidad Las estimaciones de los ingresos y las autorizaciones 
de gastos se refieren a un determinado perfodo que generalmente es un afio, que 
puede o no coincidir con el afio calendario. Mantener el perfodo anual para el 
presupuesto de funcionamiento y establecer un perfodo m s largo para el 
presupuesto de inversiones, especialmente para evitar la paralizaci6n de proyectos, 
podrfa ser una alternativa que mantiene vigente el principio y soluciona algunos 
problemas prdcticos. 

Principio de equilibrio El presupuesto mantiene el principio de equilibrio 
cuando existe una relaci6n de equivalencia entre los montos de los gastos 
aprobados y el volumen de los ingresos estimados. El equilibrio no debe 
constituir un requisito formal sino un hecho real. 

Principio de exactitud La aplicaci6n de este principio debe buscar no s6lo una 
exactitud numdrica, sino el mfnimo margen de diferencia entre lo previsto y lo 
efectivo, a fin de atenuar la tendencia deficitaria de los presupuestos, que a] 
mantenerse por varios perfodos se transforma en un d6ficit cr6nico, que obliga a] 
uso "generoso" del cr~dito piblico interno y externo. 

Principio de especializaci6n cualitativa y cuantitativa Por el principio de 
especializaci6n cualitativa los recursos asignados a un determinado objetivo, se 
deben utilizar exclusivamente en dicho objetivo. Por la especializaci6n 
cuantitativa los gastos se deben comprometer, girar y realizar, en los montos o 
importes previstos en el presupuesto. Este principio de ninguna manera invalida 
la flexibilidad que debe tener el presupuesto, en cambio contrarresta el manejo de 
recursos extrapresupuestarios. 

Principio de la claridad Este principio constituye una consecuencia de los 
anteriores, puesto que debe reflejar los programas, conceptos y montos. Por lo 
tanto debe ser de fAcil comprensi6n para la opini6n ptiblica y para todos los 
administradores ptiblicos. 

Principio de publicidad Tanto el proyecto del presupuesto como el presupuesto 
deben ser conocidos por la opini6n pdiblica, los partidos polfticos, las 
organizaciones intermediarias y las respectivas instituciones, al igual que los 
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informes de ejecuci6n y evaluaci6n del presupuesto. Constituye un error 
administrar el presupuesto con criterios de documento reservado. 

Principio de programaci6n Si e!presupuesto es la expresi6n anual de los planes 
de mediano y largo plazos, para que exista coherencia debe estar estructurado por 
programas y proyectos que son los niveles de especificaci6n y concreci6n de las 
actividades gubernamentales. 

En cuanto a las tdcnicas presupuestarias, es conveniente sefialar, que dstas, se han 
renovado desde aquellas que corresponden al denominado presupuesto tradicional 
hasta las tdcnicas incorporadas en el presupuesto por programas; en ese lapso han 
habido movimientos inovadores que no han prosperado como el relacionado con 
el P.P.B.S. o sistema de planificaci6n, programaci6n y presupuestaci6n y el 
PresupuestoBase 0. 

El presupuesto tradicional se presenta clasificado por instituciones, a las cuales se 
les asigna fondos segdin el objeto o materia del gasto para facilitar el control 
polftico, legal, num~rico y contable. En cambio el presupuesto por programas 
presta atenci6n a las cosas que el gobierno hace, en las que los servicios 
personales, equipos y dems recursos son medios para cumplir las funciones del 
Estado expresadas en programas con objetivos y metas, facilitando de esta manera 
el control de resultados, el cumplimiento de los programas y la eficiencia de la 
gesti6n2 . 

El papel gravitante que ha adquirido el sector ptiblico en las economfas 
latinoamericanas, hizo imperiosa ia necesidad de acometer la modernizaci6n del 
presupuesto, instrumento bdsico con que cuenta el Estado para materializar las 
politicas en el corto plazo. Es asf como, el crecimiento del sector ptiblico en 
nuestros pafses y la ampliaci6n de los objetivos que debe alcanzar a trav6s del 
presupuesto, han ido acompafiados de un continuo y sostenido mejoramiento de 
ia tdcnica presupuestaria. 

La evoluci6n de las tdcnicas presupuestarias en Amdrica Latina ha seguido de 
cerca la evoluci6n que ha sufrido el sector ptiblico. Hasta finales de la d~cada de 
los afios 40, el presupuesto era concebido bgsicamente al servicio de una 
concepci6n del Estado liberal y, por tanto, como un instrumento para limitar y 
controlar el uso de los fondos pdiblicos. La t6cnica que se utilizaba era 
rudimentaria y s6lo permitfa la expresi6n de los recursos financieros que se le 
asignaban a cada una de las instituciones ptiblicas, los cuales constitufan la 
autorizaci6n mdxima para gastar que les otorgaba el organismo responsable de la 
aprobaci6n de sus presupuestos. 

2Hugo Pdrez: "PRESUPUESTO...; op. cit.; p~ginas 12 a 14. 

81 



gurso Superior do Presupuesto Manual del Alumnc 

La funci6n presupuestaria era prcticamente una funci6n contable de estimar 
gastos por instituciones, inclusive sin una adecuada desagregaci6n de los mismos. 
Ello se percibfa adn mAs claramente en los pa(ses del Atldntico, donde el sistema 
contable tenfa un nivel importante de desarrollo y la funci6n presupuestaria estaba 
p...cticamente adscrita a 61. En el caso de los pafses del Pacffico, en la d6cada de 
los afios 30, una misi6n auspiciada por el Gobierno de los Estados Unidos, la 
llamada "Misi6n Kemmerer", propone y logra la creaci6n de unidades 
responsables del control legal y formal y el fortalecimiento de presupuestos en 
base al m6todo de caja. 

En la d&cada de los afios 50, y considerando que el presupuesto suministraba una 
serie de informaciones imprescindibles para manejar m s eficientemente las 
polfticas presupuestarias, se introducen una serie de clasificaciones de los gastos 
e ingresos ptiblicos. Con base en la experiencia Ilevada a cabo eni los pafses 
desarrollados, especialmente Suecia e Inglaterra, se comienza a aplicar ia 
clasificaci6n econ6mica de los gastos e ingresos ptiblicos, asf como la clasificaci6n 
funcional de 1os gastos. Asimismo, se revisan las clasificaciones por objeto del 
gasto, a efectos de que las mismas brinden informaci6n titil para vincular la 
demanda ptiblica con las cuentas de las relaciones intersectoriales de la 
contabilidad e' on6mica. 

En 1958 las Naciones Unidas publica un Manual sobre las clasificaciones 
presupuestarias segn su cardcter econ6mico y funci6n, las que con 
modificaciones, son adaptadas por casi todos los pafses de la regi6n. Por otra 
parte, a finales de la ddcada se crea la Comisi6n Econ6mica para la America 
Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), quien junto con los primeros trabajos 
en materia de planificaci6n, comienza a considerar el presupuesto ptiblico como 
un instrumento vital de dicho sistema. 

Este proceso de modernizaci6n del presupuesto tuvo efectos muy positivos para 
el mejoramiento de la administraci6n presupuestaria. El uso de clasificaciones del 
gasto e ingreso ptiblico permiti6 disponer de herramientas para una mejor toma 
de decisiones sobre polftica presupuestaria, y ademds, contar con informaciones 
de ejecuci6n presupuestaria mucho mds ricas para el andlisis. A la vez, sent6 las 
bases para ia introducci6n de la t&cnica del Presupuestoporprogramas. 

La experiencia desarrollada en Estados Unidos en la aplicaci6n del presupuesto 
por actividades y los trabajos desarrollados por CEPAL, en materia de 
planificaci6n y presupuesto, son los antecedentes bdsicos para que en la d~cada 
de los afios 60 se inicie, con la aplicaci6n en Cuba y Colombia, la introducci6n 
del presupuesto por programas en Am6rica Latina. A la metodologfa aplicada en 
los Estados Unidos, que centraba un enfoque en la utilizaci6n de una t~cnica 
presupuestaria que permitiera mejorar la eficiencia del sector pdblico, se introdujo 
en America Latina la idea de que dicha tdcnica deberfa permitir vincular la 
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planificaci6n con el presupuesto. Es asf como, simultdneamente con la 
implantaci6n del presupuesto por programas, se acomete la instrumentalizaci6n 
de planes de desarrollo y se elabora una serie de trabajos, fundamentalmente 
producidos por CEPAL, orientados a conformar una teorfa de la planificaci6n 
para los pafses de la regi6n. 

Con el prop6sito de abundar en la t6cnica del presupuesto por programas, a 
continuaci6n se describe los siguientes aspectos: 

Marco conceptual 

El m~todo del Presupuesto por Programas, tiene por finalidad hacer del 
presupuesto del sector ptiblico, la expresi6n financiera de los planes de desarrollo 
de corto plazo. 

La metodologfa del Presupuesto por Programas se sustenta en la relaci6n Plan-
Presupuesto. Esta relaci6n descansa en dos pilares fundamentales: primero, en 
una formulaci6n adecuada de los planes nacionales de desarrollo que finalmente 
exprese, en un conjunto de programas, los objetivos y metas gubernamentales; y, 
segundo, en la capacidad del presupuesto, para traducirlos financieramente con la 
mayor eficiencia posible. 

En concordancia con el primer requisito, se hace necesario disponer de 
orientaciones que fijen marcos de referencia y criterios que permitan establecer 
una apertura programltica que se convierta en el mecanismo de relaci6n bdsica 
para que los objetivos de polfticas encuentren la vfa mds adecuada para su 
operatividad en las finanzas pdblicas y normen, metodol6gicamente, a los distintos 
organismos del sector ptiblico que deban establecer sus presupuestos dentro del 
marco de la t6cnica del presupuesto por programas. 

Apertura programtica 

Es conveniente, establecer normas y orientaciones para que los organismos 
pdblicos realicen la apertura program~tica, que corresponda a los objetivos
nacionales que sean tratados por la tdcnica del Presupuesto por Programas durante 
el proceso de programaci6n y formulaci6n de los proyectos de presupuesto, para 
conseguir este prop6sito, se propone a continuaci6n las siguientes definiciones: 

Proqrama 

Es un conjunto de actividades y proyectos concurrentes, que expresan el esfuerzo 
integral, homogdneo, coordinado y cuantificable en la consecuci6n de objetivos 
y metas del plan. El programa, entonces, es ia unidad bdsica de los procesos de 
planificaci6n, programaci6n y presupuestaci6n. 
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Proarama nacional 

Es el conjunto de actividades y proyectos que ejecutan las dependencias del sector 
ptiblico a fin de satisfacer un determinado objetivo. 

Proqrama institucional 

Es el conjunto de actividades y proyectos que realiza un organismo para alcanzar 
la meta del prograrna nacional correspondiente. 

Subproqrama 

Es ia agrupaci6n de una parte de las actividades y proyectos de un programa para 
facilitar la programaci6n y/o ejecuci6n del mismo. 

Subproarama nacional
 

Es la divisi6n del programa nacional con fines de programaci6n y/o ejecuci6n.
 

Subproarama institucional 

Es la agrupaci6n de actividades y proyectos de un programa institucional en 
correspondencia a las del subprograma nacional. 

Actividad 

Es la divisi6n del programa o subprograma que se identifica con un conjunto de 
acciones bAsicas de trabajo, cuya ejecuci6n se orienta al cumplimiento de metas 
de funcionamieuto u operaci6n. 

Tarea 

Es la divisi6n de la actividad mediante la cual se identifican acciones especfficas 
para cumplir las metas de operaci6n o funcionamiento de la actividad 
correspondiente. 

Provecto 

Es la divisi6n del programa o subprograma que se identifica con un conjunto de 
acciones bisicas de trabajo, cuya ejecuci6n se orienta al cumplimiento de metas 
de inversi6n. 
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Subprovecto 

Es la divisi6n del proyecto que muestra etapas o fases, con la finalidad de facilitar 
el cumplimiento de las metas del proyecto. Su existencia estd condicionada a la 
complejidad del proyecto 

Unidad de medida 

Tdrmino en el cual se expresa la meta. 

Meta unitaria 

Una unidad de medida especffica 

Tipos de unidad de medida: 

" 	Logros o Realizaciones Refleja el grado de mejora previsto en la satisfacci6n 
de necesidades pdblicas atendidas por el Estado. 

" 	Producto final Representa los bienes y servicios proporcionados a la 
comunidad o a otro ente estatal. 

* 	 Volumen de trabajo Refleja el volumen de acciones internas que prevdn 
ejecutar en un organismo para lograr los resultados deseados. 

Meta nacional 

Avance o logro cuantificable o bien producto terminado del plan nacional. 

Meta institucional 

Avance o logro cuantificable o bien producto terminado que mide la contribuci6n 
de la instituci6n al cumplimiento de la meta nacional, a travds del programa 
institucional. 

Meta de actividad 

Avance o logro cuantificable o bien producto terminado del programa institucional 
referente a las actividades que forman parte de este programa. 

Meta de provecto 

Avance o logro cuantificable o bien producto terminado del Programa Institucional 
referente a los proyectos que forman parte de este programa3. 

Instituto Nacional de Planificaci6n del PerO: "LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA 

DROGRAMATICA Y DETERMINACION DE METAS INSTITUCIONALES"; Lima PertO; marzo de 1988. 
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MANUAL DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
 
BANCO ECUATORIANO DE DESARROLLO
 

QUITO, ECUADOR
 
1989
 

INTRODUCCION
 

El Consejo Nacional de Desarrollo, a travds de su Secretarfa General de 
Planificaci6n, como 6rgano especializado en la materia, ha visto necesario 
continuar con la publicaci6n de este manual, por constituir un instrumento id6neo 
en su tarea de asistir a los Organismos del regimen seccional para que eleven su 
eficiencia y logren alcanzar, con los recursos a ellos asignados el mayor beneficio 
para sus comunidades, convirti~ndose asf en elementos motores del desarrollo. 

Esta nueva edici6n, corregida y mejorada, que aparece gracias al Convenio 
firmado con el Banco de Desarrollo del Ecuador S.A., llegard a los organismos 
interesados para que constituya fuente confiable de consulta en cuanto a t6cnica 
de elaboraci6n, ejecuci6n y c.vxuaci6n del presupuesto, con Jo cual se espera un 
notable mejoramiento administrativo en esta droa clave, en que se resume el 
compromiso formal del organismo para con su jurisdicci6n y la referencia para 
que sus mandantes puedan valorar la responsabilidad y capacidad puesta al 
servicio de la comunidad. Tradicionalmente la atenci6n general se concentr6, 
para juzgar a una instituci6n, en la forma legal y honesta en que se manej6 los 
fondos, pero ante el apremio por alcanzar m~is altos niveles de bienestar colectivo, 
ha llevado a que, sin descuidar esos dos importantes factores, hoy mds bien se 
demande una efectiva labor real, medida en la calidad y cantidad de bienes y 
servicios a su cargo, justificando con la eficiencia y eficacia del uso el traslado 
de recursos que por varias vfas entrega el sector privado a los organismos del 
gobierno general. 

La Secretarfa de Planificaci6n conffa que este documento sea de provecho para 
quienes lo estudien y apliquen para bien del pafs y reafirma su decisi6n de 
continuar en la tarea de difundir su conocimiento y experiencia a quienes lo 
requieran, como complemento importante a su labor de planificar el desarrollo 
ecuatoriano, junto a otras formas de asistencia t~cnica vigentes y a las cuales 
concederd mayor impulso en la medida de sus disponibilidades. 
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CAPITULO I ASPECTOS CONCEPTUALES 

1.1. 	 EL PRESUPUESTO; INSTRUMENTO DEL SISTEMA DE 
PLANIFICACI6N, NATURALEZA Y FINES 

El pafs que ha adoptado un sistema de planificaci6n, con los planes de desarrollo 
de largo y mediano plazos establece un conjunto de polfticas, programas y 
proyectos concebidos en funci6n de las necesidades del desarrollo arm6nico y de 
conseguir niveles superiores de bienestar colectivo, que se constituyen en los 
lineamientos fundamentales para la acci6n de todo organismo integrante del sector 
pdiblico, para los cuales la planificaci6n tiene carncter obligatorio. 

Las polfticas, programas y proyectos persiguen alcanzar en un determinado plazo 
objetivos y metas que corresponden a la alternativa seleccionada, de entre las 
mdltiples posibles, como la mds id6nea, dadas las condiciones y circunstancias 
previstas para ia economfa. 

Pero como la concepci6n de un plan es el largo plazo, la ejecuci6n del mismo 
demanda que, por medio de planes operativos anuales, se vaya desglosando y 
especificando las responsabilidades que corresponden a los organismos, cada uno 
en su esfera de acci6n, acorde con las funciones que por ley le han sido 
asignadas. 

De esta manera, en cada caso ha de coftarse con un instrumento que a la vez 
constituya el nexo expedito entre lo planificado y lo que en cada ejercicio se 
programa dentro del marco del largo plazo; esto es, un documento en que se 
pueda identificar los objetivos y metas que compatibilizan con las polfticas y 
programas del plan. De esta suerte, un presupuesto necesariamente se convierte 
en ese instrumento de enlace y de concreci6n de tareas que responden a las 
necesidades nacionales y a las vfas de soluci6n que por convenientes se han 
adoptado. 

Puede concluirse, entonces, que en el presupuesto tiene que manejarse dos clases 
de magnitudes en su contenido y ejecuci6n: por una parte, lo relativo a 
magnitudes reales expresadas en objetivos y metas de los distintos programas, 
como entregas efectivas de bienes y servicios del organismo de que se trate a la 
comunidad; y por otra el movimiento monetario que implica utilizar los distintos 
tipos de 	recursos para el logro de los prop6sitos establecidos. Es, pues, un 
documento que pos su naturaleza entrelaza magnitudes reales (bienes y servicios) 
y magnitudes financieras (monetario), pero que concretiza las demandas finales 
con las monetarias que se requieran en un ejercicio econ6mico. 

Manual de Presupuestos por Programas
 
Banco Ecuatoriano de Dsarrollo 
 88 



Curso Superior de Presupuesto 	 Manual delAlumno 

El 	resumir en un documento presupuestario estos aspectos significa que dste no 
es simplemente un instrumento de cardcter contable y financiero, sino que su 
conterido y alcance rebasa esa limitaci6n y mds bien estA m~s caracterizado por 
otras funciones trascendentes que cumplen y delinean sus fines fundamentales: 

a. 	 Como instrumento de planificaci6n que concreta objetivos y metas, finales o 
parciales, que se desea alcanzar en un perfodo y que compatibilizan con los 
requerimientos del desarrollo; 

b. Como instrumento de programaci6n, porque costea el logro de metas y 
objetivos y establece las asignaciones suficientes para el desarrollo de acciones 
concretas; es decir, hace una previsi6n efectiva y garantiza el logro de la 
propuesta; 

c. 	 Como instrumento de administraci6n, en la me, ida en que define 
responsabilidades y obliga a una organizari6n mds eficiente para cumplir el 
compromiso establecido; y, 

d. 	Como instrumento de polftica, en el sentido de recoger las decisiones sobre el 
manejo y orientaci6n de recursos, tanto por su origen como por el destino, que 
implfcitamente reflejan la filosoffa de acci6n de cada entidad, tanto en lo 
cuantitativo como en lo cualitativo. 

1.2. LA PROGRAMACI6N PRESUPUESTARIA 

Expuestos los requerimientos para la ejecuci6n de los planes de desarrollo, 
corresponde referirse a una t~cnica especffica para preparar los instrumentos que 
con mayor facilidad resuman las indispensables caracterfsticas que le integren al 
sistema. Hasta hoy se han ensayado varias de ellas pero parece que la que 
mayores ventajas ofrece es aquella que toma en consideraci6n 
tanto la planificaci6n establecida, cuanto la situaci6n que viene desarrollndose y, 
dentro de un proceso continuo, permite incorporar aquellos elementos bsicos que 
demanda la primera de las mencionadas, en una paulatina rectificaci6n de rumbos 
sin necesidad de proceder a bruscos virajes, que por lo regular entrafiarfan 
pdrdidas o desperdicios. 

Esta tdcnica, que ademds es la que mejor se ajusta al procedimiento en las 
entidades pdiblicas, es la "Programaci6n Presupuestaria" que se puede concebirla 
como el conjunto de m~todos y procedimientos que ensefian a preparar los 
programas de acci6n que han de ser incluidos en su presupuesto. 
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Esto significa que constituye una tdcnica auxiliar de la planificaci6n, que tiene la 

metodologfa con ia cual es factible un desglose por Programas de los objetivos y 

metas del largo plazo, que son coherentes y compatibles con los requerimientos 

establecidos en las variables fundamentales como el producto, consumo, inversi6n, 

etc. contenidos en los planes de desarrollo. 

Es una t~cnica del corto plazo, porque es para la preparaci6n de los programas 

y proyectos a ejecutar en un afio; especializada, porque se circunscribe a un sector 

trata tanto de actividades como de las transacciones involucradas;definido y 
metasmixta, en cuanto simulttneamente emplea dimensiones reales o y 

o contables en el control y proceso de evaluaci6n; y, esdimensiones financieras 
interdependiente, en cuanto afronta problemas de competencia de otras disciplinas 

especializadas, de las que toma elementos sobresalientes y los ordena de manera 

apropiada al anlisis y la acci6n concreta. 

1.3. DEFINICIONES DE ESTA TICNICA 

Presupuesto 

Es un documento que recoge el compromiso formal de una entidad frente a sus 

asociados, expresando los logros que quiere alcanzar en un perfodo determinado, 
para elloespecificando las acciones requeridas, en tiempo y lugar, y lo que 

necesita en tdrminos de recursos reales y financieros establecidos en funci6n de 

las fuentes de sus ingresos y el programa financiero que Ilevasus costos, 
implfcito. En resumen, constituye el plan anual de acci6n de una entidad. 

Funci6n 

Al gobierno general le corresponde cumplir un vasto campo de actividades de la 

mds variada naturaleza, desde las puramente reguladoras hasta las de producci6n 

de bienes y servicios. Esta amplia gama de responsabilidades pueden, a los 

prop6sitos de organizaci6n y distribuci6n de tareas, ser sistematizadas de manera 
se las ha agrupado por suconvencional de diversas formas y para una de ellas 

naturaleza, alcance y especialidad. En este sentido se inicia por una gran divisi6n 

denominada funci6n, a ia que podrfa definirse como: 

"Prop6sito institucionalizado que debe cumplir el Estado mediante sus 6rganos, 

preferentemente a travds de la prestaci6n de servicios ptblicos y la producci6n de 

bienes destinados a satisfacer las necesidades de la colectividad. 
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Ejemplos: educaci6n, salud ptiblica, polica, vigilancia, etc. 4 

Programa 

Divisi6n de una funci6n, encargada de alcanzar determinados objetivos o metas 
(cuantificables o no), con la producci6n de bienes y servicios finales, mediante 
acciones integradas y espec(ficas, a la cual se asignan los recursos humanos, 
materiales y financieros, de acuerdo a sus costos unitarios y globales y cuya 
ejecuci6n corre a cargo de organismos o unidades administrativas competentes, 
generalmente de alto nivel. 

Subprorama 

Parte de programas complejos que se abren para facilitar la programaci6n y 
ejecuci6n de tareas en un campo especffico, que producen bienes o servicios 
intermedios que se integran en el producto de un programa, y que tambi~n es 
posible su costeo ya que, asf mismo, los recursos reales se asignan de acuerdo con 
los objetivos o metas que son de su responsabilidad; a cargo de unidades de mejor 
jerarqufa. 

En p~ginas siguientes se ejemplifican estos grados de programaci6n. Hasta aquf 
esta terminologfa es tnica tanto para programas de operaci6n para los decomo 
capital y se especifican las divisiones de la siguiente forma: 

En las ireas de operaci6n el programa o subprograma se constituye por la 
agregaci6n de actividades que no son sino las acciones o procesos que deben 
desarrollarse para conseguir las metas de un programa y corresponden a conjuntos 
de labores coordinadas y complementarias inherentes a los fines propuestos; son 
susceptibles de costeo y asignaci6n de recursos; pero la presuposici6n de ellas no 
siempre es titil o prActica por la rigidez que puede adquirir un presupuesto; y, por 
fin tenemos la "tarea" que es una operaci6n especffica en que se descompone una 
actividad con un resultado que se integra y se refleja en los logros de la actividad. 

En los programas de capital, y mls concretamente en los de inversi6n, las 
divisiones menores tienen otra concepci6n, orientada a especificar el grado de 
importancia y el nivel de la misma. En tales casos los conceptos son: Proyecto 
unidad de produc.i6n factible de utilizarse independientemente por ser completa 

' Tornado de "Programaci6n y Administraci6n Presupuestaria". Oscar Gandarillas V. IEA-U.C. Quito 
-1969. 
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para su funcionamiento sin requerir de trabajos o medidas adicionales y 
complementarias. 

Obra parte constitutiva de un proyecto que se forma de trabajos homogdneos y 
que lo integran para darle su conformaci6n final; etapas por las que atraviesa un 
proyecto conforme avanza su ejecuci6n. 

'rabajo la parte de una obra, como esfuerzo especffico y sistem~tico que se 
ejecuta para conformar una obra. 

Al tratarse de estudios o investigaciones, el proyecto toma otros caracteres de los 
de una obra ffsica, pero se pueden sujetar a iguales normas y procedimientos, 
ajustados a la diferente naturaleza respecto a medici6n de resultados, costos y 
evaluaci6n (avance). 

Estas definiciones, sin tener un corte acad6mico, pretenden identificar elementos 
que se incorporan en un presupuesto y utilizar denominaciones de cardcter 
universal, que por otra parte, su uso las delimita mejor en la prdctica y son de 
muy difundida utilizaci6n. 

1.4. EL PROCESO PRESUPUESTARIO 

Como parte constitutiva de la planificaci6n y acorde con la naturaleza de dsta la 
administraci6n de un presupuesto es un proceso continuo, que s6lo 
metodol6gicamente se lo presenta cortado con el perfodo fiscal y contable por ley 
establecidos; pero que en la prActica asf es y asf debe considerdrselo, porque los 
resultados de un ejercicio informan la programaci6n del siguiente ejercicio y 
dentro de un mismo afto la reprogamaci6n se la hace de acuerdo al 
desenvolvimiento de la economfa y de la situaci6n de la entidad que devienen de 
las condiciones en que se encuentran sus programas y proyectos. Se puede 
concebirlo como un proceso continuo, permanente, alternativo, entre prueba y 
error que se autoalimenta y constantemente se perfecciona. 

De allf que se pueden distinguir etapas definidas por la preeminencia de las tareas 
que se ejecutan en cada dpoca y que se ajustan a o que la ley, con igual criterio 
sefiala. 

Las etapas serfan: 
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a) Definici6n de Objetivos y Metas: 

Corresponde a la fase de las decisiones polfticas en que el cuerpo superior de un 
organismo (Consejo, Directorio, etc.) define las necesidades de su jurisdicci6n, 
acordando, segtin las necesidades sentidas, una escala de importancia para su 
atenci6n (priorizaci6n) y de acuerdo a las disponibilidades y capacidad operativa,
cuantifica las metas que se propone alcanzar en cada uno de los programas y, si 
esto tiltimo no fuera factible determina sus objetivos ya sea en porcentajes de 
reducci6n de d6ficit de servicios o de satisfacci6n de necesidades o el caricter 
cualitativo del desempefio del programa. 

b) Preparaci6n de los Programas de Trabajo: 

Tienen como marco referencial las decisiones de la etapa anterior, procede 
conformar los programas para las distintas Areas objeto de atenci6n. Esto quiere 
decir que de acuerdo con los objetivos y metas, se procede a elaborar los cuadros 
de ejecuci6n y de ellos van a derivar los requerimientos de recursos segdin el 
calendario de avance previsto y consecuentemente, valorados dstos, se van a 
sefialar los fondos que sean necesarios y que en iltimo tdrmino se resumen en las 
asignaciones por objeto del gasto. La etapa debe estar a cargo de cada una de las 
unidades ejecutoras que conocen de las acciones necesarias, su distribuci6n en el 
tiempo y mnds condiciones y circunstancias que influyen en su desarrollo, apoyadas 
por la unidad de planificaci6n que tiene el conocimiento general que le faculta y 
compatibiliza el esquema global de trabajo. 

c) Evaluaci6n de los Programas: 

Una vez recopilados los programas, es indispensable que el m~ximo ejecutivo, 
acompafiado de los responsables de programas, el jefe de planificaci6n y quien 
dirige los asuntos financieros, se retinan para revisar la eficiente formulaci6n de 
los programas y proyectos, su coherencia, que est6n en condiciones de cumplir
las metas propuestas y que sus costos sean los requeridos y se hallen dentro de las 
posibilidades tdcnicas y financieras prevista. 

De encontrarse que la agregaci6n de costos rebasa la capacidad de la instituci6n, 
se tendrd que proceder al reajuste de los programas con apego a las prioridades, 
e incluso a la supresi6n de proyectos de mds bajo nivel o sin el financiamiento 
especffico, pero cuidando que las reducciones sean consistentes y que no afectan 
a la calidad de los bienes o servicios a producir y no sobrepasen un lfmite mdximo 
de recursos para el programa. 
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d) Estimaci6n de Ingresos: 

Concomitantemente a ]a programaci6n de los gastos, ya analizada, debe efectuarse 
la estimaci6n de ingresos, que establecerd el financiamiento de la entidad. La 
etapa es decisiva, en cuanto constituye la objetiva proyecci6n de cada una de las 
fuentes de recursos que fijardn las metas en este campo y el ajuste real del 
presupuesto. 

En primer tdrmino, demanda una revisi6n completa y detallada de la legislaci6n 
(leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas, etc.) en que constan las caracterfsticas 
b~sicas para ese trabajo, por cada fuente de rentas y permite asegurarse de haber 
considerado a todas las que legalmente le pertenecen, y por otra parte, detectar 
tanto aquellos que requieren de reforma, actualizaci6n o expedici6n de los 
reglamentos necesarios y que a su vez, facilitardn cuantificar las variaciones del 
rendimiento fiscal. 

En segundo lugar, se tendrA que revisar catastros y mds documentos de base que 
hay disponibles y confeccionar los faltantes, ya que se constituyen en el registro 
mds fitil para determinar el rendimiento potencial de cada rubro. 

Las proyecciones deberdn basarse en series de rendimiento efectivo de, al menos, 
los tres; dltimos afios (conforme a la Ley) para tener buena informacidn sobre los 
probables incrementos, pero haciendo un andlisis de los efectos de factores 
ex6genos a la administraci6n que pueden haber influido en comportamientos fuera 
de los que pueda considerarse normal (nuevos tributos, reformas de tarifas, 
cambios de rebajas y exenciones, etc.) asf como tambidn tomar en cuenta los 
efectos producidos por reformas administrativas, que no siempre son muy 
claramente identificables o cuantificables. 

e) Formulaci6n del Proyecto de Presupuesto: 

Cumplidos los pasos anotados y con los documentos definitivos, se procede a 
integrar el proyecto de presupuesto o proforma con la estructura que se presenta 
en el siguiente capftulo y que es el documento que el funcionario responsable 
debe someter al 6rgano superior para que lo estudie y apruebe, una vez que ha 
verificado que se recogen las polfticas y decisiones fundamentales a travs de las 
distintas partes constitutivas del proyecto y se halla dentro de los ]fmites de la 
capac.dad financiera y operativa de la entidad, porque su aprobaci6n entrafia una 
responsabilidad legal y un compromiso formal ante la comunidad. 
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f) Aprobaci6n del Proyecto de Presupuesto: 

Es la etapa en que, segdin lo dispuesto por la ley, el m~ximo nivel de decisi6n 
conoce, analiza y decide sobre los contenidos bdsicos del proyecto de presupuesto, 
tomando un tiempo intermedio entre las dos sesiones que como mfnimo deben 
dedicarse a este estudio para profundizar en su contenido asf como para proceder 
a las rectificaciones a que hubiera lugar. 

El proyecto debe llegar a esta instancia con todos sus justificativos y explicaciones 
que lo respalden ampliamente y en las sesiones en que se lo conoce, conviene 
contar con la asistencia de quienes han preparado los programas y proyectos, asf 
como ia proforma global, en calidad de informantes. 

g) Dictamen y Sanci6n del Proyecto de Presupuesto: 

Al ser aprobado el proyecto, debe ser enviado al Consejo Nacional de Desarrollo 
(CONADE), para que sea dictaminado, luego del andlisis legal, financiero y de 
su ajuste a las polfticas, programas y proyectos que constan, explfcita o 
implfcitamente priorizados, en los planes nacional, regionales o locales de 
desarrollo. 

Los plazos de envfo y de dictamen estdn regulados por ley, asf como las 
facultades, materias y medios que son aconsejables para las diversas circunstancias 
en que se presenten una y otra de estas actividades. 

La sanci6n es a continuaci6n y en base al dictamen favorable del CONADE, el 
acto por el cual se declara en vigencia un presupuesto y que corre a cargo del 
mdximo ejecutivo del organismo seccional, debiendo dejar sentado en el mismo 
documento la constancia de haberse cumplido con los requisitos formales y 
sustanciales que la ley establece. 

Un dictamen desfavorable del CONADE detiene el trAmite del proyecto de 
presupuesto y demanda la reelaboraci6n del mismo, acogiendo las sugerencias o 
modificando la proforma para ceffirse a las condiciones expuestas como raz6n de 
ese pronunciamiento negativo. Si el dictamen contiene objeciones parciales o 
inmovilizaciones puede ser sancionado una vez que se hayan efectuado las 
regulaciones derivadas de tales condiciones o se documente la raz6n del uso de 
recursos que requiere la inmovilizaci6n. 
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h) Ejecuci6n del Presupuesto: 

Es la realizaci6n de los progranas y proyectos, dentro de los lfmites de asignaci6n 
que contiene el presupuesto y el proceso administrativo y contable del mismo, 
junto con las acciones que demanda la producci6n de bienes y servicios de la 
entidad. Es la movilizaci6n de recursos reales en procura de alcanzar las metas 
ofrecidas y la administraci6n de fondos que Ileva implfcito. 

En este perfodo procede la rectificaci6n del presupuesto mediante reformas que 
se justifiquen por su ineludible realizaci6n y no las que persigan cambiar el 
sentido del compromiso inicial que consta en el presupuesto. De esto se deduce 
que una reforma no puede ser instrumento de regulaci6n que cubra deliberadas 
desviaciones en perjuicio de lo programado y que desvirttia las decisiones 
adoptadas en la elaboraci6n y aprobaci6n del presupuesto; y asf mismo, se 
concluye que las reformas, por l6gica raz6n, no pueden ser efectuadas al final del 
ejercicio puesto que, a mds de legalizar presupuestariamente un egreso excesivo 
o fuera del programa, contrarfa lo actuado dejando al descubierto otros egresos 
o desfinancidndolos. 

i) Clausura del Presupuesto: 

Al finalizar el ejercicio financiero para el cual rige un presupuesto (31 de 
diciembre) se clausura dste, lo que no es otra cosa que el tdrmino desde el que ya, 
no puede contraerse compromisos ni obligaciones con cargo al presupuesto, que 
asf cierra su vigencia, restando exclusivamente concluir con las tareas contables 
que estdn pendientes. 

Este procedimiento tiene su raz6n, ya que un presupuesto clausurado, que no 
cuenta con ingresos, no podrfa respaldar nuevos egresos. 

j) Liquidaci6n del Presupuesto: 

Constituye el acto final con que se cierra un ejercicio financiero y el propio 
presupuesto, ya que consiste en el informe final que recoge las asignaciones 
originales, sus reformas legalmente aprobadas y a cuyo resultado o asignaciones
"codificadas" se aplican los ingresos o egresos efectivos, por partida, 
determindndose los saldos de asignaci6n que se preduzcan, luego de explicar los 
aumentos o reducciones habidos durante el ejercicio. Constituye un balance de 
las operaciones financieras y cr&titos presupuestarios con que termina el proceso 
contable del presupuesto. 
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k) Evaluaci6n: 

Corresponde al enjuiciamiento crftico de la ejecuci6n de un presupuesto, que 
persigue verificar el grado de cumplimiento de lo programado, haciendo un 
balance respecto de las metas, para determinar si se las alcanz6 tanto en calidad 
como en cantidad y oportunidad, explicando las desviaciones si dstas influyen en 
forma sensible en el retraso de la comunidad, por haberse afectado a su bienestar 
al no entregarse servicios, bienes u obras conforme se estableci6 en el 
compromiso al aprobar el presupuesto. 

La evaluaci6n tambidn debe referirse a los aspectos financieros, considerando sus 
efectos tanto en la entidad como en ia comunidad y proyectando los resultados de 
los mecanismos financieros utilizados para disponer de elementos indicadores de 
posteriores necesidades o dificultades en ese campo, porque todo esto conlleva 
responsabilidades y exigencias para el futuro, que, inclusive, comprometen el peso 
tributario en ejercicios venideros o la privaci6n de obras y servicios. 

Aquf, como en todo el ciclo presupuestario, ia responsabilidad de quienes estdn 
legalmente involucrados en estas funciones se somete al juicio, no s6lo de las 
leyes sino, de lo que es mds importante como mandatarios de un pueblo, a valorar 
la acci6n presente y sus proyecciones al futuro en cuanto al inter6s comin. 
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CAPITULO II ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 

2.1. ESTRUCTURA 

Se ha definido al presupuesto y se ha delineado sus caracterfsticas para que 
constituya un documento que recoge el plan anual de acci6n de una entidad y para 
que sea el nexo entre la planificaci6n nacional del mediano o largo plazo y su 
realizaci6n en un ejercicio y en un determinado espacio. 

Estos requisitos demandan que el presupuesto se halle conformado por secciones 
definidas, cada una de las cuales debe tener caracterfsticas adecuadas, para 
traducir las polfticas y decisiones que reflejan el grado de efectividad con que la 
entidad se incorpora a un sistemdtico proceso de trabajo para cumplir con su 
responsabilidad en funci6n de las definiciones sobre formas de soluci6n de los 
problemas identificados como relevantes y de inmediata remoci6n, 
comprometiendo el uso de recursos de acuerdo a las metas y objetivos propuestos. 

En consecuencia, en las p~ginas siguientes se explica y analiza cada una de las 
partes constitutivas, asf como su respaldo y su contenido. 

El presupuesto consta, en esquema, de las siguientes partes: 

A. INTRODUCCION 
I. Base legal 
II. Funciones y Objetivos Generales 
III. Polfticas de Acci6n 
IV. Organizaci6n 

B. INGRESOS 
I. Exposicifn Justificativa 
II. Detalle por Rubros. 

C. EGRESOS 
I. Apertura de Programas y Unidades Ejecutoras 
II. Resumen de los Gastos Programados 
III. Financiamiento de los Gastos Programados 
IV. Resumen de los Recursos de Personal 
V. Presentaci6n de cada uno de los Programas 
VI. Distributivo de Sueldos 
VII. Distributivo de Jornales 
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D. DISPOSICIONES GENERALES 

E. PRESUPUESTO ANEXOS 

F. ANEXO DE FONDOS AJENOS 

2.2. INTRODUCCI6N 

En la introducci6n se presenta la informaci6n general sobre la entidad, haciendo 
constar fundamentalmente los siguientes aspectos: 

2.2.1 Base Legal 

Contiene los ndmeros y fechas de los diferentes decretos, ordenanzas, 
resoluciones y m~s leyes, mediante las cuales se crea ia entidad, se le asigna 
funciones, se dispone la forma en que ha de cumplir tales funciones, se determina 
su estructura administrativa, etc. 

Tambidn se consigna los datos referentes a los ndmeros y fechas de los Registros 
Oficiales, en los que se hayan publicado tales leyes. Si dstas han sufrido 
reformas, serdi necesario editarlas para que la base legal que conste en el 
presupuesto sea completa y actualizada. 

2,2.2 Funcioner y Objetivos Generales 

En esta part. se enumera las funciones que, de conformidad con la Ley, debe 
cumplir ia entidad y los prop6sitos fundamentales de cahcter mediato e inmediato 
que persigue en los diversos sectores econ6micos y suciales, pero descritos con 
precisi6n, Eencillez y de manera resumida. 

2.2.3 Polfticas de la Entidad 

Corresponde a la descripci6n de la estrategia que desarrollard para cumplir sus 
prop6sitos y las caracterfsticas fundamentales sobre la concepci6n de los 
problemas y los principios con que se los va a afrontar y perseguir soludionarlos. 
Se debe fundamentar las decisiones en lo relativo al establecimiento de prioridades 
entre los programas y dentro de dstos, los diversos proyectos y actividades. 

2.2.4 Organizaci6n 

Es necesario describir brevemente su organizaci6n interna, especificando los 
distintos niveles, la forma de delegaci6n de funciones y divisi6n de trabajo y las 
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lfneas de responsabilidad, autoridad, coordinaci6n, comunicaci6n y asesorfa que 
se han establecido y que son compatibles con el grado de eficiencia con que se 
debe operar para alcanzar las metas propuestas dentro de la estrategia de trabajo 
elegida. 

Ademis, conviene presentar un organigrama estructural de la entidad, en el cual 
se presente grificamente la estructura general con la Direcciones, Departamentos 
y Secciones con que cuente la misma. 

2.3. LOS INGRESOS 

Esta parte del presupuesto por programas debe constar de los siguientes 
elementos: 

2.3.1 Exposici6n Justificativa 

La exposici6n justificativa de los ingresos consignados en el presupuesto sefialard, 
en forma resumida, los siguientes aspectos: 

a) 	 La polftica de financiamiento que se adoptard en el ejercicio financiero 
respectivo, indicando las principales medidas que han de aplicarse para cumplir 
tal polftica, entre las que podrfa citarse: expedici6n de nuevas ordenanzas o 
reforma a las vigentes, mejoramiento y tecnificaci6n de la administraci6n 
tributaria, incentivos tributarios, intensificaci6n de los procesos de cobro por 
vfa coactiva, consecuci6n de cr&litos, etc. 

b) 	La justificaci6n de las estimaciones realizadas para los rubros de recaudaci6n 
directa, basada en una serie de ingresos efectivos de los 3 afios anteriores e, 
indicar la metodologfa utilizada para el c~lculo de los ingresos constantes en 
el proyecto de presupuesto. El estimado para el afio en que se aplica el 
presupuesto debe ser igual al que figuren en el detalle de los ingvesos. 

c) 	 Naturaleza y monto de los empr6stitos a contratar con indicaci6n de entidad 
prestataria, perfodo de gracia, tipo de interds, forma en que serdn pagados y 
su destino. 

d) 	 Detalle de leyes, decretos, ordenanzas y otras normas que crean rentas o 
reglamenten su recaudaci6n y administraci6n, como respaldo que justifique 
contar con cada rubro como fuente efectiva de financiamiento. 
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e) 	 Todos aquellos aspectos importantes que tengan relaci6n con los ingresos 
previstos en el respectivo presupuesto anual,que expliquen y demuestren la 
solidez del financiamiento. 

2.3.2 Detalle de los Ingresos 

Es una lista en la que se presentan los ingresos, ordenados de acuerdo al formato 
de presupuesto que consta a continuaci6n de este cap(tulo, y cada uno de ellos: 
con el ntimero de partida, basado en el Clasificador de Ingresos del Sector 
PNiblico, publicado en el Registro Oficial del 17 de enero de 1973; su 
denominaci6n o concepto; y, la estimaci6n anual o valor calculado de acuerdo con 
la metodologfa utilizada (punto b anterior). Ademds, con el objeto de simplificar 
ia estructura presupuestaria y ia respectiva contabilidad, conviene que las 
presuposiciones de un rubro se las realice con un solo valor que incluya los 
ingresos provenientes tanto de tftulos de cr~dito de afios anteriores como del 
vigente. 

En ningdn caso conviene crear una dnica partida de ingresos en la cual se 
presupueste, en forma global, todas las rentas provenientes de afios anteriores. 

2.4. LOS EGRESOS 

Esta parte del presupuesto debe constar de los siguientes apartados: 

2.4.1 Apertura de Programas 

Es un esquema de presentaci6n en que se especifica las funciones, programas, 
subprogramas, actividades y proyectos que contiene el presupuesto anual e indica, 
en forma especffica, las respectivas unidades ejecutoras o dependencias 
administrativas que se encargan de Ilevar a la prlctica las metas propuestas. Se 
debe presentar s6lo los programas incluidos en el presupuesto. 

2.4.2 Resumen de los Gastos Programados 

Con el objeto de dar una visi6n global sobre la forma en que la entidad ha 
previsto utilizar sus recursos, se presenta un cuadro en el cual se hace constar el 
resumen general de las asignaciones contempladas en el presupuesto, clasificadas 
en forma combinada, segdn su naturaleza econ6mica y por funciones, programas 
y subprogramas. 
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2.4.3 Financiamiento de los Gastos Programados 

En este cuadro debe determinarse la forma en que se ha previsto financiar las 
funciones, programas y subprogramas que componen el presupuesto, con las 
distintas fuentes de ingresos sefialadas en el correspondiente "Detalle de los 
Ingresos", adoptando ciertos criterios b~sicos, como el de financiar: a trav6s de 
tasas, los respectivos servicios que las originan; mediante contribuciones 
especiales de mejoras el valor de las obras que dan lugar al cobro de tales 
contribuciones o el servicio de la deuda que financi6 las mismas; con los saldos 
de caja de libre disposici6n dcbe satisfacer el pago de crdditos pendientes o 
financiar la realizaci6n de inversiones; el producto de las participaciones y 
asignaciones fiscales o de otras entidades, destindndolas a la realizaci6n de las 
obras o servicios para los cuales se establecieron, etc. Aquf se refleja la visi6n 
ejecutiva de los directivos para el uso de recursos, la preferencia al desarrollo, o 
a la vida vegetativa y c6moda de s6lo la entidad. 

2.4.4 Resumen de los Recursos de Personal 

En esta informaci6n se presenta un resumen del ndimero de personal, tanto de 
empleados como de jornaleros, disponible el afho anterior y requerido por toda la 
entidad en el ejercicio financiero respectivo, para el cumplimiento de los 
programas previstos en el presupuesto, asf como las correspondicntes 
remuneraciones anuales por concepto de sueldos y salarios b~sicos, clasificdndolos 
en diferentes categorfas de acuerdo con las funciones que desempefian y la 
preparaci6n personal. 

2.4.5 Presentaci6n de los Programas 

Los aspectos generales de los egresos presupuestarios sefialados anteriormente, 
tienen por objeto dar una visi6n resumida pero concreta de lo que pretende hacer 
la entidad y de los recursos humanos, materiales y financieros que necesita para 
poder cumplir dentro de sus funciones, los objetivos y metas previstos para el 
ejercicio financiero respectivo. A continuaci6n corresponde la presentaci6n 
analftica de cada unidad de programaci6n. 

Cada programa o subprograma contendrA los siguientes elementos: 

1) Denominaci6n: Nombre del programa o subprograma 

2) Descripci6n: Contiene una breve exposici6n de los siguientes aspectos: 
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a) 	 Prop'sitosy objetivos: constituye una exposici6n de las necesidades de la 
colectividad que se van a satisfacer, refiridndose al d6ficit de las mismas 
y los objetivos concretos que se propone alcanzar con ia ejecuci6n del 
programa o subprograma para reducirlo o eliminarlo. 

b) 	 Metas y costos: Pueden expresarse en escrito o en un cuadro, pero 
conteniendo los siguientes elementos importantes: la unidad de medida en 
tdrminos ffsicos de las actividades y proyectos que van a ser ejecutados 
para prestar los servicios o realizar los proyectos; las metas o 
cuantificaci6n de lo que se pretende alcanzar en el ejercicio financiero y 
los costos tanto unitarios como totales de las mismas. 

c) 	 Unidad Ejecutora: son las unidades administrativas, encargadas de la 
ejecuci6n de las diferentes actividades y proyectos asignados al programa 
o subprograma (conforme la "Apertura de Programa y Unidades 
Ejecutoras"). 

3) 	Recursos del Programa Constituye la exposici6n esquematizada de los 
aspectos cualitativos y cuantitativos de los diferentes recursos reales asignados 
al programa o subprograma, valorados en t6rminos monetarios, que ser~n 
utilizados para alcanzar las metas y objetivos propuestos y por lo tanto 
constituye el respaldo tdcnico de ia programaci6n y la justificaci6n de las 
"asignaciones segdn el objeto del gasto". Tales recursos son los siguientes: 

a) 	 Recursos de personal: En un cuadro se presenta un resumen del personal 
de empleados y jornaleros asignados al programa, clasificados 
convencionalmente por categorfas y niveles, cada uno con el monto anual 
de las remuneraciones b~sicas y comparando lo asignado en el 
presupuesto del ejercicio financiero inmediato anterior con el que se 
programa. 

b) 	 Recursos en suministros y materiales: Registra los insumos de este tipo 
asignados al programa, agrupindolos segdn las partidas a que se aplican, 
y el valor de asignaci6n ha de coincidir con la suma de los valores de 
cada uno de los bienes de consumo contemplados dentro de la misma. 
Con este fin los insumos deben ser clararnente especificados y calculado 
mediante la unidad de medida, la cantidad anual requerida, el precio 
unitario y la asignaci6n anual en sucres. 

El 	 total del cuadro demuestra el valor asignado al programa para 
suministros y materiales. 
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c) 	 Recursos en bienes muebles, equipos y vehiculos: Corresponde al cdlculo 
o demostraci6n de los bienes muebles, equipos y vehfculos que van a 
utilizarse en la ejecuci6n del programa, tanto los ya existentes como los 
que se requiere adquirir. Los bienes existentes se registran con sus 
nombres propios, la cantidad y el estado en que se encuentran; es obvio 
que aquellos que se encuentran en mal estado no se asignan al programa. 
Los bienes a adquirirse, asf mismo, se los cuantifica mediante la cantidad 
requerida, el precio unitario y la asignaci6n anual en sucres; y se los 
agrupa segdn su naturaleza y por partidas a efectc contables y de 
presupuesto. 

El total del cuadro reflejard el valor asignado al programa para la adquisici6n 
de los bienes citados dentro del ejercicio para el que se elabora el presupuesto. 

d) 	 Mantenimiento y reparaci6n de bienes muebles: Este cuadro registra los 

valores necesarios para el mantenimiento de los diferentes bienes muebles 
asignados al programa; van agrupados por partidas y los valores de las 
mismas determinan la correspondiente asignaci6n, que va a constituir una 
garantfa de operabilidad de los equipos que trabajan con los objetivos 
propuestos. 

e) 	 Combustiblesy lubricantes: El cuadro contiene la cantidad de insumos del 
grupo de combustibles, lubricantes y similares, con sus respectivos 
valores anuales, calculados por cada tipo de bien que los utilizan para su 
funcionaniento. El total del cuadro debe ser equivalente al valor que se 
asigna a la partida "Combustibles y Lubricantes" del programa. 

f) 	 Mantenimiento y reparaci6n de edificios y locales: Este cuadro 
contempla los valores asignados al programa para reparaciones de 
edificios y locales e identifica el edificio o local y el tipo de trabajo a 
realizar para su mantenimiento o adecuaci6n con sus respectivos costos 
y es el respaldo de la partida denominada "Mantenimiento y reparaci6n 
de edificios y locales". 

g) 	 Mantenimiento de obras urbanas: El cuadro justifica la partida de igual 
denominaci6n; identifica el tipo de obras urbanas a mantener, establece 
la unidad de medida del trabajo que necesita realizarse, sus dimensiones, 
el costo unitario y la asignaci6n anual para el mantenimiento. 

4) Proyectos Para cada uno de los proyectos, apropiadamente incluidos en un 
programa, es necesario hacer constar los elementos programados, 
resumidndolos de la siguiente forma: 
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a) 	 Descripci6n: La presentaci6n es un resumen de las caracterfsticas 
fundamentales del proyecto y la necesidad que va a satisfacer la ejecuci6n 
del mismo, identificando las fuentes de financiamiento, segiin provenga 
dste de recursos ordinarios o extraordinarios: transferencias del Gobierno 
Central, empr6stitos y otros. 

b) 	 Informacidn generalsobre elproyecto: En muchos casos es pr~ctico y 
muy expresivo usar un cuadro que registre cada uno de los proyectos en 
ejecuci6n o a efectuar con sus principales obras, el costo total, el gasto 
efectivo al 31 de diciembre del pendltimo afio, las asignaciones
presupuestarias del tiltimo afio y las previsiones para el afio para el que 
se elabora el presupuesto. Del c6mputo de estos datos resultard el saldo 
por invertir en el futuro, coincidiendo todo Jo anterior con el calendario 
de inversiones y el cronograma de ejecuci6n y avance de obra 
debidamente valorados. Tambi6n se debe anotar las fechas de iniciaci6n 
y la determinaci6n del proyecto. En una columna para "observaciones" 
se registrarA1 otros aspectos que se consideren relevantes en relaci6n con 
el 	proyecto, como la forma de ejecuci6n. 

Es de recalcar que todo proyecto debe estar respaldado por estudios que de 
maqnera expresa y clara contengan los elemrentos que permitan, su ejecuci6n y 
seguimiento: elaborados previamente o exigidos a las firmas contratistas 
cuando asf se haya preparado el proyecto. 

c) 	 Detalle en ininos fisicos y costos: Este es un cuadro que debe 
elaborarse de manera cuidadosa para cada proyecto, en el cual constan los 
mAs significativos datos: las metas (parciales o finales a realizarse en el 
afio) utilizando unidades de medida apropiadas y usuales tdcnicamente, y
luego, la determinaci6n de las cantidades y los costos de adquisici6n para 
cada una de las obras que integran el proyecto. Es el cuadro que 
constituye la base para evaluar la ejecutividad en el avance de las 
inversiones o el cumplimiento del compromiso adquirido con el 
presupuesto. 

5) 	Asignaci6n sgiin el obieto del gasto En esta secci6n se establecen las 
diferentes partidas de egresos del programa o subprograma con c6digos que 
las identifican y ordenan de acuerdo con el Clasificador de Gastos, que se 
presenta en Secci6n aparte y que fue piiblicado en el Registro Oficial # 224 de 
enero de 1973; una partida, en consecuencia, estAi compuestas por: C6digo, 
denominaci6n o concepto y asignnci6n anual. Conviene totalizar parcialmente 
por grupo de gasto y para todo el programa. Lo relativo al sistema de 
codificaci6n se explica mts adelante. 
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2.4.6 Detalle del Distributivo de Sueldos 

Este es un documento indispensable en que consta la n6mina completa de los 
cargos debidamente clasificados y valorados, el ndmero de puestos de cada 
categorfa de ellos, el nimero de meses que servird el titular del puesto, el tipo de 
renta bdsica por mes, el valor mensual y la asignaci6n anual correspondiente. 

El detalle se presenta, en consecuencia, por programas pero para todas las 
dependencias de la instituci6n, cuyos totales por progiama deben ccincidir con la 
partida "sueldos" de las asignaciones segtin el objeto del gasto de cada uno de los 
programas o subprogramas y tambi6n con los establecidos en los restimenes 
generales y el cuadro de recursos de personal. 

Este distributivo, ademds, facilita la administraci6n de personal y sirve de base 
para la confecci6n de los roles para el pago de sueldos para mantener actualizada 
la clasificaci6n y valoraci6n de cargos, al igual que para calcular otros adicionales 
a la remuneraci6n bdsica. 

2.4.7 Detalle Distributivo de Jornales Permanentes 

Similar que al anterior, en el distributivo dejornales se harA constar la n6mina de 
los puestos, el ntmero de jornales, el tipo de jornal individual y diario bdsicos, 
el ndmero de dfas que van a prestar los servicios a la entidad y ]a asignaci6n 
anual respectiva. 

Conviene presupuestar en las partidas jornales y, consecuentemente, en el 
distributivo de jornales, s6lo las asignaciones para el pago a jornaleros que tienen 
el carlcter de permanentes y que estdn desempefiando sus labores en algtin 
servicio pdblico regular como el aseo de calles y plazas. En cambio, es requisito 
legal y t6cnico que el pago de jornaleros ocasionales destinados a la ejecuci6n de 
proyectos y obras, sea cargado al respectivo proyecto u obras y s6lo por el tiempo 
que dura la obra, no a la partida(s) de jornales permanentes, pero sin perjuicio 
que se Ileven los registros y controles necesarios. En ambos casos, habrA que 
considerar los salarios mfnimos establecidos en las leyes vigentes o las 
remuneraciones fijada en los contratos colectivos legalmente suscritos. 

2.5. DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones generales del presupuesto contemp~arn, separadamente normas 
relacionadas con los ingresos o recaudaci6n de rentas y con los egresos y 
administraci6n de gastos. 
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Estas disposiciones generales sirven para reforzar, aclarar y complementar las 
normas para el fiel cumplimiento de las prescripciones legales y tdcnicas de ia 
administraci6n presupuestaria; deben contener dinicamente normas que se 
relacionen, directa y exclusivamente, con la ejecuci6n del presupuesto para el 
ejercicio financiero respectivo, y no pueden derogar, reformar o suspender la 
vigencia de ordenanzas, menos ain leyes y decretos, ni tampoco,modificar, crear 
o suprimir impuestos, tasas u otros ingresos, o legislar materias distintas que 
tienen leyes especiales. 

2.6. PRESUPUESTOS ANEXOS 

Conjuntamente con el presupuesto de la entidad y cuando dsta tenga empresas, 
proyectos o unidades ejecutoras que se manejan con presupuesto independiente o 
especial, debe formularse el respectivo presupuesto, observando una estructura 
similar a ia explicada, con las modificaciones que lo adapten a las condiciones y 
caracterfsticas particulares de cada uno. 

Si bien en la introducci6n del presupuesto constardn referencias sobre las distintas 
empresas, conviene que para cada una de ellas se amplfen las informaciones 
referentes a base legal, polftica, funciones, objetivos y organizaci6n y su 
coordinaci6n con los dem s departamentos, servicios y empresas. 

Ademds de los ingresos y egresos que, como se anota en lfneas anteriores, 
guardardn la misma estructura, se debe formular los respectivos detalles de 
sueldos y jornales y establecer las correspondientes disposiciones generales, en 
coordinaci6n con las del presupuesto principal. 

2.7. ANEXO DE FONDOS AJENOS 

En anexo especial constardn todas aquellas rentas que son recaudadas o retenidas 
a trav6s de la Tesorerfa y que pertenecen a otras entidades y al Gobierno Central, 
como: las retenciones (impuestos, aportes al lESS, judiciales) que deben 
efectuarse de conformidad con la Ley, impuestos que cobra por delegaci6n, 
fondos en garantfas, etc. 
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CAPITULO Ill FORMULACION DEL PRESUPUESTO 

3.1. PROGRAMACI6N PRESUPUESTARIA 

Se indic6 que el Presupuesto constituye el Plan operativo anual que fija los 
objetivos que se desean alcanzar con la gesti6n dentro del afio y que es el 
instrumento para la ejecuci6n de planes: por lo tanto, para su formulaci6n deben 
utilizase las t~cnicas de la planificaci6n y la mayor parte de los elementos que 
caracterizan a un plan. A continuaci6n se exponen las relaciones existentes entre 
los planes de mediano plazo, los programas de trabajo y la forma en que 
procederA para la preparaci6n del presupuesto. 

3.1.1 	 Los Programas de Trabajo y su relaci6n con los Planes de Mediano 
Plazo 

Los planes de mediano plazo, e incluso los programas mfnimos de obras, abarcan 
perfodos mayores a un afio, por lo que, para su ejecuci6n y para ser contemplados 
en el presupuesto, necesitan ser traducidos en acciones concretas a ejecutar en el 
afio presupuestario, para lo cual se utilizan los procesos y mecanismos 
establecidos en la programaci6n. 

Cada dependencia debe efectuar un detenido andlisis de los programas contenidos 
en el plan de mediano plazo que le corresponde ejecutar, con el objeto de 
extractar la parte que deba realizarse en el ejercicio financiero respectivo de 
conformida3 con las metas propuestas. 

Con lo anterior se quiere decir que el plan (donde exista), para ejecutarse en el 
perfodo presupuestario, debe dividirse en metas anuales. 

La divisi6n que se haga estarA en funci6n de los objetivos y metas establecidos en 
dicho plan y no necesariamente serg una parte proporcional de estas tiltimas, sino 
que depender6 de la naturaleza de cada programas, de la relaci6n, coordinaci6n 
e interdependencia existente entre los diferentes programas y de la escala de 
prioridades establecida. 

Por otras parte, debe efectuarse un andlisis de los avances ffsicos obtenidos en los 
ejercicios anteriores, dentro de cada uno de los programas, con el objeto de 
efectuar los correspondientes reajustes, sea en los mismos programas o en las 
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metas sefialadas, de tal forma que se encuentren acordes con las condiciones 
imperantes en el cant6n. 

Para el cumplimiento de las metas que se establezcan para el ejercicio financiero 
correspondiente, es necesario desarrollar ciertas acciones y realizar determinadas 
inversiones, cuyo detalle y demds elementos debe contener el programa de trabajo 
que formula cada dependencia o servicio. 

3.1.2 Elementos que deben contener los Programas de Trabajo 

Los elementos bdsicos que debe contener un programa son los siguientes: 

a) Diagn6stico En el diagn6stico se pueden distinguir tres partes fundamentales: 

i) 	 Descripci6n: Que comprende los resultados de la investigaci6n para 
obtener un conocimiento lo mAs completo y sistematizado de la necesidad 
ptiblica que se pretende satisfacer con el programa correspondiente. Los 
elementos que permitan cuantificar o ponderar una necesidad dependen de 
su naturaleza misma. 

Asf por ejemplo, en el caso de agua potable, debe investigarse el ntimero 
de habitantes de la localidad y el volumen de agua potabilizada que 
requiere cada habitante para mantener un nivel de salud adecuado y 
atender sus necesidades. De esta manera, se podrd determinar el volumen 
de agua que el municipio deberfa proveer en forma diaria. Por otra parte, 
debe efectuarse la investigaci6n sobre la extensi6n y orientaci6n de la 
ciudad y poblaciones, lo que permitird establecer las zonas hacia donde 
debe extenderse y consecuentemente, ampliarse el servicio. Otros 
elementos adicionales que se investiguen permitirdn establecer la 
verdadera naturaleza y magnitud de la necesidad pfiblica que va a 
satisfacerse. 

Ademds, debe efectuarse un anAlisis del nivel existente de prestaci6n de 
servicios y realizaci6n de obras y servicios. Siguiendo con el ejemplo 
propuesto, deberfa investigarse el ntimero de habitantes a los cuales se 
estd proporcionando el agua potable, el volumen y las zonas de ia ciudad 
y de otras poblaciones a las que no se estA atendiendo con este servicio. 
La comparaci6n de este estudio con los resultados de la investigaci6n 
anterior, permitird determinar el d6ficit existente en el servicio y, por lo 
tanto, ia situaci6n cantonal en este aspecto. 
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ii) 	 La explicaci6n: Constan las causas que han determinado ia situaci6n 
descrita, entre las que podrfa citarse: 

Falta de recursos financieros, escasez de recursos de personal t6cnico o 
mano de obra calificada y de equipos y maquinarias, inconveniente 
orientaci6n del gasto municipal hacia obras y servicios de menor prioridad 
o reducida importancia, atomizaci6n o dispersi6n de gasto, falta de 
estudios previos a la realizaci6n de las obras, etc. Es decir, esta fase 
constituye una investigaci6n y and1isis de todos aquellos factores y 
problemas que han obstaculizado una mejor utilizaci6n de los recursos y 
orientaci6n de gasto o simplemente que han impedido al municipio 
brindar un m~s alto volumen de servicio o realizar mayores inversiones; 
Y, 

iii) 	 La evaluaci6n: Que consiste en una comparaci6n del estado real descrito 
y explicado anteriormente con la situaci6n que hubiese existido de no 
presentarse los obstdculos a la acci6n municipal y que se considere que 
era factible conseguirla en funci6n de los recursos disponibles. 

La investigaci6n y andlisis mericionados anteriormente, permitir~n a cada 
dependencia municipal, efectuar los reajustes correspondientes, de tal manera que 
puedan cumplirse las metas propuestas en los planes de mediano plazo. 

b) Programaci6n En los planes de mediano plazo se encuentran establecidas las 
metas y las correspondientes prioridades de cada una de las Areas de acci6n 
municipal. Pero es necesario determinar la parte o volumen de las mismas que 
deberdn cumplirse dentro del ejercicio financiero correspondiente, lo cual depende 
de la naturaleza y alcance de los objetivos sefialados y del Area de acci6n 
municipal para la cual se va a formular el programa de trabajo. 

Las metas a considerarse son de diferente tipo o se refieren a diversos aspectos, 
tales como: 

i) 	 Las que se refieren a los niveles de prestaci6n de servicio o realizaci6n 
de obras, que se expresan en tdrminos ffsicos segin las unidades tfpicas 
de medida que se seleccionen; asf por ejemplo, en el servicio de 
educaci6n primaria, la meta puede expresarse por el ntimero de alumnos 
a educar en vialidad, por el nimero de kil6metros de carretera a 
construir, etc.; y 

ii) 	 Las que se relacionan con la eliminaci6n de los obst~culos que se han 
presentado a la acci6n municipal en el pasado. 
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Para el cumplimiento de las metas propuestas, deben efectuarse determinadas 
acciones e inversiones. En consecuencia, es necesario que se detallen tales 
acciones y proyectos a ejecutar, explicdndose ademds la coordinaci6n entre todas 
ellas. 

La ejecuci6n de dichas acciones o proyectos, requiere de recursos humanos y 
materiales; se indicarA por tanto el volumen de esos recursos y sus costos 
unitarios, lo que a su vez permitirA la determinaci6n del monto de recursos 
monetarios necesarios para financiarlos. 

Una fase importante constituye el sefialamiento preciso de la unidad o unidades 
administrativas responsables de ]a ejecuci6n del programa o partes de dste y la 
forma en que tales unidades coordinar n sus acciones para el logro de las metas 
sefialadas para el programa. 

3.1.3 Revisi6n Anulisis y Evaluaci6n de los Programas de Trabajo 

Los programas de trabajo, concebidos y formulados en la forma que queda 
anotada, deben ser entregados a la unidad de planeaci6n o a un grupo de 
funcionarios conformado para el efecto, para que en conjunto sean revisados, 
analizados y evaluados. 

Este proceso consistirAi en observar que en los programas de trabajo se encuentren 
todos los elementos que permitan determinar su naturaleza y lo hagan lo 
suficientemente operativo, que tales programas respondan a los objetivos y metas 
propuestas en los planes de mediano plazo, etc. Adem~s se sugerirA el orden de 
prioridades que conviene observar con respecto a todos los programas de trabajo. 

3.1.4 La Asignaci6n de Gastos 

De acuerdo con las disposiciones de las Leyes de Regimen Municipal y 
Provincial, la unidad de asignaci6n la constituye el programa o subprograma. 

Las asignaciones deberdn efectuarse de acuerdo con los requerimientos y costos 
establecidos en los programas de trabajo. 

Si luego de comparar las estimaciones de ingresos con los costos totales se 
comprobara que no es posible cubrir la totalidad de estos tiltimos, deberd 
efectuarse un reajuste de los programas de trabajo, especialmente de aquellos de 
menor prioridad, reduciendo metas o suprimiendo egresos; pero en ningtin caso 
conviene establecer asignaciones por un valor menor que el que realmente se 
requiere para Ilevar a cabo el programa y conseguir las metas propuestas, ya que 
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ello no significarfa otra cosa que un desperdicio de recursos y un engahio a la 
comunidad. 

Las asignaciones se establecerdn segdin el objeto del gasto de acuerdo con los 

clasificadores que para este fin se exponen en anexos. 

3.1.5 Programaci6n de los Ingresos 

En el artfculo 523 de la Ley de Rdgimen Municipal vigente, se encuentra 
establecido el procedimiento para la estimaci6n de los 
ingresos, que consiste en calcular el promedio de los incrementos observados en 
los tres tiltimos afios y sumario a la recaudaci6n efectiva del afio inmediato 
anterior. 

Con el objeto de poder efectuar una estimaci6n mds realista de los ingresos debe 
realizarse un anllisis, lo mAis detallado posible, de cada uno de los rubros de 
ingresos, estudiando el volumen de la materia imponible y los cambios operados 
en ella, las disposiciones legales que de una u otra manera modifiquen el 
rendimiento de la respectiva fuente de ingresos y las reformas introducidas para 
mejorar la administraci6n tributaria. 

Por otra parte,en la Ley de Rdgimen Municipal vigente, se encuentran las 
disposiciones que permiten establecer las contribuciones especiales de mejoras, las 
mismas que se derivan de la construcci6n de determinadas obras municipales que 
originan un beneficio real o presuntivo para las propiedades inmuebles. En 
consecuencia, en funci6n de los programas de construcci6n de obras pdblicas que 
haya aprobado el Concejo y de acuerdo con las alternativas de cobro constantes 
en el artfculo 441 de la Ley de Rdgimen Municipal, el Concejo debe establecer 
la polftica, forma y plazo en que se recaudardn dichas contribuciones, lo que 
permitird determinar el volumen de recaudaciones que se pueden esperar por este 
concepto durante el ejercicio financiero para el cual se estd formulando el 
presupuesto. 

Para la realizaci6n de determinados programas puede requerirse financiamiento 
adicional a travds de empr6stitos; en estos casos se deberd efectuar el arnlisis de 
la capacidad de endeudamiento, de las posibilidades de consecuci6n de los 
empr~stitos, de las condiciones de los mismos y de los trmites a seguir para 
lograrlos. Este estudio permitirA identificar las gestiones que se deben realizar 
con la anticipaci6n necesaria, con el objeto de conseguir que los desembolsos 
estdn disponibles en forma mds oportuna, a fin de no entorpecer el normal 
desarrollo de los programas que emprenda el Municipio. 
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Las estimaciones de ingresos, por to menos en lo que se relaciona con los rubros 
principales, se justificardn debidamente y se presentardn todos los datos que 
permitan efectuar un anAilisis completo del financiamiento del presupuesto, por 
parte del Concejo. 

Tales informaciones deben ser tambidn dadas a conocer a Consejo Nacional de 
Desarrollo. 

3.2. APROBACION Y SANCI6N DEL PRESUPUESTO 

De conformidad con to dispuesto en el artfculo 524 de la Ley de Rdgimen 
Municipal, el proyecto de presupuesto sometido a consideraci6n del Concejo por 
el Alcalde, debe ser previamente estudiado por la Comisi6n de Finanzas, la misma 
que debe presentar el correspondiente informe. 

Para el estudio en menci6n, convendrfa que la Comisi6n de Finanzas tome en 
cuenta los siguientes elementos y criterios: 

a) 	 La relaci6n existente entre los objetivos establecidos en los planes de mediano 
plazo y los que se proponen alcanzar en el ejercicio financiero para el cual se 
formula el proyecto de presupuesto; se estudiarA tambidn la relaci6n existente 
entre las metas. 

b) 	Si las acciones a desarrollar y las inversiones a realizar, responden y son 
compatibles con los objetivos propuestos. 

c) 	 Si el volumen de recursos humanos, materiales, equipos y maquinaria, etc., 
se encuentran en la proporci6n adecuada para que las actividades e inversiones 
programadas, puedan Ilevarse a la pr~ctica de la forma mds conveniente para 
los intereses de la comunidad y para cumplir las metas propuestas. 

d) 	 Que los costos de los recursos y por lo tanto, el costo total de los programas, 
se encuentren correctamente establecidos. 

e) 	 El grado de coordinaci6n existente entre los diferentes programas y la que 
debe establecerse con otros organismos. 

f) 	 Que las estimaciones de ingresos se hayan efectuado debidamente, de tal forma 
que la ejecuci6n de los programas no se vea obstaculizada por la falta de 
financiamiento,etc. 
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El estudio y anlisis mencionados permitirdn a la Comisi6n de Finanzas, presentar 
las recomendaciones y su respectivo informe, de manera que constituya una 
valiosa ayuda y orientaci6n para el Concejo, cuando dste estudie y apruebe el 
proyecto de presupuesto. 

Convendrfa que el estudio del proyecto de presupuesto por parte del Concejo, se 
gufe tambi~n por los criterios antes mencionados y por todos aquellos elementos 
que se consideren necesarios, con el objeto de que el presupuesto aprobado, 
realmente refleje un buen programa de acci6n municipal en beneficio de la 
comunidad. 

Como lo establece la Ley Orginica de Administraci6n Financiera y Control, Art. 
101, reformado', el proyecto de presupuesto aprobado por el Concejo, debe ser 
enviado al Consejo Nacional de Desarrollo hasta el 31 de diciembre, acompafiado 
del plan de inversiones y todos los demds documentos que permitan realizar un 
andlisis completo del presupuesto. 

Una vez recibido el dictamen del Consejo Nacional de Desarrollo y si hubiera 
observaciones, el Concejo procederd a estudiarlo y a efectuar las reformas 
correspondientes al proyecto de presupuesto, luego de lo cual, el Alcalde o 
Presidente del Concejo lo sancionarA conforme el artfculo 2 de la Ley de 
Regulaci6n Econ6mica y Control del Gasto Piblico 

6Por D.L.22 de 86-05-12;R.O. 434 de 86-05-13. 
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CAPITULO IV EJECUCION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, la Ordenanza de 
Presupuesto Municipal se ejecutard desde el primero de enero al 31 de diciembre 
de cada afio. 

Una vez sancionada la Ordenanza Presupuestaria, los jefes de las diferentes 
dependencias, responsables de la ejecuci6n de los programas pertinentes, 
someterdn a consideraci6n del Alcalde o del Presidente del Concejo los siguientes 
informes: 

4.1. PLAN DE TRABAJO 0 PROGRAMA DE GASTOS 

Indicard la forma en que se han de realizar los proyectos y actividades de los 
programas, es decir, prever la forma y manera de utilizar eficazmente los recursos 
asignados. 

4.2. CALENDARIO DE EJECUCI6N Y DE ASIGNACI6N 

Sefialard la distribuci6n de los gastos por trimestres, especificando la cantidad de 
ellos que se empleard en igual perfodo y de las partidas sobre las que se girardn; 
se indicard adem s los recursos de personal y materiales necesarios para cada 
programa. Esta distribuci6n de gastos en el tiempo, proporciona ditil informaci6n 
para las previsiones de caja. 

Serd indispensablc considerar, para la aplicaci6n de este punto, aquellas dpocas 
del afio en que el gasto se ejecutard1 con mayor intensidad; asf por ejemplo, para 
los Municipios de la Costa los gastos de mantenimiento de caminos son 
generalmente mayores en la dpoca de verano que durante el invierno, igual 
acontece con determinados rubros de sanidad; tambidn debe considerarse aquellas 
dpocas mts propicias para iniciar o continuar determinados trabajos. 

4.3. CUPOS DE GASTOS 

El Alcalde o el Presidente del Concejo y el Jefe de la Direcci6n Financiera, 
estudiardn el Plan de Trabajo y el Calendario de Ejecuci6n y los relacionardn con 
las previsiones trimestrales de ingresos y procederin a fijar, para cada Programa 
y Subprograma, las prioridades y los consecuentes cupos de gastos 
correspondientes, dentro de los 8 dfas anteriorc i a cada trimestre, los mismos que 
ser1n sometidos en el citado lapso a la aprobac16n del Concejo. 
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Corresponderd al Jefe de la Direcci6n Financiera distribuir, en los 8 primeros dfas 

de cada trimestre, los cupos para la ejecuci6n de los programas y al Tesorero 
Municipal tomarlos como lfmite para los egresos de cada partida. 

Dentro de los 3 primeros dfas de cada mes el Tesorero Municipal remitird al 
Director Financiero un Estado de Caja cortado al d(a 30 del mes anterior, al 30 
de junio y 31 de diciembre, un balance semestral de caja, confeccionados de tal 

manera que permitan apreciar las disponibilidades de fondos existentes y planear 
la ejecuci6n del presupuesto. 

4.4. CONTROL DE LA EJECUCI6N PRESUPUESTARIA 

enLos jefes responsables de la ejecuci6n de los programas, deberin reportar 
forma trimestral sobre el avance de los mismos, es decir, informaci6n de tipo 

f(sico o de la labor realizada. Con estos datos el Alcalde o el Presidente del 
Concejo y la Direcci6n Financiera podrdn verificar peri6dicamente, durante el 

afio, la forma en que se van cumpliendo las metas de acuerdo con las previsiones 
contenidas en el Calendario de Trabajo. Como resultado de la comparaci6n de 

los informes sobre el avance de los programas con el plan d2 trabajo, deben 
tomarse las decisiones sobre futuras asignaciones de fondos y efectuarse los 
ajustes correspondientes, previa la investigaci6n que se estime necesaria. 

Una informaci6n de esta naturaleza debe remitirse al Consejo Nacional de 
Desarrollo, al menos una vez por afio conforme a la Ley y en especial como 
documento habilitante de cada proforma. 

4.5. EL PROGRAMA ACTUALIZADO 

Este programa actualizado tiene por objeto posibilitar al Alcalde o al Presidente 
del Concejo y Director Financiero, el control sobre la continuidad del programa, 
particularmente la forma en que fue aprobado inicialmente y luego ir anotando los 
reajustes que se le van haciendo durante la ejecuci6n, debido a los cambios que 
determinadas circunstancias lo exigen y que tienen incidencia directa en el mismo. 
El programa actualizado constituye una especie de cuenta corriente o historial del 
programa, elemento indispensable para ia polftica de asignaci6n de fondos, la 
evaluaci6n y presuposici6n del pr6ximo afio. 

4.6. 	 ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES PARA LA EJECUCI6N Y 
CONTROL DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

Como se 	ha visto, la operaci6n del presupuesto por programas requiere de un 
conjunto de principios que orienten dicha labor yde una serie de instrumentos que 
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permitan ponerlos en prctica durante el ejercicio financiero. Para que estos 
instrumentos puedan emplearse con eficiencia, es necesario contar con una 
adecuada organizaci6n financiera que estd estructurada en forma funcional, que 
cuente con buenos procedimientos y m6todos de trabajo que permitan la 
coordinaci6n entre sus diversas unidades administrativas y con los organismos de 
planificaci6n nacional y sectorial. En t6rminos generales, esta estructura la 
determina la Ley de R6gimen Municipal vigente. 

Secciones que intervienen en la eiecuci6n y control del presupuesto de gastos 

Contrariamente a lo que sucedfa con la aplicaci6n del presupuesto tradicional, en 
la ejecuci6n y control del presupuesto por programas intervienen no s6lo las 
unidades administrativas del tipo financiero, sino tambidn los 6rganos de 
planificaci6n (nivel asesor) y las Direcciones Departamentales. 

Este cambio del sistema presupuestario tradicional al programitico, impone la 
fijaci6n de responsabilidades claras y delimitadas dentro de la propia organizaci6n 
municipal y determina la coordinaci6n externa con otros organismos; significa, 
por tanto,no s6lo atender el control jurfdico y contable del presupuesto, sino 
tambidn aumentar el dinfasis en los controles sobre los resultados de la ejecuci6n 
de programas y actividades municipales. 

Este planeamiento supone una participaci6n mds activa y dindmica del Alcalde o 
el Presidente del Concejo, Director Financiero, asesores y jefes responsables de 
la ejecuci6n de los programas. Tales funcionarios deberdn tener mayor 
responsabilidad para hacer los requerimientos de gastos suficientes para la 
ejecuci6n de los programas. Estas atribuciones y deberes se refieren a los 
siguientes aspectos principales: 

1.) 	 Controlar el cumplimiento de las metas y tomar medidas necesarias para 
solucionar las desviaciones observadas. 

2.) 	 Distribuir los recursos globales asignados dentro de un mismo programa, 
siempre que esta distribuci6n se ajuste a lo que se hubiera aprobado 
previamente, al formular el presupuesto, en la Direcci6n Financiera. 

La Tesoreria Municipal, participard en la ejecuci6n del Presupuesto, cifindose 
a las disposiciones contenidas en la Ley Orglnica de Administraci6n Financiera 
y Control, cuidando de asegurar una adecuada programaci6n del flujo de recursos 
financieros asf como la de la administraci6n y custodia de los mismos. 
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Los pagos efectivos se sujetarin a las asignaciones de cupos fijados, a las 
disponibilidades de caja y se los realizard en estricto orden cronol6gico. 

La Secci6n de Contabilidad, llevarA el control de la ejecuci6n del presupuesto 
conforme al sistema de contabilidad del que habla la Ley Orginica de 
Administraci6n Financiera y Control y a las normas de la Contralorfa General del 
Estado, de tal manera que la contabilidad registre todos y cada uno de los 
movimientos presupuestarios, la recaudaci6n de los ingresos, las asignaciones 
presupuestarias de gasto, las de cupos, los compromisos de pago y, finalmente, 
el gasto efectivo. 

El control contable de la ejecuci6n del presupuesto llevarA implfcito un mecanismo 
contable que lo vincule con el Activo, Pasivo y Patrimonio de la Entidad, a fin 
de registrar las afectaciones que experimentan estos elementos por la ejecuci6n 
presupuestaria. El control contable de la ejecuci6n del presupuesto deber, 
permitir el establecimiento de estados financieros, que informen sobre el 

arendimiento de los ingresos, los saldos disponibles de las diferentes partidas 
travds de todo el proceso de la ejecuci6n de gastos, los costos globales por 
programas y los proyectos de inversi6n, a fin de facilitar la evaluaci6n del 
presupuesto, el avance ffsico de los proyectos y la medici6n de las metas 
alcanzadas. 

La Auditoria Interne .'e conformidad con las disposiciones legales de la Ley 
Orgdnica de Administraci6n Financiera y Control, realizari ex~imenes objetivos 
y sistemticos posteriores a la ejecuci6n del presupuesto, tomando como base los 
estados financieros y demds documentaci6n derivada de la misma, a fin de 
elaborar los correspondientes informes, los mismos que deben contener 
comentarios, conclusiones, recomendaciones, y el respectivo dictamen profesional. 

Para lograr un control posterior y efectivo durante el proceso de ejecuci6n del 
presupuesto, la Auditorfa Interna debe verificar que los recursos ptiblicos: 
humanos, materiales y financieros, hayan sido debidamente controlados, aplicados 
y utilizados de manera eficiente, efectiva y econ6mica. Asf mismo, deberd 
establecer si todas las rentas e ingresos presupuestarios han sido correctamente 
determinados, cobrados y contabilizados. 

4.7. CONTROL DE GASTOS 

Los objetivos del control de los gastos en el presupuesto por programas son los 
siguientes: 

a) Control del cumplimiento de nietas; y, 
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b) 	 Control de monto de gasto. 

a) 	Control del cumplimiento de metas. Consiste en vigilar qde la unidad 
ejecutora cumpla oportunaraente las metas del programa con los fondos 
asignados. Esto es lo que se llama eficiencia del servicio pdblico. 

El control del cumplimiento de las metas necesita de un sistema de 
comunicaci6n que entregue la informaci6n oportuna sobre: 

- El trabajo realizado y el cumplimiento de las metas, personal y material 
empleados. 

- Los compromisos adquiridos. 

Este tipo de control debe efectuarse a dos niveles: Interno y Externo. 

El control inernoo previo al gasto municipal es realizado por el jefe responsablc 
del programa o subprograma y luego por el Alcalde y Director Financiero, 
conforme se indic6 anteriormente, esto permitird que el Alcalde pueda adoptar las 
medidas para corregir las deficiencias observadas. El anmlisis de las causas sobre 
la posible desviaci6n con respecto a la meta fijada, corresponde a la unidad de 
Programaci6n en los municipios que lo tuvieran, o al Alcalde o Presidente del 
Concejo y Director Financiero. El control posterior de tales operaciones es de 
competencia exclusiva de la Contralorfa General del Estado. 

El control externo lo efectuard el Consejo Nacional de Desarrollo en base a ia 
informaci6n que semestralmente serd enviada por la Direcci6n Financiera, la 
misma que servirA para efectuar ajustes de los planes regionales de desarrollo. 
El Consejo Nacional de Desarrollo, por otra parte, cuando lo estime conveniente, 
darA cuenta de su contenido a la Contralorfa General del Estado a fin de que 
verifique la exactitud de los datos que contenga el informe y se haga efectiva la 
responsabilidad correspondiente. 

b) 	Control del monto del gasto. Se refiere a la necesidad de controlar la 
flexibilidad de operaci6n concedida y de verificar si 6sta resulta suficiente o 
excesiva y de controlar el gasto en aquellos programas cuyas actividades no se 
pueden cuantificar o en aquellos servicios pdblicos en que, por su naturaleza, 
no se pueden establecer metas ffsicas como la asesorfa jur(dica, asesorfa de 
planificaci6n econ6mica, racionalizaci6n administrativa, etc. 
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4.8. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

a) 	Provisi6n, giro y pago de compromisos 

Como se indic6 anteriormente, los instrumentos bdsicos para la asignaci6n de 
fondos son el calendario de ejecuci6n y de asignaci6n y las provisiones mensuales 
de ingresos, que permitirfan situar, para cada programa, los fondos que podrdn 
ser gastados por las unidades ejecutoras, previa la solicitud de gastos. 

La forma de hacer efectivo el procedimiento es la siguiente: 

a) 	 Aprobado el presupuesto, se someterd a estudio del Alcalde o del Presidente 
del Concejo y Director Financiero, el calendario de ejecuci6n y asignaci6n, 
para que se proceda a fijar los ctipos trimestrales de gastos de acuerdo con las 
disponibilidades mensuales de ingresos y con las prioridades establecidas, en 
cuya fijaci6n tambi6n participardn los jefes de los programas. La fijaci6n de 
los cupos se notificard a los jefes ejecutores de los programas y al Tesorero 
Municipal para que anote el lfmite trimestral de gastos. 

b) El Tesorero procederd a abrir un cr&tito para cada programa y en esta forma 
adquiere el compromiso de pagar todos los giros contra dicho cr&lito, siempre 
que el girador (quien autoriza el gasto), respete el monto y la oportunidad 
establecida. 

c) 	 La provisi6n de bienes y materiales se efectuard en relaci6n con las 
disponibilidades y determinaci6n de los cupos mensuales, debiendo el Tesorero 
efectuar los pagos en estricto orden cronol6gico. Todo bien a ser provisto por 
particulares al municipio deberd estar previamente comprometido en el 
respectivo cupo; el funcionario que ordenara y comprometiera el cr&lito 
municipal al margen de este requisito, serd personalmente responsable del pago 
y contra quien ejercerd la acci6n de cobro el acreedor. 

d) 	Los compromisos que no fueran satisfechos hasta el 31 de diciembre, para los 
fines de liquidaci6n definitiva del presupuesto, se consideran anulados y 
pasardn al siguiente ejercicio. 

e) 	 Dividir los gastos en fijos (sueldos, aportes, etc.) y variables (suministros, 
materiales, etc.), conservando el sistema de provisi6n automdtica para los 
primeros y establecer procedimientos estrictos de control para los segundos, 
siempre considerando las previsiones de ingresos. 
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f) 	Los fondos de terceros no podrdn servir para cubrir egresos que no sean los 
que correspondan a las entregas que deban hacerse a sus propios beneficiarios. 
Los funcionarios que autoricen distinto empleo y el Tesorero Municipal que 
lo haga con o sin orden, serdn responsables personal y pecuniariamente por el 
uso indebido de los fondos, segtin Jo dispone la Ley de Regimen Municipal 
vigente. 

g) 	No se podri efectuar ningdn egreso sino con cargo al presupuesto del ejercicio 
vigente. 

4.9. REFORMA DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto no constituye un instrumento rfgido de acci6n que debe aplicarse 
sin modificaci6n alguna luego de haber sido sancionado por la autoridad 
competente; es un elemento dindmico de acci6n que puede ser corregido cuando 
las circunstancias determinen la necesidad de hacerlo, por variaciones en las 
estimaciones de ingresos o cambios en las asignaciones para egresos. 

Debe indicarse, como norma general, que la estructura de los proyectos de 
ordenanzas reformatorias, conservardn igual estructura que el presupuesto que se 
modifica, constando sus condiciones, estipulaciones y limitaciones establecidas en 
los artfculos 540 y 542 al 547 de la Ley de R6gimen Municipal y el 109 de la Ley 
Orgdnica de Administraci6n Financiera y Control. 

4.9.1 Las reformas por las que pueden modificarse el presupuesto y que legal y 
t~cnicamente pueden aplicarse son las siguientes: "Suplementos de Cr&tito", 
"Reducciones y Cr~ditos" y "Traspasos de Cr&litos", las mismas que se detalle 
se analizan a continuaci6n y su estructura consta en el anexo # 4.9.1. 

4.9. l.a. Suplementos de Cr6ditos 

Los suplementos de cr~dito implican un aumento de los ingresos originalmente 
previstos y que tienen un incremento correlativo en los egresos, para asf mantener 
el equilibrio presupuestario; en resumen elevan el monto inicial del presupuesto. 

Los suplementos de cr~dito en ingresos ij;eden originarse en las siguientes 
causas: 

i) 	 Por modificaciones legales que se operen en virtud de Leyes, Decretos, 
Acuerdos Ministeriales, Ordenanzas y convenios que asignen o 
incrementen las estimaciones de rentas contempladas en el presupuesto 
inicial. 
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ii) 	 Cuando se haya omitido alguna renta que beneficia a la instituci6n. 

iii) 	 Por aumento en la productividad de los ingresos originalmente estimados. 
Al respecto, debe notarse que este tipo de modificaci6n s6lo es factible de 
aplicar cuando la tendencia en el rendimiento de todas las partidas sea 
mayor que el valor presupuestado, pues no es procedente efectuarlo 
cuando solamente una o agunas partidas tienden a registrar supervits en 
tanto que otras manifiestan un alto d6ficit que puede compensar el 
supertvit de aquellas. 

Lo anteriormente expuesto puede modificarse tinicamente en aquellos casos, en 
que las partidas que manifiestan superdvit, representan el mayor porcentaje de la 
estimaci6n original de ingresos y resulta necesario y justo rectificar la 
composici6n de los ingresos del presupuesto. 

iv) 	 Por contrataci6n de cr~ditos no consignados en la estimaci6n original. 

v) 	 Por modificaciones es mds, del estimado del saldo inicial de caja, una vez 
que se cuenta con la liquidaci6n presupuestaria definitiva correspondiente 
al ejercicio anterior. 

vi) 	 Por donaciones y transferencias no previstas. 

Los suplementos de cr6dito en egresos obedecen a las siguientes causales: 

i) 	 Las nuevas rentas generales pueden ser utilizadas ya sea para incrementar 
las asignaciones de gasto contempladas en el presupuesto inicial o para 
creaci6n de nuevas partidas de gasto. 

ii) 	 En caso que las rentas que originan el suplemento de cr~lito tengan 
destino especftico, no podrdn ser utilizadas en otro objetivo que no sea 
aquel para el que se obtuvieron. 

iii) 	 Cuando se trate de pr6stamos percibidos, concomitantemente con la 
asignaci6n para la inversi6n, objeto del cr&lito, debe crearse la partida 
correspondiente para cubrir su servicio de amortizaci6n e intereses, 
siempre y cuando las condiciones contractuales establezcan que su pago 
debe efectuarse a partir de ese ejercicio financiero. 
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4.9. l.b. Reducciones de Cr~dito 

Las reducciones de crdlito implican la disminuci6n de los ingresos previstos y 
determinan una reducci6n de las asignaciones de gasto presupuestados en el 
mismo monto; esto es, se reduce el total de presupuesto. 

Las reducciones de cr6dito en ingresos se pueden producir por las mismas causas 
que para los suplementos de cr&lito, pero de manera inversa. 

Las reducciones de cr&Iito en egresos deben incidir fundamentalmente sobre el 
gasto corriente, pudiendo afectar a las asignaciones para el servicio de la deuda 
en aquellos casos en que estdn sobrevalorados en relaci6n a la necesidad real de 
recursos. 

Es necesario sefialar, ademds, que en caso que la reducci6n de ingresos se opere 
por disminuci6n de rentas que tengan destino especffico, las partidas afectadas en 
egresos deben ser aquellas que fueron financiadas por las rentas que se modifican. 

4.9.1 .c. Traspasos de Cr6dito 

Los traspasos de cr6dito se relacionan inicamente con modificaciones que se 
pueden operar s6Io para los gastos -stablecidos en el presupuesto y en ningoin caso 
pueden afectar a los ingresos; por tanto no modifican el total del presupuesto. 

Las normas que deben regir la elaboraci6n de las reformas presupuestarias en 
materia de traspasos de cr&dito, deben ser las siguientes: 

i) 	 Los incrementos deben ser equivalentes a las reducciones para que no se 
modifique el total de los egresos presupuestados. 

ii) 	 Los incrementos y reducciones deben efectuarse entre partidas de gastos 
corrientes, no pudiendo, en consecuencia transferirse el valor de las 
partidas de inversi6n para financiar gasto corriente. 

iii) 	 f'ueden realizarse traspasos de crddito para incrementar gasto de capital 
en base a la reducci6n de gastos de operaci6n o transferir asignaciones de 
capital a otras partidas de capital. 

iv) 	 Los traspasos de credito pueden servir para incrementar o reducir partidas 
de gasto o para suprimir o crear nuevas partidas de egresos. 
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v) 	 Mediante traspasos de crdito no pueden incrementarse las asignaciones 
destinadas al pago de sueldos, bonificaciones, ni para creaci6n de cargos. 

Los dos primeros conceptos anteriormente enunciados s6lo podrdn variar cuando 
se dicten leyes especiales que modifiquen las remuneraciones existentes y asf se 
condicione su financiamiento. 

vi) 	 Las asignaciones destinadas al servicio de la deuda, s6Io podrdn ser 
transferidas a otras en el caso en que las mismas hayan sido 
sobreestimadas. 

El valor de las partidas asignadas al servicio de la deuda para pago de 
obligaciones de capital, en el caso de no ser utilizadas, pueden transferirse a 
gastos de inversi6n y no a egresos corrientes. 

Cualquier movimiento de traspasos, de crdtito es objeto de Reforma 
Presupuestaria, la misma que deberd seguir igual trdimite que el Presupuesto para 
su aprobaci6n, sanci6n y vigencia, de acuerdo con la disposici6n legal del artfculo 
109 de ia Ley Orglnica de Administraci6n Financiera y Control. 

4.9.2 	 Epoca en que puede elaborarse las reformas 

Las reformas para los suplementos o las reducciones de cr&lito que constan en los 
numerales 4.9. L.a: i/ii/iv/v pueden realizarse en cualquier fecha. 

Los 	suplementos de cr6dito y reducciones de cr&lito expuestos en el numeral 
4.9.1 .a. iii; para los traspasos de cr~dito, pueden realizarse a partir del segundo 
semestre de cada ejercicio financiero. 

Para realizar las reformas, es conveniente que se analice en forma detenida ia 
tendencia del gasto y las necesidades reales de las modificaciones, a fin de evitar 
que una misma partida, o varias de ellas, sean en una reforma incrementaas y 
en otras reducidas, pues esta situaci6n estarfa evidenciando una falta de control 
y programaci6n presupuestaria. 

4.9.3 	 Documentos que deben acompaiiar a los proyectos de Reformas 
Presupuestarias 

A los proyectos de ordenanzas reformatorias, remitidas a dictamen del Consejo 
Nacional de Desarrollo, debe acompafiarse los siguientes documentos: 

i) 	 Oficio explicativo de los orfgenes y alcances de la reforma presuputstaria. 

Manual de Presupuestos por Programas
 
Banco Ecuatoriano de Desarrollo 
 124 



Curso Superior de Fresupuesto 	 Manual del Alumno 

ii) Tres ejemplares del proyecto de ordenanza debidamente aprobados y 
certificados. 

iii) Copia de los planes y especificaciones t6cnicas de las nuevas obras a 
efectuar, en el caso que la reforma contemple asignaciones para este 
objeto. 

iv) Balance presupues!ario al 31 de diciembre del afio anterior, acompahiado 
de la presentaci6n y descomposici6n del saldo de caja a la misma fecha, 
cuandu ]a reforma sea para rectificar el saldo de caja incluido en el 
presupuesto. 

v) Cuando se trate de las reformas contempladas bajo el numeral 4.9.1 .c.iii 
por traspasos de cr6dito, se remitird el balance presupuestario cortado al 
mes inmediato anterior a la fecha de la elaboraci6n de la ordenanza 
reformatoria. 

4.9.4 Estructura de las Ordenanzas Reformatorias 

La ordenanza reformatoria debe elaborarse en ia forma contemplada en el anexo 
4.9. A continuaci6n se indica la forma en que debe utilizarse cada una de las 
columnas contenidas en el anexo. 

i) 	 Partida Ndmero: La codificaci6n de las partidas corresponde a las 
registradas en el presupuesto inicial aprobado. En el caso de creaci6n de 
partidas debe utilizarse el correspondiente c6digo y clasificador, segdn 
figura en este manual. Pero han de incluirse, exclusivamente, las partidas 
que son objeto de alguna modificaci6n y ninguna m s. 

ii) 	 Concepto: En esta columna debe consignarse el nombre original de la 
partida y, cuando se trate de creaciones, el origen u objetivo de acuerdo 
con los clasificadores de ingresos y gastos. En el caso de que en egresos 
no figure en forma especffica el nombre de la partida en. la que va a 
utilizar los recursos, se puede crearla pero especificdndola en forma 
correcta. 

iii) 	 Presupuesto Inicial: En esta columna debe asignarse el valor original de 
la(s) partida(s) a modificarse; cuando se trate de creaci6n de partidas esta 
columna quedard en blanco. 
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iv) La columna "Suplementos de Creditor' con su descomposici6n en 
ingresos y egresos s6lo debe consignarse cuando se trate de las reformas 
contempladas en el item 4.9.1.a. 

v) La columna "Reducciones de Cr~dito" con su desconiposici6n en 
ingresos y egresos, debe utilizarse para el caso que la reforma se origine 
por los motivos contemplados en el numeral 4.9. 1.b. 

vi) La columna "Traspasos de Cr~dito" con su divisi6n en "Incrementos y 
Reducciones", debe aplicarse cuando la reforma se ajuste al caso 4.9.1 .c. 

vii) La columna "Presupuesto Final" debe ser equivalente al presupuesto 
inicial mIs los suplementos e incrementos de crddito y menos los dos 
tipos de reducciones de cr~lito. 

viii) Cuando una reforma tenga mds de uno die los conceptos que se han 
enunciado, 6sta debe estructurarse en la forma que, a manera de ejemplo, 
consta en el anexo. 

4.9.5 Reformas de las disposiciones generales del presupuesto 

Esta clase de reformas tienen como objetivo alcanzar una mejor y mds adecuada 
ejecuci6n presupuestaria por lo que es necesario, a veces, introducir reformas en 
las disposiciones generales, sea modificando el texto de las consideradas en la 
ordenanza presupuestaria sancionada o afiadiendo otrzs. 
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CAPITULO V CLAUSURA Y LIQUIDACION 

El art(culo 548 de la Ley de Rdgimen Municipal, determina que el cierre de las 
cuentas y la clausura definitiva del presupuesto, se efectuard en forma 
improrrogable el 31 de diciembre de cada aflo. 

Este principio implica dos procedimientos de regulaci6n contable que se relaciona 
con el ingreso y el gasto de recursos. 

5.1. INGRESOS 

En cuanto se refiere a los ingre-os, se necesita aclarar dos conceptos 
perfectamente definidos y delimitados, que establecen la fecha hasta la que los 
ingresos corresponden al ejercicio que se liquida y desde la que pasan a formar 
parte del nuevo ejercicio econ6mico. 

Ingresos que deben constar en el presupuesto que se liquida 

Toda la recaudaci6n efectiva de tftulos ae crdtito, especies valoradas y otros 
valores que se efectta en forma directa a trav6s de la Tesorerfa Municipal o de 
sus propios agentes de cobro, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre 
de cada afho, debertn constar como ingresos efectivos del ejercicio que se liquida, 
atin cuando se deposite en la cuenta o cuentas corrientes que mantiene el 
Municipio en los bancos, o en la Caja Municipal en el perfodo comprendido entre 
el primero y el 31 de enero siguiente, que es el lapso en el cual se debe proceder 
a la liquidaci6n del mismo, incluyendo Saldo Inicial de Caja, transferencias, 
emprdstitos y otros ingresos extraordinarios. 

In-resos que deben constar como parte del nuevo ejercicio econ6mico 

Todas las recaudaciones efectivas operadas a partir del primero de enero de cada 
aflo pasardn a formar parte de las recaudaciones del nuevo ejercicio econ6mico, 
asf hayan sido emitidos los tftulos con anterioridad a la fecha indicada o su 
recaudaci6n , encuentre acumulada por un organismo central para su 
distribuci6n, de acuerdo con lo que establecen las respectivas leyes. 
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5.2. EGRESOS 

De acuerdo con las regulaciones establecidas por el artfculo 548 de la Ley de 
Rdgimen Municipal antes mencionado,luego del 31 de diciembre de cada aflo no 
se podrd realizar nuevos gastos o contraer compromisos que afecten a cualquiera 
de las partidas del presupuesto que se clausura y entra en el proceso de 
iiquidarzion. 

Los egresos en la liquidaci6n 

La liquidaci6n se deber realizar entre el primero y el 31 de enero de cada afio. 
Para proceder a la liquidaci6n del presupuesto, o sea al acto por el cual se 
regularizan las cuentas y se establece el monto total de los gastos que se han 
operado con arreglo a los cupos otorgados a cada una de las partidas de gasto de 
los programas y subprogramas, se necesita adoptar el siguiente procedimiento: 

I. 	Determinar la parte del total de 6rdenes de compra de bienes y servicios que 
han sido adquiridos y autorizados por el Alcalde, por el Presidente del 
Corcejo, o por el Director del Departamento Financiero o de la persona que 
los subrogue, a solicitud de los directores departamentales y jefes de servicio. 

2. 	 Los bienes y servicios adquiridos, hayan sido o no cancelados en su totalidad, 
para establecer los "valores devengados". 

3. 	 Una vez determinado el monto de la compra de bienes y servicios sean dstos 
fungibles o no, se necesita determinar si han sido o no cancelados. Los 
valores pagados o cancelados en su totalidad o en parte, constituyen los 
egresos efectivos. Los valores no pagados pasan a formar parte de los 
compromisos pendientes de pago a que se refiere los artfculos 54 y 55 de la 
Ley de R6gimen Municipal. Estos cr6ditos pendientes deben involucrar, no 
solamente las obligaciones emanadas del presupuesto que se liquida, sino 
tambidn las correspondientes a otros ejercicios econ6micos anteriores. 

4. 	 Las 6rdenes de compra no efectivizadas, conforme a lo expuesto en el numeral 
primero, se deben anular por no implicar las mismas ningun gasto. Igual 
procedimiento se debe adoptar en el caso de los vales y 6rdenes de pago 
originados en compromisos o aportes que a tftulo gratuito se hubieran realizado 
a travds del presupuesto y que en raz6n de la carencia de medios econ6micos, 
no fueron cancelados a la fecha de clausura del presupuesto. 
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5. Los valores devengados no solamente est~n constituidos bienes y servicios 
adquiridos en forma ffsica sino que deben involucrar tambidn las obligaciones 
que a continuaci6n se detallan: 

a) 	 Las obligaciones provenientes de participaciones creadas por leyes, 
Decretos y Ordenanzas Especiales, como las siguientes contribuciones: 
para Defensa Nacional, Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, Contralorfa General del Estado y otras. 

b) 	 Las obligaciones emanadas de contratos, convenios, transacciones y otros 
procedimientos legaies similares, por los cuales la Instituci6n se oblig6 a 
realizar determinado tipo de egresos; por ejemplo: contrato de becas con 
estudiantes, contratos colectivos de trabajo, aportes conjuntos para 
realizar, con otras instituciones, deterininadas obras o servicios, 
expropiaciones verificadas a plazos, etc. 

c) 	 El valor de las importaciones realizadas en forma directa por ia Instituci6n 
aunque las mismas se encuentren en trdnsito y no en bodega. 

6. Los egresos efectivos serdn constituidos de la siguiente forma: 

a) 	 Todos los vales pagados en su totalidad por concepto de compra de bienes 
y servicios; y, 

b) 	 Los abonos parciales por compra de bienes y servicios. 

5.3. BALANCE PRESUPUESTARIO 

Para la elaboraci6n del balance presupuestario, tanto de ingresos como de egresos, 
se acompafia el formato de balance, cuyas partes componentes se explican a 
continuaci6n: 

INGRESOS 

Ndmero de la Partida: Se debe transcribir el ntimero de ia partida de ingresos 
del presupuesto. 

Denominaci6n: En esta columna debe consignar el nombre de la respectiva 
partida de ingresos del presupuesto cuyo balance se formula. 
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Presupuesto Inicial: En esta columna debe constar tinicamente el valor que, en 

el presupuesto aprobado, se asign6 como posible recaudaci6n por cada tipo de 
ingresos. 

aumentosSuplementos de Cr~dito: En esta columna deberdn figurar todos los 
previstos para las recaudaciones estimadas en el presupuesto original y las 

creaciones de partidas efectuadas mediante ordenanza reformatoria al presupuesto. 

todas lasReducciones de Cr6dito: En esta columna se deberdn registrar 
disminuciones que por concepto de reducci6n en las recaudaciones previstas o por 

efecto de resoluciones posteriores no se las pudo efectivizar. 

Presupuesto Final o Codificado: El presupuesto final o codificado es el 

resultante de los valores constantes en el presupuesto original mds los incrementos 
de cr&tito y menos las reducciones de cr&lito. 

en forma individualRecaudaciones Efectivas: En esta columna deben figurar, 

para cada una de las partidas de ingresos, las recaudaciones reales acumuladas
 
obtenidas en el correspondiente ejercicio financiero.
 

Saldos: En esta doble columna se registran los saldos deudores o acreedores de
 

cada una de las partidas presupuestarias de ingresos. El saldo es deudor cuando
 
el valor de las recaudaciones efectivas es inferior al de ia cifra que aparece en la
 

columna denominada "Presupuesto Final" o "Presupuesto Codificado". Estesaldo
 
indica el valor pendiente de recaudar de la respectiva partida de ingresos.
 

El saldo es acreedor cuando el valor de las recaudaciones efectivas es superior
 
al que aparece en la columna denominada "Presupuesto Final" o "Presupuesto
 
Codificado". Este saldo indica el valor que se ha recaudado por encima de la
 
cifra estimada como ingresos para determinada partida.
 

EGRESOS 

Nimero de la Partida: Sefiala el ndmero de la correspondiente partida del 
presupuesto aprobado. 

Denominaci6n: Indica el nombre de la partida de gastos como consta en el 
presupuesto. 

Presupuesto Inicial: Esta columna recoge las cifras constantes en el presupuesto 
sancionado. 
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Suplementos de Cr~ditos: En esta columna se deben colocar, para cada partida 
de gasto, los incrementos que las mismas han sufrido en el ejercicio econ6mico 
como resultado de los aumentos en los ingresos. Su valor debe ser igual a los 
incrementos de cr~ditos en ingresos. 

Reducciones de Cr~ditos: En esta columna se anotardn todas las disminuciones 
que se produjeran por Ia reducci6n de ingresos; su monto debe ser equivalente al 
registrado en las reducciones de cr6dito en ingresos. 

TRASPASOS DE CREDITO 

Incremento de Cr~dito: En esta columna se deberdn registrar todas las adiciones 
a los gastos previstos que se han realizado en cada uno de los programas y 
subprogramas. Estos aumentos de crdito no implican otra cosa que traspasos de 
asignaciones de una partida a otra sin variar el monto total del presupuesto. Este 
valor debe ser similar al monto en que se realizan las disminuciones de crddito. 

Reducciones de Credito: En esta columna se deberdn registrar todas las rebajas 
que se produzcan en las distintas partidas de gastos de los distintos programas y 
subprogramas y que pasan a formar parte de otras partidas de gasto. Su valor 
debe ser igual al incremento de cr~dito. 

Presupuesto Final o Codificado: Esta columna es el resultado del gasto 
presupuestado en forma original mds los incrementos dc cr~lito y menos las 
reducciones y disminuciones de crdditos. En aquellos casos en que no se haya 
producido movimientos en las asignaciones originales, el presupuesto codificado 
debe ser igual al presupuesto original. 

Cupos: En esta columna aparece el valor de los cupos asignados a cada una de 
las partidas. Esta columna aparecerd en todos aquellos balances que se formulan 
durante el ejercicio financiero, como demostraci6n de Ia polftica de control de 
ejecuci6n o de ajuste a las disponibilidades efectivas. 

Gastos Devengados: Aparece el compromiso de pago por bienes y servicios 
efectivamente recibidos (pagados o no) con cargo a las partidas presupuestarias 
de egresos. 

Gastos Efectivos: En esta columna se registra el gastos ya pagado y acumulado 
en cada partida presupuestaria. Frente a los valores de Ia columna anterior se 
obtendrfa lo pendiente de pago o saldo de deuda por partida. 
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Saldos: En esta columna se anota el valor de la asignaci6n no utilizada en las 
partidas de egresos y aparece corno diferencia entre los valores de la columna 
Presupuesto Codificado menos los valores de Gasto Efectivo. Este saldo debe ser 
siempre acreedor pues, legalmente, no se puede rebasar valor alguno por encima 
del asignado como presupuesto final en cada partida presupuestaria de egresos. 
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6 a UNIDAD DIDACTICA: PROCESO PRESUPUESTARIO 57 

Objetivo operacional 

Procurar que los participantes analicen los pasos del proceso presupuestario y el 
rol de las instituciones que participan directamente y, conozcan las metodologfas, 
especialmente de programaci6n, ejecuci6n y control y evaluaci6n. 

Por lo tanto, los participantes estardn en capacidad de explicar el proceso y 
calendario de presupuesto y de aplicar las metodologfas de programaci6n, 
ejecuci6n, control y evaluaci6n a una situaci6n institucional real. 

Tiempo asignado: 3 horas 

7 El contenido de esta unidad didActica es una separata del documento titulado "DIAGNOSTICO 
DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA, AREA DE 
PRESUPUESTO"; LAC/RFMIP; Bogota Colombia; agosto de 1989. 
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Ley 38 del 21 de abril de 1989: "Estatuto Orgfnico del Presupuesto General 
de la Naci6n" 

Esta Ley es el resultado del acopio de experiencias a travds de la aplicaci6n en el 
tiempo, del Decreto No. 1675 del 14 de julio de 1964 "Normas Org~nicas del 
Presupucsto Nacional; y, del Decreto No. 294 ael 28 de febrero de 1973" 
"Estatuto Orgnico del Presupuesto General de !a Naci6n". La experiencia de 25 
afios se ha fusionado con el avance de las t6cnicas presupuestales, para dar como 
producto la Ley 38, que es mucho ms corta que las dos anteriores y cuyas 
principales caracterfsticas por capftulos son las siguientes: 

I. 	Sistema Presupuestal 

Cubre con mayor precisi6n el conjunto de instituciones que integran el sector 
ptiblico y su inclusi6n en el presupuesto general. 

Establece los lfmites y componentes del sistema presupuestal, aplicando con 
propiedad el concepto de sistema como el "conjunto de elementos o componentes 
interrelacionados, interdependientes e interactuantes, que procuran el logro de 
objetivos predeterminados." Los componentes son tres : El Plan Financiero; el 
Plan Operativo Anual de Inversiones; y, la Ley Anual sobre el Presupuesto 
General de la Naci6n. 

Tan solamente el enunciado de estos componentes, permite visualizar, 
especialmente en el Plan Financiero, la relaci6n de la polftica fiscal con la politica 
monetaria y cambiaria. 

Reafirma !a condici6n de instrumento de ejecuci6n de los planes y programas de 

desarrollo econ6mico y social. 

Define las partes componentes del Presupuesto General de ]a Naci6n: 

* 	 El Presupuesto de Rentas, integrado por los ingresos que se espera recaudar; 
los recursos de capital; y, los ingresos de los establecimientos pdblicos 
nacionales. 

* 	 El Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones, distribuidos en gastos de 
funcionamiento; servicio de la deuda piblica, y, gastos de inversi6n. 

* 	 Disposiciones Generales para una adecuada ejecuci6n presupuestal. 
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Se consagran los principios inherentes a todo presupuesto, tales como la 
planificaci6n; la anualidad; la universalidad; la unidad de caja; la programaci6n 
integral; la especializaci6n; el equilibrio; y, la inembargabilidad. 

Cada uno de los principios se definen, en funci6n de los objetivos del sistema 
presupuesta y de sus tres componentes fundamentales. 

Como micleo gobernante y coordinador del sistema se crea el Consejo Superior 
de Polftica Fiscal, CONFIS, dependiente del Ministerio de Hacienda y 
concomitantemente responsable ante el Consejo Nacional de Polftica Econ6mico 
y Social, CONPES. Sus funciones se pueden agrupar en tres partes: 

* 	 Es responsable directo de tres instrumentos del sistema, el Plan Financiero; el 
Programa Anual Mensualizado de Caja; y, los Acuerdos de Gastos. 

" 	Conoce y rinde concepto de los presupuestos de las empresas industriales y 
comerciales del Estado, y las entidades privadas que administren fondos 
ptiblicos del orden nacional. Con este mecanismo indirecto le da mayor 
cobertura al presupuesto. 

" 	Puede solicitar estudios orientados a facilitar el cumplimiento de sus funciones 
y a unificar los sistemas de informaci6n para el seguimiento y evaluaci6n del 
Plan Financiero. 

* 	 La presidencia del organismo radica en el Ministerio de Hacienda y Cr6dito 
Ptiblico y la Secretarfa Ejecutiva en la Direcci6n General del Presupuesto. A 
esta claridad organizacional, coadyuva el ntimero reducido de miembros, a 
saber, dos Ministros, el Jefe dei Departamento Nacional de Planeaci6n y el 
Secretario Econ6mico de la Presidencia de la Reptiblica. 

II. Del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 

Los ingresos corrientes que son los que no tienen destino, fin u objetivo especffico 
fijado por la Ley, son tributarios y no tributarios. 

" 	Los ingresos tributarios se dividen en impuestos directos e indirectos. 

" 	 Los ingresos no tributarios se dividen en multas; tasas; rentas contractuales; 
y, transferencias del sector descentralizado a la Naci6n. 

" 	Los recursos de capital son: los recursos del Balance del Tesoro; los cr&litos 
internos y externos autorizados por la ley; los rendimientos financieros; el 
mayor valor en pesos originado por el diferencial cambiario de los 
desembolsos en moneda extranjera o por la colocaci6n de tftulos en el Banco 
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de la Reptiblica; y, los provenientes de la utilidad en la cuenta de cambios que 
la Junta Monetaria fije anuahnaente. 

Los ingresos de los Establecimientos Ptiblicos, se clasifican en rentas propias, 
txcluidos los aportes de la Naci6n; y, los recursos de capital provenientes del 
crtklito; los recursos del balance; y, los rendimientos financieros. 

Ill. El Presupuesto de sGastos o Ley de Apropiaciones 

Se integra con el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento; el Presupuesto de 
Servicio de la Deuda; y, el Presupuesto de Gasto de Inversi6n. 

El Presupuesto de Gastos de Funcionamiento se clasifica en apropiaciones para 
servicios personales; gastos generales; transferencias; y, gastos de operaci6n. 

El Presupuesto de Servicio de la Deuda, se divide en deuda interna y externa. 

El Presupuesto de Gastos de Inversi6n comprenderd el Plan Operativo Anual, de 
acuerdo a la clasificaci6n que determine el Gobierno. 

Ratifica el equilibrio presuputstal y sefiala que los sistemas de informaci6n 
tendrin una doble vertiente: las clasificaciones y las etapas del proceso 
presupuestal. 

IV. De las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

Se define el aporte de is utilidades de las empresas al Plan Operativo Anual de 
Inversi6n, a trav~s del Presupuesto Nacional. 

V. De la preparaci6n del Proyecto de Presupuesto General de la Naci6n 

Sefiala las instituciones que participan en la preparaci6n del proyecto: el 
Ministerio de Hacienda; el Departamento Nacional de Planeaci6n; los Consejos 
Regionales de Planificaci6n; y, los delegados de Planeaci6n y Presupuesto en cada 
capital de Departamento. Intendencia y Comisarfa. 

A esta participaci6n de cardcter espacial se integre la de cardcter sectorial, por 
medio de los Ministros del Despacho en su condici6n de coordinadores 
sectoriales. 

El c6mputo de las rentas tendrd como base el recaudo de cada rengl6n rentfstico. 

El Plan Financiero lo preparard el Ministerio de Hacienda con la colaboraci6n del 
Departamento Nacional de Planeaci6n. 
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La inversi6n que se fije en el Plan Financiero constituird la base para la 
elaboraci6n del Plan Operativo Anual de Inversiones, que preparard el 
Departamento Nacional de Planeaci6n, el cual se incluir, en el Presupuesto. 

Los Consejos Regionales de Planificaci6n en coordinaci6n con el Departamento 
Nacional de Planeaci6n, participardn en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual 
de Inversiones, que deberd estar sujeto a proyectos incluidos en el Banco de 
Proyectos de Inversi6n. 

Se crea el Banco de Proyectos en el Departamento Nacional de Planeaci6n. 

VI. De la Presentaci6n del Proyecto de Presupuesto al Congreso 

El proyecto se presentard al Congreso, durante los primeros 10 dfas de las 
sesiones ordinarias junto con un informe econ6mico del Presidente, en el cual 
debe exponer las polfticas fiscal, cambiaria y monetaria, que constituyen el marco 
de referencia del proyecto de Presupuesto. 

VII. Del Presupuesto Complementario y su Financiaci6n 

Si las rentas y recursos de capital son insuficientes, se presentard un Presupuesto 
Complementario que estard constituido por las nuevas rentas y recursos de capital.
El Congreso aprobard conjuntamente con el Presupuesto General de la Naci6n. 

VIII. Del Estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Naci6n por 
el Congreso 

Determina el procedimiento y los plazos que se deben cumplir al interior del 
Congreso, a travs de las comisiones de las dos Cdrnaias. Si el Congreso no 
expidiera el presupuesto, antes de la media noche del 20 de noviembre, regird el 
proyecto presentado por el Gobierno. 

IX. De la Repetici6n del Presupuesto 

Si el proyecto no hubiera sido presentado en el plazo establecido en el Est? .Uto 
o no hubiera sido aprobado por el Corgreso, el Gobierno expedird el Decreto de 
repetici6n, antes del 10 de diciembre; se indica el contenido que debe tener el 
Decreto de repetici6n. 

X. De la Liquidaci6n del Presupuesto 

Se asegura el financiamiento del Presupuesto General de la Naci6n, mediante el 
Decreto de Liquidaci6n que dicte el Gobierno, en el que se consolidard el 
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presupuesto complementario, si hubiera sido aprobado total o parcialmente su 
financiamiento. 

Xl. De la Ejecuci6n del Presupuesto 

Se instituye el Programa Anual de Caja que deber n e!aborar la Direcci6n General 
del Presupuesto y el Departamento Nacional de Planeaci6n. El Programa se 
presentard mensualizado y por organismos y se reajustarA cuando el Consejo 
Superior de Polftica Fiscal lo juzgue conveniente. 

Para la ejecuci6n del Presupuesto, la Direcci6n General del Presupuesto preparard 
los acuerdos de gastos, en concordancia con el Programa de Caja, los cuales serdn 
aprobados peri6dicamente por el Consejo Superior de Polftica Fiscal. 

Se norma el recaudo de las rentas y recursos de capital del presupuesto y se 
asigna a la Direcci6n General del Tesoro la responsabilidad de girar dentro del 
mes, los fondos para cubrir las sumas aprobadas en los acuerdos de gastos. 

Para las modificaciones al presupuesto, por medio de adiciones, reducciones o 
traslados, se regula el procedimiento, procurando mantener el equilibrio 
presupuestal y reajustando el Programa Anual de Caja y los acuerdos de gastos. 

Se crea el Fondo de Compensaci6n Interministerial, en cuantfa anual hasta del I % 
de los ingresos corrientes, a fin de atender faltantes de apropiaci6n en gastos de 
funcionamiento y para los casos en que el Presidente de ]a Repblica y el Consejo 
de Ministros califiquen de excepcional urgencia. 

Las apropiaciones aprobadas expirardn el 31 de diciembre de cada afio; por lo 
tanto los saldos de los acuerdos de gastos que no hubieran sido utilizados, 
igualmente expirar n en la misma fecha. 

Se constituirAn las reservas presupuestales de apropiaci6n, con el prop6sito de 
atender el pago de compromisos contrafdos antes del 31 de diciembre. 

Se indican los conceptos para los cuales se constituyen las reservas, cuya 
contabilizaci6n se hard una vez que la Contralorfa General de la Reptiblica haya 
calificado como legales las respectivas obligaciones. 

En el Programa Anual de Caja se distinguirdn claramente los pagos que 
corresponden a la vigencia y a las reservas de apropiaci6n de la vigencia anterior. 
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Xll. Del Control Polftico, Financiero y de Evaluaci6n de Resultados 

Dentro de una perspectiva integral del control se fijan los instrumentos a travds 
de los cuales el Congreso ejerce el control polftico; la Direcci6n General del 
Presupuesto el control financiero y econ6mico; el Departamento Nacional de 
Planeaci6n la evaluaci6n de resultados; y, la Contralorfa General de la Reptiblica 
el control numdrico legal. 

La cobertura del control es amplia, al obligar a todos los organismos y entidades, 
a suministrar informaci6n sobre los resultados ffsicos y financieros, a la Direcci6n 
General del Presupuesto y al Departamento Nacional de Planeaci6n, quienes
presentardn en forma peri6dica, al Consejo Superior de Polftica Fiscal, los 
informes sectoriales para que se adopten las medidas correctivas necesarias. 

Ademrs, la Direcci6n General del Presupuesto ejercerd la vigilancia 
administrativa, de los aportes o pr6stamos del Presupuesto Nacional, a las 
Empresas Comerciales e Industriales y a las Sociedades de Economfa Mixta. 

XI11. Del Tesoro Nacional 

Se autoriza al Gobierno Nacional para utilizar un Cupo Especial de Cr~dito con 
el Banco de la Reptiblica, hasta el 8% del valor de los ingresos corrientes 
recaudados en el aflo inmediatamente anterior. 

Se faculta a la Tesorerfa General de ]a Reptiblica, para vender o comprar en el 
pafs y en el exterior tftulos del Gobierno o de ia Tesorerfa para pagar el cr~dito 
al Banco de la Reptiblica o para mantener la regularidad de los pagos, conforme 
el Programa Anual de Caja. 

Se crea la Cuenta Unica Nacional, a nombre de la Tesorerfa General de la 
Reptiblica, en la cual depositardn sus recursos, todos los organismos y entidades 
del orden naciorial que integran ia Administraci6n Ptiblica. 

Disposiciones Varias 

Sefiala normas para el caso de la declaraci6n de la inexequibilidad o nulidad, de 
la Ley que aprueba el Presupuesto o que afectara a una de sus partes. 

Se posibilita la relizaci6n de prdstamos a las entidades territoriales de la 
Rcpdblica y a las entidades descentralizadas, para atender obligaciones o 
necesidades del Plan Operativo Anual de Inversiones. 

Se faculta al Gobierno Nacional para que, a travds del FODEX o de contrato 
directo, constituya una cuenta especial para atender la Deuda Externa del Sector 
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Ptiblico. Se fija el plazo de 2 afios para cancelar el contrato que existiera con el 
FODEX. 

Se definen los mecanismos para asegurar el pago del servicio de la deuda; se fijan 
las responsabilidades de los ordenadores del gasto y de los funcionarios que 
manejan fondos; y, se establece ia delegacion que pueden realizar los ordenadores. 

Se reviste al Presidente de ia Reptiblica de facultades extraordinarias, por el 
tdrmino de. seis meses, para realizar los ajustes administrativos que faciliten la 
plena vigencia del nuevo Estatuto. 
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7a 
UNIDAD DIDACTICA: PLANIFICAC16N DE LA EJECUC16N DEL 
ePRESUPUESTO 

Objetivo operacional 

Procurar que los participantes conozcan, discutan e identifiquen mecanismos de 
orden institucional que aseguren la eficiente ejecuci6n, el control del gasto ptiblico 
y la evaluaci6n de resultados. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de elaborar criterios 
pragmticos para el disefio de mecanismos de planificaci6n de la ejecuci6n del 
presupuesto, control del gasto ptiblico y evaluaci6n de resultados, en el dmbito de 
todo el sector ptiblico. 

Tiempo asignado: I hora 

6B Esta unidad did~ctica es una separata del libro titulado "ENSAYOS DE ADMINISTRACION"; 
Universidad Central del Ecuador; Quito Ecuador; 19G1; p~ginas 1 a 9. 
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Algunas Consideraciones para el Macro Andlisis 
Administrativo del Sector Pdblico 

Hugo 0. P6rez C. 

ESQUEMA 

Planificaci6n 

" Formulaci6n del Plan
 
" Preparaci6n de Programas y Proyectos
 
" Responsabilidad de la Ejecuci6n
 
" Cortrol y Evaluaci6n
 

Organizaci6n administrativa para el desarrollo 

" Organismo Central de Planificaci6n
 
" Ministerios
 
" Entidades Descentralizadas
 
" Regimen Seccional
 
" Aplicaci6n de Principios de Organizaci6n
 

Sistemas complementario para la planificaci6n 

Personal
 
" Selecci6n
 
* Salarios
 
" Adiestramiento
 

Presupuesto 
" Elaboraci6n
 
" Ejecuci6n
 
" Evaluaci6n
 

EstadIsticas 

Contabilidad y Auditorfa del Gobierno 

Suministros 
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En esta sfntesis no se pretende incluir todos los problemas administrativos que 
retrasen o impidan la ejecuci6n de un Plan General de Desarrollo, sino aquellos 
considerados generales, que a ia vez originan problemas especfficos. 

Se enumeran los principales problemas administrativos, confrontados con el 
proceso de planificaci6n, la organizaci6n administrativa necesaria, los sistemas 
complementarios al de la planificaci6n y algunos de los principios de organizaci6n 
que deben aplicarse para racionalizar la maquinaria administrativa. 

Los temas indicados constituyen las bases sobre las cuales se sustenta la Reforma 
Administrativa necesaria para la ejecuci6n de un Plan General de Desarrollo y
sirven de fondo para la identificaci6n de Jos problemas administrativos cuyo 
examen permitird deducir soluciones y recomendaciones acertadas. 

En este trabajo no se consideran situaciones de orden social, de sistema polftico, 
cultural, econ6mico. Sin embargo, son aspectos que estdn estrechamente 
vinculados y pueden constituir en alguna medida la causa de los posibles
problemas que se indican a continuaci6n, a modo de interrogantes: 

Planificaci6n 

Formulaci6n del Plan 

En todo el proceso de planificaci6n jhay una participaci6n o colaboraci6n 
adecuada de los diversos sectores nacionales? 

Para la formulaci6n del Plan General de Desarrollo, el 6rgano de representaci6n 
popular ha intervenido en la determinaci6n de polftica econ6mica, a fin de 
garantizar su aplicaci6n a trav~s de la expedici6n o reforma de las leyes? 

El Ejecutivo, por medio de sus decisiones estratdgicas, Laplica la polftica 
econ6mica del Plan General de Desarrollo? 

,Existe la coordinaci6n necesaria entre el Legislativo y el Ejecutivo en las 
decisiones del Gobierno, o mds bien existen, contradicciones? (Comportamiento 
del Ejecutivo en el cumplimiento de la gesti6n administrativa. Coordinaci6n). 

LEstdn el Presidente y los ministros asociados con la formulaci6n del Plan y 
respaldan las decisiones contenidas en el mismo? 

,Se identifica el Plan General de Desarrollo con el Plan de Gobierno? 

143
 



Curso Superior de Presupuesto Manual del Alumno 

j,Tienen los planificadores acceso directo al Presidente y a sus ministros? 

,EI Gobierno ha adquirido el liderazgo polftico para el desarrollo del pafs? 

,C6mo se asegura la participaci6n de grupos de opini6n claves en la formulaci6n 
del plan? 

Preparaci6n de planes, programas y proyectos (Proceso de Integraci6n) 

iEn la preparaci6n del Plan General de Desarrollo intervienen las entidades 
encargadas de la ejecuci6n? ,Las entidades representativas de los diferentes 
sectores nacionales? ,Los diferentes niveles gubernativos? 

LLos programas y proyectos que formulan las entidades ejecutoras, estdn de 
acuerdo con lo establecido en el Plan General de Desarrollo? 

Adscripci6n o asignaci6n del plan a las entidades responsables de su 
ejecuci6n (Proceso de Desagregaci6n) 

Los fines y los medios del Plan est n definidos y cuantificados: ise refieren a 
lapsos definidos de tiempo, se establecen criterios y prioridades para su ejecuci6n? 

Los ministros, entidades descentralizadas, organismos provinciales y municipio, 
Lestdn realizando obras y prestaciones de servicios de acuerdo a programas y 
proyectos formulados a base del Plan General de Desarrollo? 

Las entidades indicadas, jformulan programas y proyectos para la construcci6n 
de obras de prestaci6n de servicios? 

iSe han establecido las estructuras, procesos y sistemas adecuados para ejecutar 
los programas y proyectos? 

,Los programas y proyectos contemplan financiaci6n y disponibilidad de personal 
t&cnico y administrativo, que garanticen su ejecuci6n? 

Control y Evaluaci6n 

Ademds del control fiscal, ,las entidades de ejecuci6n controlan el avance ffsico 
de los programas y proyectos y tienen establecidos mecanismos y sistemas con 
este fin? 

LEl control ejercido, permite realizar una evaluaci6n de logros obtenidos en 
relaci6n con el esfuerzo material, financiero y humano desplegado? 

144 



Curso Superior de Presupuesto Manual del Alumno 

Las entidades ejecutoras del plan, Linforman peri6dicamente a una entidad central 
sobre el cumplimiento del plan a fin de establecer la situaci6n real de su ejecuci6n 
y sugertr los ajustes indispensables? 

LExisten previsiones para introducir modificacio-ies y cambios en los fines y en 
los medios de acuerdo con los resultados de la ejecuci6n? 

Organizaci6n Administrativa para el Desarrollo
 

Organizaci6n de la planificaci6n
 

iExiste una organizaci6n para la planificaci6n?
 

iConstituye realmente un ricleo central de planificaci6n?
 

LExisten oficinas centrales en materia de presupuesto, personal, racionalizaci6n
 
administrativa, estadfstica, suministros y contabilidad?
 

LExiste una adecuada coordinaci6n e integraci6n entre la planificaci6n y el 
presupuesto? 

iSe utiliza el presupuesto como una herramienta para una ms efectiva 
formulaci6n e instrumentaci6n para los planes? 

Ministerios (Unidades de Programaci6n y Ejecuci6n) 

/,Hay una racional distribuci6n de las funciones entre los los Ministerios? 

iLa organizaci6n de los Ministerios es adecuada para la formulaci6n de programas 
y proyectos y su efectiva ejecuci6n? 

LExisten oficinas de programaci6n, a nivel Ministerial que formulen programas 
y proyectos con la intervenci6n de las dependencias encargadas de la ejecuci6n? 

LY que a la vez estdn en capacidad de realizar evaluaciones de cumplimiento de 
los programas y proyectos? 

LEI organismo central de planificaci6n interviene en la formulaci6n de programas 
y proyectos, proporcionando instrucciones y ayudando en su preparaci6n? 

Los Ministerios de Estado (Gobierno Central) iestdn en capacidad de supervisar 
y controlar las entidades descentralizadas que ejecuten programas y proyectos 
especfficos o que cumplen funciones afines y complementarias propias del 
Gobierno Central? 
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Entidades Descentralizadas 

LPreparan programas y proyectos para construir obras y prestar servicios? 

iReciben directivas e instrucciones del Gobierno Central (Ministerios) antes de 
formular programas y proyectos? 

LDeciden y aprueban sus propios programas y proyectos? 

LExisten mecanismo y sistemas de coordinaci6n e informaci6n entre las entidades 
descentralizadas y el Gobierno Central (Ministerios) a fin de lograr polftica y 
programaci6n centralizada? 

Por intermedio de la representaci6n Ministerial ante los 6rganos directivos de las 
entidades descentralizadas, Lrealmente se influye en la formulaci6n de la polftica 
institucional, y en los programas y proyectos? 

En la formulaci6n de programas y proyectos interviene el 6rgano central de 
planificaci6n? 

R6gimen Seccional 

LLas entidades regionales y locales elaboran prograrnas y proyectos para la 
ejecuci6n de obras y prestaci6n de servicios? 

En la formulaci6n del Plan General de Desarrollo ,han intervenido las 
instituciones anotadas? 

En el plan de desarrollo Lse asigna a las entidades regionales y locales, la 
responsabilidad de ejecutar programas y proyectos especfficos, con indicaci6n de 
prioridades y calendarios y para el efecto, se les han asignado los recursos 
necesarios? 

,Existen arreglos organizativos para asociar a las entidades regionales y locales 
con el proceso de planificaci6n? 

Sistemas Complementarios para la Planificaci6n
 

Personal
 

a) Selecci6n 

LExiste un sistema de reclutamiento para atraer el servicio ptblico 
personal id6neo? 
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0 	 LLa selecci6n y promoci6n se hace a base de m~ritos? 

b) Salarios 

" 	 En todo el sector pdblico ,hay una adecuada e igual polftica de 
remuneraciones? 

* 	 LEl sistema de remuneraciones del Gobierno Centrd permite obtener un 
eficiente personal? 

" El sistema de remuneraciones de las entidades descentralizadas, iincluye 
diferencias que fomentan una desleal competencia con el Gobierno 
Central? 

" 	 El regimen de remuneraciones del sector ptiblico ipermite competir con 
el sector privado? 

c) Adiestramiento 

* 	 ,Se conocen las verdaderas necesidades de adiestrariento de personal del 
sector ptblico? 

" 	 La responsabilidad del adiestrarniento, Lest asignada a un solo 
organismo? 

* 	 El adiestramiento que se proporciona, iestA en funci6n de las necesidades 
del Plan General de Desarrollo? 

* 	 ,Existen planes acordes con las necesidades de adiestraniento? 

Oresupuesto 

a) Elaboraci6n 

" 	 En la formulaci6n del presupuesto ise considera lo determinado en el Plan 
General de Desarrollo? 

i,Existen planes de financiamiento y de inversiones que sirvan de base 
para la formulaci6n del presupuesto? 

" 	 Los presupuestos de las entidades descentralizadas y de las regionales y
locales iaseguran realmente la ejecuci6n del Plan General de Desarrollo? 
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b) 	Ejecuci6n 

* 	 ,EI control de la ejecuci6n es Agil, o mds bien largo y engorroso? 

* 	 ,Existe control de Gobierno Central en la ejecuci6n del presupuesto de las 
entidades descentralizadas? 

c) 	 Evaluaci6n 

iSe avalia ia ejecuci6n presupuestaria cotejando el avance ffsico y el 
esfuerzo financiero, para medir la ejecuci6n anual del Plan General de 
Desarrollo? 

Estadfsticas 

" 	 iExiste el sistema estadfstico necesario para la formulaci6n de planes, 
programas y proyectos? 

" 	 /,Hay previsiones para recolectar, analizar, interpretar y hacer conocer los 
datos estadfsticos esenciales para el desarrollo? 

" 	La informaci6n estadfstica ise canal iza hacia una oficina central, a fin que dsta 
constituya la tinica entidad que proporcione estadfsticas oficiales? 

" 	 ,EstA la oficina central de estadfstica debidamente ubicada? 

* 	 Tien los suficientes recursos humanos y financieros para desarrollar, su 
funci6n? 

Contabilidad y Auditorfa de Gobierno 

" 	 ,Existe un sistema integrado de Contabilidad del Sector Pdblico? 

" 	 La Contabilidad Fiscal, jLpermite obtener informaci6n oportuna con fines de 
control fiscal y de direcci6n de las finanzas ptiblicas? 

• 	 La pre-auditorfa de gobierno, ,no es eficiente y en muchos casos alarga 
innecesariamente el trrmite administrativo? 

" 	 La pos-auditorfa de gobierno Les oportuna y facilita identificar incorrecciones 
en el nianejo de fondos ptiblicos? 
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Suministros 

" 	 LLa provisi6n de suministros del Estado es oportuna, adecuada y econ6mica? 

" 	Con el fin de adquirir artfculos de buena calidad y a menor precio, Les mejor 
comprar a los comerciantes y no a suministros del Estado? 

" En las entidades piblicas Lse preparan programas aruales de adquisiciones? 

Aplicaci6n de Principios de la Organizaci6n 

Coordinaci6n 

" ,Las entidades del Gobierno Central coordinan sus programas? 

" Las entidades descentralizadas y las regionales y locales ,coordinan sus 
programas con los del Gobierno Central? 

" Dentro de cada entidad, Lexisten sistemas de coordinaci6n interna? 

Jefatura y Supervisi6n 

" 	 LSe ejercitan buenos sistemas de jefatura en todos los niveles de la 
administraci6n? 

• 	 En las entidades ise han establecido niveles de jefatura? 

* 	 LEI supervisor serd identificado como el funcionario encargado de controlar el 
trabajo de un grupo? 

" ,Se exigen requisitos para ocupar puestos de jefatura? 

" 	 LHay problemas de relaciones humanas, como el resultante de inadecuados 
m6todos de supervisi6n? 

Descentralizaci6n 

" LCul es la tendencia predominante? 

" iSe identifica la descentralizaci6n con autonomfa? 

Delegaci6n de Autoridad 

LjLosjefes acostumbran a delegar autoridad y responsabilidad a sus subalternos? 
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,La delegaci6n de autoridad implica para el jefe, despojarse de 
responsabilidades? 

Los problemas administrativos se hap. presentado como interrogantes. Sus 
contestaciones, no pueden ser terminantes, ni absolutas, sino mds bien relativas, 
dentro de la 16gica limitaci6n que tienen los aspectos relacionados con los seres 
humanos y las distintas orientaciones y enfoques que sobre estos problemas tienen 
funcionarios y empleados de la Administraci6n lHblica. 
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8a UNIDAD DIDACTICA: PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE 
GERENCIA PUBLICA 59 

Objetivo operacional 

Procurar qie los participantes analicen el concepto y el rol de la gerencia ptiblica 
que, desde el punto de vista presupuestario constituye la respondabilidad por la 
6ptima administraci6n de los fondos ptiblicos. 

Por lo tanto, los participantes estardn en condiciones de definir las funciones de 
IFgerencia ptiblica cn general y de las relacionadas con el manejo presupuestario 
en particular. 

Tiempo asignado: I hora 

6 El contenido de esta unidad diddctica es el documento titulado "GERENCIA INSTITUCIONAL EN 
EL SECTOR PUBLICO"; Universidad Central del Ecuador; Quito Ecuador; Revista Anales No. 360 de 
marzo de 1982; pdginas 49 a 69. 
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GERENCIA INSTITUCIONAL EN EL SECTOR PUBLICO 60 

A. Introducci6n 

Este documento es una versi6n de la exposici6n del tema cuyo examen, tanto en 
su perspectiva te6rica como en su eventual aplicaci6n prectica, se plantea en sus 
lineamientos bdsicos. 

Su prop6sito es proporcionar un marco de referencia, para formular un conjunto 
integrado de polfticas que oriente y den contenido a las acciones y esfuerzos de 
mejoramiento sustancial de la Administraci6n Pblica Ecuatoriana, que constituye 
un prop6sito reiterado en los tiltimos veinte afios, por todos los gobiernos que han 
ejercido la conducci6n nacional. 

En cualquier instituci6n pdiblica, el liderazgo polftico administrativo se robustece 
y consolida, en la medida en que se incrementa la capacidad gerenciai de quienes 
estdn frente a su gesti6n. Esta, entre otras, constituye una de las premisas que 
gufan las reflexiones que se presentan en este documento. 

Consecuentemente, se local.za la atenci6n en los aspectos mdS sobresalientes de 
la efectividad gerencial interna y externa en las instituciones ptiblicas, aceptando 
las restricciones contextuales y reconociendo la capacidad actual y potencial que 
es factible y deseable desarrollar. 

Dentro de este esquema tedrico, se analiza el rol de los niveles de decisi6n 
polftica para transformar los objetivos del gobierno en metas operacionales, de 
cuyo cumplimiento son responsables. 

Tomando en cuenta este perfil de acci6n, -e pone a consideraci6n, algunos 
elementos vinculados a la problemltica de la reforma administrativa, con el objeto 
de ponderar su contenido y complejidad y revisar la instancia mds crftica, que 
radica en la implementaci6n de cambios perentorios e inaplazables, como 
respuesta al aurnento cuantitativo y cualitativo de las actividades del Estado, fruto 
de la n,'eva situaci6n que vive el pafs. 

En todo caso, a ]a administraci6n ptiblica se le reconoce como una instituci6n 
social, cuya construcci6n o reconstrucci6n es funci6n de la "Ingenierfa o 
Arquitectura Social" que de una u otra manera ejercen los miembros de la 
conducci6n de la Naci6n. 

60 Los puntos de vista yopiniones sobre el tema, son de exclusiva responsabilidad de su autor, Dr. 

Hugo 0. P6rez C. 
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Finalmente, se sugieren algunas conclusiones sobre el tema, que podrfan ser de 
utilidad si se consideran pertinentes, para el intercambio .de ideas entre 
intelectuales y los protagonistas de la acci6n del gobierno. 

B. Algunos Aspectos conceptuiles 

En este apartado se examinan algunos elementos te6ricos del proceso gerencial y 
de las instituciones consideradas como autdnticos sistemas, con el fin de intentar, 
por integraci6n, una aproximaci6n conceptual de "Gerencia Institucional", con 
dnfasis ea gerencia por objetivos o resultados y por proyectos. 

C. Proceso gerencial 

Aceptando la existencia de problemas semdnticos y diferentes escuelas del 
pensamiento y prlctica gerencial, se reconoce que tal situaci6n favorece y fomenta 
ia investigaci6n cient(fica en este campo y permite la constituci6n creciente de 
nuevos conocimientos que ayudan a comprender mejor y a transformar situaciones 
concretas del mundo empfrico. 

Sin embargo, hoy en dfa parecerfa que predominan los enfoques productivista y
conductista, que aparentemente son contradictorios cuando se adoptan posiciones
polarizadas, pero que mediante un examen comprensivo puede surgir una tercera 
dimensi6n basada eai la integraci6n de los aspectos que son complementarios. 

El productivismo se basa en el estudio de los factores que inciden en la 
productividad; es decir que su interds se concentra en incrementar la relaci6n 
producto-insumo (P/I). Esta visi6n, hasta cierto punto ingenieril, tiene indudables 
virtudes, puesto que la productividad es condici6n determinante para que las 
empresas privadas sobrevivan frente a la competencia, y las instituciones ptiblicas 
presten mayor cantidad de servicios con los recursos disponibles, reduzcan los 
costos de los mismos o mejoren su calidad. 

Entre otras limitaciones que se advierten en este enfoque, se pueden citar las 
siguientes: 

" Al "ser humano", piedra angular de cualquier instituci6n, se 
le considera como un objeto mds en el proceso productivo 

" Se fundamenta en consideraciones exclusivamente econ6micas 

" Es un enfoque bdsicamente formal y racionalista 

Como antftesis del productivismo surgi6, en principio, el enfoque de las relaciones 
humanas que se inici6 en el decenio de 1930; su postulado se basa en que hay que 
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mantener satisfecho al trabajador dentro del esquema de sus relaciones humanas 
en la comunidades de trabajo, para incrementar su productividad. 

Posteriormente este enfoque fue ampliado por el movimiento conductista, que 
ademds de la satisfacci6n del trabajador y de las relaciones humanas, incorpor6 
variables de comportamiento individual y grupal, asf como consideraciones de 
interacci6n entre los miembros de una instituci6n: empresa, ministerio, etc. 

Sin pretender aplicar en fornia estricta la tesis de que S6lo los eclecticos 
sobrevivirdn en el mundo, de la breve descripci6n anterior parece factible elaborar 
un esquema, que deseche obvias posiciones antag6nicas, brinde una visi6n 
comprensiva dentro de un enfoque interdisciplinario de la administraci6n, que no 
funciona en el vacfo, sino inmersa en un contexto que simultdnea y 
concurrentemente tiene atributos econ6micos, sociales, culturales, polifticos y de 
medio ambiente. 

Visiun comprensiva 

Adn aceptando la posibilidad de un incremento relativo cuantitativo y cualitativo 
de la productividad, no se margina la idea central de que el logro de objetivos y 
metas institucionales, estd condicionado no s6lo por la disponibilidad de recursos 
tecnol6gicos, financieros y materiales, sino fundamentalmente por el esfuerzo de 
"seres humanos", quienes se interrelacionan e interacttian en el cumplimiento de 
funciones mtltiples, dentro de un proceso constante de toma de decisiones. 

Estas consideraciones constituyen una primera aproximaci6n, para considerar a 
las instituciones como sistemas, en los que la gerencia constituye el cerebro o 
nicleo gobernante. 

De lo anterior se puede inferir que la gerenlcia es responsable en primer grado, 
del logro de objetivos y metas de la instituci6n, por medio del esfuerzo conjunto 
de personal que, utilizando recursos, producen acciones integradas. 

Componentes del proceso 

La idea de proceso tiene la limitaci6n de proporcionar una imagen en secuencia 
y concatenaci6n de los componentes, cuando en la prlctica ademds de secuencia, 
hay una interrelaci6n entre todos y el conjunto. 

Por otra parte, no hay un consenso respecto a cu~ntos y cudes son los 
componentes, pues cada te6rico plantea su propio esquema. 

A pesar de ello, es comunmente aceptado, y en la realidad se puede verificar, que 
las funciones gerenciales son las que se indican en el siguiente cuadro, que 
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demuestra a manera de ejemplo dos elaboraciones aparentemente diferentes pero 
en el fondo iguales: 

" 	 La toma de decisiones y [a 0 Planificaci6n 

formulaci6n de polfticas 

* Planificaci6n y Control 0 Planificaci6n (Control) 

" 	 Organizaci6n y Asesorfa 0 Organizaci6n 

* 	 Comunicaci6n y Direcci6n 0 Direcci6n (Coordinaci6n) 

Aunque cada componente conceptual se puede presentar separadamente, es 
imposible considerarlo en forma aislada o sin relaciones con los demos y el 
conjunto. Aquf se presenta, pecando de tradicionalismo administrativo, en forma 
separada para facilitar el andlisis del cuadro anterior y demostrar las simples 
diferencias de forma y las similitudes de fondo: 

" 	 Una de la definiciones de planificaci6n dice que es la racionalizaci6n de las 
decisiones, para hacer uso m s eficiente de los medios y recursos disponibles 
y compatibilizarlos con los objetivos y las metas. 
AdemAs, las polfticas dan sentido a los objetivos e indican los derroteros que 
hay que seguir para lograrlos. En consecuencia la planificaci6n en concepto 
amplio, podrfa incluir a la toma de decisiones y a la formulaci6n de polfticas; 

" 	 El control fundamentalmente relaciona la planificaci6n con la ejecuci6n y 
constituye el componente que reallimenta el proceso, que al funcionar como 
un ciclo se reinicia con la planificaci6n. El control no es otra cosa que 
verificar que las acciones se ejecuten de acuerdo a los planes, a la 
organizaci6n establecida y a las decisiones adoptadas. Un buen control evita 
que se produzcan desviaciones; en caso de que existan, acttia como 
mecanismo informativo para que la gerencia adopte las decisiones o acciones 
correctivas que considere necesarias. Un concepto amplio y completo del 
control incluye a la evaluaci6n. En la pr~ctica, cuando el control no 
funciona satisfactoriamente, se presenta dentro del proceso como el 
componente: control y evaluaci6n; 

" 	 En organizaciones especialmente complejas, funcionan las denominadas 
asesorfas, que en todo caso forman parte de la primera; y, 

* 	 La base de la coordinaci6n la constituyen las comunicaciones. Por lo tanto, 
en ambos esquemas se puede plantear el componente integrador que es la 
coordinaci6n, entendida como la sincronizaci6n de esfuerzos que realizan 
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personas, para lograr acciones arm6nicas y coherentes, y evitar duplicaciones 
y superposiciones de esfuerzos y fundamentalmente conflictos humanos. 

De la comparaci6n efectuada se puede concluir que los componentes de' proceso 
son: planificaci6n, organizaci6n, direcci6n, control y coordinaci6n. 

En el funcionamiento del proceso, que no es mecdnico, la gerenciajuega un papel 
determinante, pues constituye el factor dinanizador de voluntades y capacidades 
de los miembros de la instituci6n; por ello requiere del conocimiento de conceptos 
bdsicos del comportamiento, tales como: motivaci6n, creatividad, liderazgo, 
participaci6n y soluci6n de conflictos, que aplicados a las pricticas administrativas 
cotidianas producirA acci6n mIs satisfactoria, para el individuo, el grupo y la 
instituci6n. 

Por otro lado, el avance de las t&cnicas de gesti6n, pone a disposici6n de la 
gerencia un conjunto de instrumentos, fruto del adelanto tecnol6gico, que 
procuran satisfacer las necesidades cada vez crecientes de informaci6n para la 
toma de decisiones en relaci6n a problemas y organizaciones complejas, que 
constituyen una de las caracterfsticas del actual espectro de las sociedades, tanto 
desarrolladas como en transici6n. 

Efectividad gerencial 

Una vez definidas las actividades gerenciales, cabe hacer algunas reflexiones sobre 
un t6pico actualmente en discusi6n: la efectividad gerencial, que da nfasis a 
producir alternativas creativas, mds que a resolver problemas; a optimizar la 
utilizaci6n de recursos, m~s que a cuidarlos; en sfntesis, al logro de resultados, 
objetivos y metas, m s que a cumplir el deber. 

Este autdntico desaffo a quienes ocupan posiciones gerenciales, ha puesto en duda 
el esquema clAsico, que se observa reflejado en las descripciones de puestos y 
reglamentos o manuales de funciones y los correspondientes estilos gerenciales. 

La idea actual se vincula con lo que es capaz de producir desde su posici6n; dicho 
"producto" estard condicionando el uso de recursos que generalmente son 
limitados, especialmente en el caso de las instituciones ptiblicas, frente a 
demandas crecientes de la sociedad. 

En consecuencia el uso 6ptimo de recursos, a pesar de ser medio, constituye un 
imperativo para el logro de la efectividad gerencial. Entre los recursos o insumos 
los de mayor significaci6n son los humanos, tecnol6gicos, financieros, materiales, 
organizacionales, de procedimientos y m6todos y de informaci6n, cuya 
combinaci6n adecuada se obtiene en la planificaci6n mediante la aplicaci6n de los 
criterios de unidad y de universalidad. 
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En instituciones multifuncionales, complejas y de gran tarnafio, a pesar de que el 
manejo directo de los mencionados recursos, estA asignado a funcionarios o a 
unidades administrativas especializadas, ia gerencia constituird el m6dulo de 
integraci6n, que teniendo claro el producto o los objetivos b~sicos y metas 
temporales concretas, fijard polfticas y dard instrucciones, de personal, 
financieras, de suministros, etc. 

Uno de los aspectos importantes para obtener efectividad gerencial, es el sistema 
de informaciones, pues de su exactitud, volumen y oportunidad dependerd la 
calidad de las decisiones adoptada.,, que son las que generan acciones. Desde este 
punto de vista el gerente de todo nivel, es la persona que toma decisiones 
estratdgicas y ticticas, programadas y no programadas y bajo condiciones de 
certeza, riesgo y incertidumbre; para ello el auxilio de las t~cnicas de gesti6n hoy 
en dfa, es un imperativo gerencial. 

D. Instituciones como sistemas sociales 

Cualquier instituci6n, ya sea empresa privada o ptiblica, ministerio, entidad 
adscrita, descentralizada o aut6noma, asf como la administraci6n ptblica en su 
conjunto, puede ser concebida, analizada y conducida como un sistema. 

Esta concepci6n se respalda en ia factibilidad de aplicar a la administraci6n la 
Teorfa General de Sistemas, que se encarga del desarrollo de esquemas 
conceptuales que permiten el mejor entendimiento de las relaciones entre las 
diferentes partes que forman un todo, y entre dste y su medio ambiente. 

Esta definici6n esta vinculada con la de sistema, que no es otra cosa que el 
conjunto ordenado de componentes inte'relacionados, interdependientes e 
interactuantes, que tienen como finalidad el logro de objetivos predeterminados. 

Mas que tener un concepto formal, lo que importa es pensar y actuar en forma 
contrapuesta a la idea y realidad de compartimientos estancos, puesto que el 
enfoque sistdmico, constituye la antftesis de la anarqufa y de la desintegraci6n. 

Por otra parte, tomando en cuenta las diversas clasificaciones, se puede afirmar 
que una instituci6n es simult~neamente un sistema creado por el hombre para el 
cumplimiento de fines sociales, probabilfstico por la imposibilidad de predecir su 
comportaniento con exactitud, abierto por cuanto recibe influencias del contexto 
que se manifiesta en su ecologfa, viviente por cuanto el ser humano es el 
protagonista y adaptable por cuanto responde o reacciones frente a los estfmulos 
contextuales o variables ex6genas; es decir de todos los sistemas que se conocen, 
la instituci6n es ia de mayor complejidad. 
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Desde el punto de vista de los componentes, como en cualquier sistema, en la 
instituci6n se pueden identificar los insumos o entradas que ingresan y se van 
procesando, hasta transformarse en productos o salidas, que al integrarse al medio 
ambiente generan nuevos insumos, que vuelven a ingresar por efecto de la 
realimentaci6n; el funcionamiento de todo el sistema estA regulado por el cerebro 
o ndcleo gobernante, que para este caso lo constituye la gerencia. 

Gerencia institucional 

Esbozados algunos elementos te6ricos, tanto de la gerencia como de las 
instituciones consideradas como sistemas, se puede sugerir un estilo de gerencia 
por sistemas, que presupone aceptar de antemano, que a la vez que constituye un 
enfoque que demanda mayor rigurosidad conceptual en teorfa y metodol6gica en 
la pr~ctica, es la manera mds completa para lograr efectividad gerencial por medio 
de la integraci6n de esfuerzos, voluntades y recursos, para obtener objetivos y 
metas institucionales. 

Como variantes de aplicaci6n de esta propuesta, se han elaborado ideas bdsicas 
sobre gerencia por objetivos y gerencia por proyectos 

Gerencia por objetivos 

La gerencia contempor~nea se caracteriza por la capacidad para organizar, obtener 
resultados y adaptarse o reaccionar a circunstancias ripidamente cambiantes, es 
un gerente de situaciones, sabe lo que estd pasando en su instituci6n, ayuda a que 
sucedan las cosas, decide con amplia participaci6n de otros niveles gerenciales los 
objetivos y las metas que se pretenden lograr y aporta ideas y liderazgo para 
obtener estos resultados. 

La gerencia por objetivos es un m6todo por medio del cual todos los gerentes de 
la instituci6n. cualquiera que sea su nivel, participan en el establecimiento de 
metas, se comprometen a cumplir, y dirigen el logro de dstos en funci6n de los 
objetivos y metas generales de la instituci6n o del nivel inmediato superior. 

Los objetivos y metas no son rutinarios ni repetitivos, son de excepci6n, tales 
como nuevos planes de acci6n, de mejoramiento, de innovaci6n, de tecnificaci6n, 
etc. Sus fundamentos, entre otros son los siguientes: 

* 	 Responden a nuevas situaciones, fruto de los cambios contextuales. 

* 	 Se fijan objetivos y metas claros y cuantificados, tanto a corto como mediano 
plazo, existiendo la misma relaci6n que entre lo tActico y estrat6gico. 

" 	 Hay participaci6n y compromiso de todos los niveles gerenciales. 
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" 	 El auto control actia como factor motivacional para un mdximo rendimiento. 

* 	 Los patrones de evaluaci6n del desempeflo, son resultados concretos y no 
criterios subjetivos. 

En un movimiento reformista o modernizante, la gerencia por objetivos sirve 
como adecuado instrumento de introducci6n de cambios. 

Gerencia par proyectos 

La organizaci6n administrativa cl~sica, estA siendo sustituida por la organizaci6n 
matricial, que proporciona condiciones de flexibilidad, para adecuarse a las 
exigencias y cambios del medio ambiente y a su propia dindtmica. 

Dentro de un sistema de planificaci6n convenientemente desagregado, el proyecto 
constituye la unidad especffica de ejecuci6n. Una forma de organizar una 
instituci6n es por proyectos, cuya gerencia asume la total responsabilidad por su 
ejecuci6n, selecciona grupos de trabajo para su proyecto, que reciben apoyo y 
asistencia en forma de orientaciones de polftica, cooperaci6n t6cnica y servicios 
administrativos de sus respectivos departamentos funcionales, a los cuales 
retornardn una vez concluida la ejecuci6n del proyecto. 

En la organizaci6n matricial, se interrelacionan las dreas funcionales con todos los 
proyectos, en el fondo es una variante del enfoque sist6mico. 

E. Rol de los Niveles de Decisi6n Poltica 

Revisados algunos aspectos conceptuales sobre gerencia institucional, en este 
apartado corresponde hacer varios comentarios y reflexiones sobre el rol de los 
niveles de decisi6n polftica, que constituye la mdxima expresi6n gerencial en el 
sector ptiblico. 

Su rol es de mayor significaci6n y trascendencia, en un r6gimen democritico que 
constituye la actual coyuntura ecuatoriana. 

Por intermedio de los mecanismos existentes, su labor polftica esencial, es la de 
captar e interpretar las demandas, deseos, intereses y objetivos de los grupos de 
la sociedad y transformarlos en los objetivos de la naci6n en general y del 
gobierno en particular. 

La 	 doble vertiente nutre y orienta la acci6n de Estado y de su principal
instrumento: el gobiernc y la administraci6n pdiblica o burocracia pdblica que es 
el encargado de la formulaci6n, ejecuci6n y control del Plan de Desarrollo. 

159 



Curso Superior de Presupuesto Manual delAlumno 

Proceso decisorio 

Los tres elementos: objetivos nacionales, liderazgo polftico y plan son el marco 
de referencia principal para el proceso de toma de decisiones estrat6gicas por 
parte del gabinete y los grupos de trabajo de acuerdo a su organizaci6n interna, 
y t~cticas, por parte de Jos sefiores ministros o funcionarios de alto nivel. 

Para obtener un proceso decisorio integrado y coherente en estos niveles, tanto 
entre lo estrat6gico y tfctico, como entre decisiones de diferentes sectores de 
actividad, se requieren sistemas de informaci6n oportunos y confiables y una 
coordinaci6n que evite incompatibilidades que pueden presentarse y que logre 
acuerdos, mediante procesos polfticos, especialmente sobre objetivos y metas 
temporales. 

El proceso decisorio, que no constituye exactamente la respuesta a situaciones 
contingentes o casufsticas como forma rutinaria de conducci6n, necesita de apoyo 
t6cnico para identificar situaciones o problemas que requieran soluci6n, plantear 
ventajas y desventajas de un nimero manejable de alternativas o cursos de acci6n, 
realizar andlisis comparativo y presentar un esquema realista de alternativas, a fin 
de que se adopte la decisi6n que tenga mejores posibilidades de ejecuci6n, es 
decir, la m~s factible, pues se dice que "la polftica es el arte de io posible". 

Es en esta instancia en la cual los niveles de decisi6n polftica, pondran de 
manifiesto sus creencias y valores, pues, por mds que las alternativas y sus 
probables resultados y consecuencias se presenten cuantificados, el acto de 
seleccionar una alternativa, aquella que se considere la mejor, siempre Ileva un 
ingrediente de subjetividad. 

A pesar de la racionalidadlimitada en las decisiones se reitera Ianecesidad de 
apoyo t~cnico y de un sistema eficiente de informaci6n, para los niveles que 
forman la ctispide del gobierno y la administraci6n ptiblica, puesto que de ello 
dependerl la acci6n, motivaci6n o frustraci6n de la burocracia, que es en tiltimo 
t~rmino la encargada de implementar y hacer cumplir las decisiones anotadas. 

Otro de los aspectos fundamentales relacionados con el proceso decisorio es el 
sistema de control, cuya oportunidad es condici6n indispensable para verificar si 
las acciones responden a las decisiones adoptadas para que en el caso de que 
existtn desviaciones, se tomen las decisiones correctivas necesarias. 

Aquf caben dos interrogantes que brindarfan un sentido prdctico al esquema 
te6rico anterior: Los niveles de decisi6n polftica cuentan con adecuados 
mecanismos de apoyo t~cnico que faciliten su labor?; y, Las decisiones que 
actualmente se adoptan en este nivel pueden delegarse a otros, para evitar 
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"estrangulamientos o cuellos de botella" y para dedicar el valioso tiempo liberado 
al examen de decisiones no rutinarias y de real trascendencia? 

Las respuestas no son fWiles, requieren estudio y an~lisis, pero ]a toma de 
conciencia al respecto, serfa el inicio del esfuerzo por mejorar la conducci6n, 
aparte de que ello conlleva la soluci6n de problemas de planificaci6n, control y 
organizaci6n. 

Transformaci6n de objetivos en metas operacionales 

Entre las caracterfsticas de las burocracias de los pafses pertenecientes al mundo 
en desarrollo, se destacan las siguientes: deficiencias en cuanto a potencial
humano con condiciones necesarias para los planes, programas y proyectos de 
desarrollo; mucha actividad burocrtica estA canalizada hacia la realizaci6n de 
objetivos distintos al logro de las metas prograrnadas; y, la amplia discrepancia 
entre la forma o lo formal y la realidad y la urgencia de hacer que las cosas 
parezcan mds de Jo que debe ser y de Jo que en realidad son. 

Este segmento incompleto de la realidad, la necesidad de una autdntica 
planificaci6n de la administraci6n ptiblica, a fin de transformar los objetivos 
generales de los planes de desarrollo en metas operacionales y verificar la real y 
oportuna disponibilidad de recursos para lograr consistencia y alcanzar las metas, 
constituye ]a instrumentaci6nadministrativade los planes, programas y proyectos 
ya que de ella dependerd su ejecuci6n, cuya importancia es de igual significaci6n 
que su formulaci6n. 

En sfntesis se. requiere planificarla ejecuci6n del plan, lo que exige transformar 
los objetivos polfticos en metas concretas, concebir medidas concordantes con los 
objetivos, formular medidas de polftica para guiar la acci6n ejecutora, con 
participaci6n constante de sus responsables a fin de lograr consenso, etc. 

Estos planteamientos no pretenden ser completos, apenas tienen la intenci6n de 
hacer notar que en el sector ptiblico, son algunas de las tfpicas labores 
gerenciales. 

Ademds de las consideraciones anteriores, dentro de un ordenamiento del gobierno 
central, los niveles de decisi6n polftica, constituidos por la Presidencia de la 
Reptiblica, el Consejc de Ministros y los despachos ministeriales, son en esencia 
los que real izan o cumplen funciones del Estado que son indelegables y deben ser 
centralizadas: 

Formulaci6n de los objetivos nacionales y dentro de ellos los sectoriales y 
regionales 
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* 	 Formulaci6n y coordinaci6n de polfticas para el logro de los objetivos 
anteriores 

* 	 Aprobaci6n de los planes y programas elaborados en base a los objetivos y 
polfticas establecidas 

" 	 Formulaci6n y adopci6n de decisiones de trascendencia nacional o estrat6gica 

" 	 Control del cumplimiento de las polfticas y por lo tanto de los planes, 
programas, decisiones, y en iltimas instancia de los objetivos nacionales 

La acci6n de los ministerios se enmarcarfa dentro del esquema definido por los 
niveles de derisi6n polftica. Dentro de la esfera de su competencia cada ejecutivo 
ejercerfa las funciones anteriores, de acuerdo a las caracterfsticas del sector o 
sectores de actividad de los cuales es responsable; adem~s se constituirfa en 
gerente no s6lo del ministerio, sino del sector y del conjunto de instituciones que 
lo integran; por lo tanto podrfa delegar, desconcentrar y descentralizar y cumplirfa 
las funciones inherentes a todo gerente. 

No se soslaya el reconocimiento de que los desajustes entre los planes y las 
realizaciones concretas se deben a la situaci6n del contexto politico, cultural, 
social y econ6mico, en la cual la administracidn ptiblica es un reflejo cuando se 
le considera una variable dependiente de la totalidad social. 

F. Consideraciones Generales sobre la Reforma de la Administraci6n Pablica 

Destacado el rol de los niveles de decisi6n polftica, en este apartado se hacen 
algunos comentarios sobre el esfuerzo de innovaci6n administrativa. 

El actual gobierno, reconociendo la necesidad de la reforma de la Administraci6n 
Pdiblica ha decidido llevarla a cabo. Prueba de ello es la afirmaci6n que se hace 
en ia "Filosoffa y Plan de Acci6n Revolucionario Nacionalista del Ecuador", que 
entre las cuatro lfneas bdsicas de acci6n, decidi6 la transformaci6n de la actual 
estructura administrativa del Sector PHiblico y la ,ministraci6n eficiente de todos 
los medios institucionales y niecanismos que permitan una real y 6ptima acci6n 
del Estado en sus servicios a la comunidad. 

En 	 el "Plan Integral de Transformaci6n y Desarrollo 1973-1977", en lo 
concerniente al rol del Sector Ptiblico en el esfuerzo del desarrollo reafirma que 
es 	 indispensable emprender el proceso de transformaci6n integral de la 
administraci6n ptiblica, a fin de convertirla en el drea m~s eficiente y productiva 
de todo el sistema socio-econ6mico. 
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El Presidente de la Reptiblica, y su Consejo de Gabinete, crearon el grupo de 
Coordinaci6n de Desarrollo Administrativo, mediante Decreto No. 1197 del 20 de 
noviembre de 1974, a fin de asesorar al nivel de decisi6n polftica en lo relativo 
a la reforma. 

Antes de sugerir algunos elementos de juicio en torno a este tema, es necesario 
aclarar que no hay diferencia conceptual entre reforma y planificaci6n de la 
administraci6n ptiblica, pues en ambas se puede utilizar igual metodologfa para 
definir los atributos de la misma, para satisfacer las necesidades de un proceso 
acelerado de desarrollo. 

Se podrfa admitir una diferencia en su concepci6n temporal, pues la idea de 
planificaci6n es de continuidad, mientras que el de reforma produce una imagen 
de realizaci6n en un perfodo definido y ocasional, cuando una crisis administrativa 
es evidente y cr6nica. 

Por ello serfa m6s conveniente rotularal esfuerzo como de planificaci6n de ]a
administraci6n ptblica o de desarrollo administrativo, como en la presente 
situaci6n, antes que de reforma. La acci6n continua de planificaci6r, debidamente 
institucionalizada generard efectos mds duraderos y s6lidos que esfuerzos 
ocasionales de reforma. 

Planificaci6n administrativa o reforma de la administraci6n p~blica 

Es un proceso continuo, integral, interdisciplinario, sistdmico y de cambios, 
realizado por toda la burocracia ptiblica, sustentado y respaldado por los niveles 
polfticos o de gobierno, para transformar al Estado en el principal protagonista o 
responsable de un nuevo orden social y econ6mico que se considera deseable y 
fac.ible por parte de la totalidad social o sociedad. 

La introducci6n de la idea del Proyecto Nacional, con variables econ6micas, 
socio-culturales, polfticas, de ciencia y tccnologfa y del medio ambiente, cuyos 
ateibutos hayan recibido el consenso, mediante acuerdos sociales y polfticos de los 
diferentes estratos de la sociedad, constituird el tel6n del fondo del Plan Integral 
de Transformaci6n y Desarrollo. 

Sin pretender entrar en una discusi6n de escala medios-fines, el logro del Proyecto 
Nacional, serfa el fin superior y el cumplimiento del plan el medio. 
SimultAneamente, la consecuci6n del plan serfa el fin y la administraci6n ptiblica 
el medio para alcanzarlo. 
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Definici6n de los objetivos coma proceso polftico 

Si bien es factible que a nivel tdcnico se formulen alternativas y sugerencias sobre 
los objetivos de la reforma, su adopci6n y decisi6n de cumplirlos es un acto 
eminentemente polftico, en el cual juegan una serie de factores que tornan diffcil 
el proceso, tales como concepci6n del rol del Estado de ciertos grupos de presi6n, 
concepci6n de la reforma por parte de los gobernantes, crfticas expresadas por 
medio de los diferentes 6rganos de opini6n, interds o desinterds de los 
administradores del m~s alto nivel por conservar la situaci6n actual, etc. 

Dentro de este espectro polftico, se da por sentado que existe decisi6n de llevar 
a cabo la reforma; el mds alto nivel de gobierno tendrd que definir los objetivos 
que estAn consustanciados con aquellos del desarrollo y la transformaci6n social; 
es decir que debe existir una manifiesta intenci6n polftica del gobierno, que luego 
se traducird en decisiones y respaldo para superar obstAculos, solucionar 
problemas, vencer resistencias y hasta aguardar crfticas de personas y organismos, 
que no creen que es factible mejorar la "pesada y costosa burocracia". 

Objetivos generales o estrat6gicos 

En otro orden de consideraciones, no es sencillo diferenciar con claridad los 
objetivos; generales y/o operacionales o estrat6gicos y t~cticos, de las polfticas 
cuya 	ejecuci6n conduzca al logro de los primeros. 

El Plan Integral de Transformaci6n y Desarrollo asigna al Sector Ptiblico un 
mayor poder de conducci6n, orientaci6n y control de los demrs niveles y sectores, 
y un papel empresarial directo. 

En base a este presupuesto los objetivos generales o estrat6gicos serfan los 
siguientes: 

* 	 Transformar la administraci6n tradicional en una autdntica administraci6n 
para el desarrollo; la administraci6n correrA la misma suerte que el desarrollo 
para cuyo logro es uno de los medios. 

" 	 Optimizar la relaci6n insumo-producto cuantitativa y cualitativamente, de 
todos los recursos ptiblicos utilizados para el cumplimiento de los fines del 
Estado, de satisfacer necesidades tanto materiales como inmateriales de la 
sociedad. 

" 	 Incrementar la capacidad administrativa, para promover o coadyuvar en el 
proceso do transformaci6n social y el logro de los fines polfticos del 
gobierno. 
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* 	 Crear condiciones de servicio ptiblico, compatibles con la movilizaci6n y 
participaci6n activa de !a burocracia para convertirla en la principal
protagonista del desarrollo; cada burocrAtica serd un aut~ntico gerente para 
el desarrollo o agente de cambio. 

* 	 Habilitar a todo el conjunto de instituciones pdiblicas para una eficiente y 
efectiva administraci6n de planes, programas y proyectos en general, y en 
particular en aquellos sectores prioritarios, tales como la Reforma Agraria, 
la Reforma Tributaria y la Reforma Educacional, asf cono en sectores 
productivos como el agropecuario y de hidrocarburos. 

Caracteristicas del plan estrat6gico 

Antes de dar una definici6n, se intenta establecer sus caracterfsticas y 
componentes conceptuales: 

* 	 Debe formar parte del Plan Integral de Transformaci6n y Desarrollo; es decir 
debe ser quinquenal y compatible con 1. 

" 	 Los objetivos y polfticas del plan estrat~gica, expresados en resultados y 
metas, deberdn ser compatibles con los propuestos en las polfticas y metas 
de los programas sectoriales del Plan Integral de Transformaci6n y 
Desarrollo. En muchos casos, los objetivos ser~n los mismos que aquellos 
indicados en el citado plan. Es decir, que el objetivo o resultado, no 
tradicional en el quinquenio, serfa ejecutar el plan. 

* 	 Estos objetivos o resultados deben ser decididos en el mds alto nivel de 
gobierno. La decisi6n se refiere, no simplemente a lo que se va a cumplir, 
sino a la responsabilidad que cada uno de los titulares de ,w sistema o un 
sector se compromete a asumir frente al gobierno o al pafs. 

* 	 El control de los planes estratdgicos y los resultados que se van logrando por 
perfodos, se debe basar en una amplia delegaci6n y discrecionalidad de los 
administradores superiores del Estado. En este caso interesan los resultados 
que se deben alcanzar, que a su vez exigird la racionalizaci6n del uso de los 
medios y recursos disponibles. 

Aparentemente, en el Plan Integral, se determina la capacidad operativa de cada 
instituci6n a un nivel 6ptimo de eficiencia. Al no haber indicadores objetivos que 
indiquen y justifiquen esta situaci6n, el solo cumplimiento de las metas y objetivos 
de dicho Plan serfa motivo suficiente que justifica la reforma. Se indica en 
algunos casos la necesidad de reformar o robustecer determinadas instituciones y 
sistemas, como condici6n para lograr las metas; en este caso la reforma se 
justifica a plenitud. 
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Finalmente algunas experiencias indican que los planes de desurollo se basan en 
la premisa de que, la Administraci6n Ptiblica tiene niveles 6ptimos de eficiencia. 

Si no existe la validaci6n empfrica de tal afirmaci6n, se corre el riesgo de que la 
Administraci6n, lejos de ser para el desarrollo, lo obstaculice. 

G. Institucionalizaci6n de cambios en la Administraci6n Piblica 

Como premisa se advierte que, actualmente en Ecuador existe capacidad instalada 
para formular el Plan Estratdgico y algunos planes ticticos, prueba de ello soil los 
esfuerzos de Contralorfa y del Ministerio de Educaci6n. El problema radica en 
integrar los recursos humanos que se encuentran dispersos. A pesar de ello, la 
parte m s crftica serd la implementaci6n e institucionalizaci6n de los cambios 
inherentes a la reforma. 

Se ha juzgado de utilidad brindar un marco de referencia te6rico, que se usarfa 
en el momento mismo de poner en marcha la reforma, cuyos aspectos mAS 
sobresalientes son los siguientes: 

Institucionalizaci6n y modernizaci6n 

En este trabajo se considera institucionalizaci6n al proceso continuo de introducir, 
mantener y difundir dentro de una entidad, un conjunto de nuevos valores, nuevas 
t6cnicas y nuevas funciones, los mismos que pasan a formar parte de su 
funcionamiento y comportamiento. 

En caso de que las nuevas funciones y t~cnicas que se incorporan sean 
compatibles con los adelantos cientfficos y tecnol6gicos el proceso de 
institucionalizaci6n se denomina modernizaci6n. Por lo tanto es adecuado hablar 
de modernizaci6n administrativa, en tanto en la burocracia se incorporen y pasan 
a ser parte de sus formas de trabajo y comportamientos. 

Si la reforma o las mejoras de carcter administrativo satisfacen los conceptos 
enunciados, se podrA hablar con propiedad, por ejemplo, de institucionalizaci6n 
del sistema de planificaci6n. 

El grupo de Coordinaci6n de Desarrollo Administrativo y las coraisiones del 
trabajo que se formen, ser n agentes de institucionalizaci6n y se convertirdn en 
nticleos que irradien influencia sobre los demds componentes de la Administraci6n 
Ptiblica, y eventualmente del sector privado; serdn puntos focales, en los cuales 
se encontrarn las denominadas glites modernizantes, que enfrentardn a las Rlites 
tradicionalesque estdn incrustadas en la burocracia, dentro de una Administraci6n 
Piblica de corte patriarcal y con vicios ancestrales. 
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Tambi6n sere posible identificar algunas 61ites tradicionales, que en tanto en 
cuanto incorporen nuevas tdcnicas, nuevas funciones y cambien sus valores, 
pasardn a incrementar las filas de las 61ites modernizantes. En otros casos 
adoptarr un comportaniento de observaci6n, y muchas veces de abierta y franca 
actitud antireformista. 

Variables institucionales 

Las dos variables institucionales que se consideran fundamentales son las 
denominadas doctrina y liderazgo. La primera se refiere al conjunto de valores 
y creencias que tienen los funcionarios de una instituci6n. Aquella mfstica que
moviliza voluntades y reforma conductas dentro de una entidad. Por ejemplo, la 
planificaci6n presupone valores mfnimos tales como racionalidad, disciplina y
orden; por Io tanto quienes trabajan en este tipo de tareas, por lo menos deberdn 
creer en los citados valores. 

El sistema de carrera administrativa, Ileva implfcito algunos valores tales como 
justicia, igualdad de oportunidades, mdritos individuales, etc. En tanto parte de 
la burocracia crea en estos valores y a su vez despliegue su influencia a otras 
Areas, la carrera administrativa como sistema se irA institucionalizando. 

La segunda variable, liderazgo, estd fntimamente relacionada con la anterior, 
puesto que parte de la institucionalizaci6n significa difundir los nuevos valores, 
las nuevas funciones y las nuevas tdcnicas. Esta influencia se traducirA en 
aut6ntico liderazgo institucional, que deberd ser uno de los logros iniciales del 
Grupo de Coordinaci6n de Desarrollo Administrativo y los dem s 6rganos 
involucrados. 

Dada las dos primeras variables, las demos que son programa, estructura y 
recursos, vendrdn por afiadidura; aquellas entidades que satisfacen en mayor 
medida las cinco variables institucionales, generalmente no tienen problemas por
ejemplo, de financiamiento; esto se debe a que han pasado las denominadas 
pruebas de institucionalidad. Seguramente los organismos promotores de la 
Reforma Administrativa Ecuatoriana, deberdn someterse a dichas pruebas. 

Pruebas de institucionalizaci6n 

Capacidad para sobrevivir 

Este concepto se refiere a que una instituci6n cuando es tal no tiene 
problemas de supervivencia. Entendidndose como supervivencia, no laa 
presencia ffsica, puesto que algunas entidades existen pero institucionalmente 
estAn muertas, en cambio otras instituciones, que han sido capaces de 
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introducir, mantener y difundir cambios, aunque no existan ffsicamente de 
hecho tienen vigencia, vida latente y vida institucional. 

Valor propio 

El valor de una instituci6n, no se brinda ella misma, lo da el medio ambiente 
en el cual funciona; es decir existe lo que se denomina validaci6n social. 
Dicho valor propio se expresa por la capacidad para darse sus normas 
internas, influencias en los centros de poder y efecto despliegue que reciben 
los organismos relacionados funcionalmente y que podrfan adoptar formas de 
comportamiento institucional. 

Investigaciones empfricas que tomen como base de referencia conceptual, "la 
construcci6n y reconstrucci6n de instituciones" aplicadas a los diferentes 
sistemas y sectores permitirfan evaluar su verdadero grado de desarrollo 
institucional, y buscar estrategias y tdcticas para su fortalecimiento a fin de 
convertirlos en autdnticos agentes de la justicia social y el desarrollo 
eon6mico.. 

Finalmente, cabe sefialar que el esquema te6rico propuesto, no s6lo se podr(a 
aplicar a la reforma de la Administraci6n Pdblica, sino tambi6n a otros 
componentes de la sociedad, cuyo cambio sustancial constituye el objetivo de toda 
la Naci6n. 

168
 



Curso Superior de Presupuesto Manual del Alumno 

98 UNIDAD DIDACTICA: INTERRELACIONES DEL PRESUPUESTO CON LOS 
DEMAS COMPONENTES DEL SIMAFALe , 

Objetivo operacional 

Procurar que los participantes discutan e identifiquen mecanismos pricticos de 
coordinaci6n e integraci6n del presupuesto con tesorerfa, cr&lito ptiblico,
contabilidad y, control y auditorfa. 

Consecuentemente, los participantes estardn en capacidad de plantear criterios que 
aseguren el funcionamiento del SIMAFAL y dentro de 6ste del presupuesto del 
sector ptiblico a nivel institucional. 

Tiempo asignado: I hora 

e El contenido de esta unidad didActica es una separata del documento titulado "ESTRATEGIA 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTROL Y AUDITORIA,

ESTRATEGIA DE ACCION, ESTRATAC"; LAC/RFMIP; Washington D. C.; abril de 1991; paginas 8 a
 
15. 

169 



Curso Superior de Presupuesto 	 Manual delAlumno 

Sistema Integrado Modelo de Administraci6n Financiera, Control y Auditorfa 
para Am6rica Latina, SIMAFAL. 

El SIMAFAL desarrollado por el LAC/RFMIP se fundamenta en la aplicaci6n de 
la Teorfa General de Sistemas a la administraci6n ptblica en general y a la 
administraci6n financiera y al control y auditorfa en particular. 

En este apartado se presenta una sfntesis del modelo, destacando el enfoque 
sistdmico de la administraci6n ptblica, los sistemas de administraci6n financiera 
y de control y auditorfa y los elementos comunes a todos ellos. 

Administraci6n pOblica 

Sistema es un conjunto ordenadode componentes o elementos interrelacionados, 
interdependientese interactuantes,cuyafinalidades lograrobjetivosdetenninados 
en un plan. Aplicado este concepto a la administraci6n,9sta es un conjunto de 
componentes institucionales,de recursos, decisiones, acciones, etc. (ntimamente 
relacionados entre s( por el prop6sito comfin 62. Para el caso de la 
administraci6n ptiblica, el prop6sito es el bienestar de la comunidad o la 
satisfacci6n de las necesidades de la sociedad polfticamente organizada de 
conformidad con la ley. 

En esta concepci6n de la administraci6n ptiblica se advierten tanto los 
componentes como las caracterfsticas de los sistemas que la integran, a saber: 

" 	 Sustantivos, que tienen relaci6n directa con los prop6sitos u objetivos y 
cuyos productos son: bienes, servicios y regulaciones en diferentes campos 
de actividad como: transportes, comunicaciones, agricultura, educaci6n, etc. 

* 	 Adjetivos, constituidos por los recursos: humanos. 5,iiancieros, materiales, 
tecnol6gicos y de tiempo; y, por los medins: pianificaci6n, organizaci6n, 
ejecuci6n (direcci6n) y control que vienen a ser los insumos que, una vez 
procesadus, se transforman en productos de la administraci6n ptiblica. 

" 	 Institucionales, integrados por grupos de entidades de caracterfsticas 
similares, tales como: el gobierno central, las descentralizadas y aut6nomas, 
las empresas ptiblicas, las financieras y las del r6gimen regional y seccional, 
que ponen en funcionamiento los sistemas sustantivos y adjetivos del sector 
ptiblico en su totalidad. 

Proyecto para el Mejoramiento de la Administraci6n Financiera en Latinoam(rica Y el Caribe, 

LAC/RFMIP; Sistema...;Washington D.C., Abril, 1991; pdgina 1. 
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Sistema de administraci6n financiera 

El SIMAFAL del LAC/RFMIP define a la administraci6n financiera "como un 
sistema que, mediante la planificaci6n, obtenci6n, asignaci6n, utilizaci6n, registro, 
informaci6n y control, persigue la eficiente gesti6n de los recursos financieros del 
Estado para ia satisfacci6n de las necesidades colectivas"... le atribuye un &mbito 
que "comprende la totalidad de las rentas y de los gastos ptiblicos, cualesquiera 
sean su naturaleza, origen o destino"... y le asigna como su principal 
caracterfstica "la centralizaci6n normativa y la descentralizaci6n operativa" '. 

En los siguientes cuadros se presentan los subsistemas de presupuesto, tesorerfa, 
crddito ptiblico y contabilidad, integrantes del sistema de administraci6n 
financiera, destacando en cada uno de ellos: concepto, componentes, dtmbito y 
principales caracterfsticas. 

Sistema de Control 

El control es un sistema retroalimentadorde la administraci6ny de la gerencia 
y se concreta en un conjunto de actos y operaciones que tienen por objeto 
identificar la realidad, examinarla y compararla con un criterio o modelo 
preestablecido,para luego modificarla conforme a l. 

El mecanismo tecnico que evalia el sistema de controles la auditorta,accionada 
por profesionales que no intervienen en las actividades u operaciones 
controladas'. 

Una de las principales caracterfsticas del sistema de control es la centralizaci6n 
normativa en su totalidad, la descentralizaci6n operativa del control interno 
gerencial y ia centralizaci6n de la auditorfa externa. 

Los subsistemas integrantes del sistema de control y auditorfa el controlson 
interno y la auditorfa externa, cuyos v.inceptos, componentes o elementos, dmbito 
de aplicaci6n y principales caracterfsticas se presentan en el siguiente cuadro, que 

83 Proyecto para el....SISTEMA...;op.cit.;piginas 8 y 9. 

4Proyecto para el...; Sistema...; op. cit.; pdgina 16. Importantes corrientes d".opini6n consideran 
que el control interno es un elemento integrante del sistema de administraci6n financiera. Dado que
el control no s6lo debe estar y estd presente en el drea de las finanzas sino tambidn bn cualesquiera
otros campos de aplicaci6n de la administraci6n y, en general, en actividades de cualquier naturaleza: 
individuales, colectivas, privadas y piblicas, es mucho mds 16gico, prdctico y conveniente enfocarlo 
conceptualmente como un sistema abarcador con identidad propia y no restringirlo Onicamente al 
6mbito de lo financiero. 
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SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

I 

S.S 	 PRESUPUESTO TESORERIA CREDITO 
PUBLICO 

C PREVER FUENTE PROGRAMAR EJE-	 PROGRAMAR Y 
Y MONTOS DE CUCION DE CAJA, CAPTAR POR VIA 

RECURSOS, ENDEUDAMIENTO 


O DETERMINAR CUAN RECURSOS 

ASIGNARLOS TIA DE INGRESOS, 	 INTERNOS Y 

EXTERNOS, PARAN ANUALMENTE PARA RECAUDARLOS AL 	 FINANCIARFINANCIAR PLA- MOMENTO DE SU INVERSIONES ENPROECTOS EXIGIBILIDAD, LAS QUE EL 
o Y PROVECTOSA FIN DE CUMPLIR SECTOR PUBLICO 

OBJETIVOS PAGAR A SU ES DEFICITARIO. 
E Y METAS DEL VENCIMIENTO 	 LAS 

SECTOR PUBLICO, OBLIGACIONES 
PARA SATISFACER CONTRAIDAS POR 

p NECESIDADE3 BIENES Y 
SOCIALES. SERVICIOS, 

T 	 RECIBIR, CUSTO-
DIAR Y NEGOCIAR 
TITULOS VALORES

O 	 Y DOCUMENTOS DE 
OBLIGACION DE 
PROPIEDAD DEL 
ESTADO. 

PROGRAMACION Y DETERMINACION DE ADMINISTRACION 
FORMULACION, RECURSOS DEL CREDITO 

TRIBUTARIOS Y NO PUBLICO 
C TRIBUTARIOS, INTERNO, 
O DISCUSION, 
M APROBACION Y RECAUDACION, ADMINISTRACION 

PROMULGACION. DEL CREDITO 
PUBLICOEJECUCION, DISTRIBUCION DE EXTERNO.

N 	 RECURSOS A OR-
E 	 DENES DE INSTI-CONTROL Y TUCIONESN EVALUACION, 	 PUBLICAS, 
T 

CLAUSURA Y
E LIQUIDACION. 	 PAGO QUE ESTAS 

HACEN POR 
BIENES Y 
SERVICIOS DEACUERDO A SUBPRESUPUESTOS. 


Cuadro No.1 

CONTABILIDAD 

VALIDAR, CLASI-
FICAR Y REGIS-
TRAR LAS OPERA-
CLONES FINAN-
CIERAS PARA: 
PROVEER UNA 
BASE DE DATOS 
COMUN, UNICA, 
OPORTUNA Y 
CONFIABLE A 
TODOS LOS DEMAS 
SUBSISTEMAS Y 
A OTROS USUA-
RIO PARA ANALI-
SIS, CONTROL, 
CONSOLIDACION Y 
ADOPCION DE 
DECISIONES. 

CONTABILIDAD ES-
PECIFICA DE CA-
DA ENTIDAD DEL 
SECTOR PUBLICO, 

PROCESOS DE PRE-
PARACION DE ESTA-
DOS FINANCIEROS 
CENTRALIZADOS, 
CLASIFICADOS 
POR SISTEMAS
INSTITUCIONALES, 

PROCESOS DE 
FORMULACION 
Y PRESENTACION 
DE ESTADOS 
FINANCIEROS 
CONSOI IDADOSDEL
 
SECTOR PUBLICO. 

Cuadro 1 
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SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Cuadro No.2 

S.S PRESUPUESTO TESORERIA CREDITO CONTABILIDAD 

m _P UBLICO 

A 

M 

B 

I 

RICE EN TODAS 
LAS ENTIDADES 
DEL 
SECTOR PUBLICO. 

CUBRE A TODAS 
LAS 
INSTITUCIONES 
DEL 

RICE PARA 
TODAS LAS 
INSTITUCIONES 
DEL 

RICE PARA 
LA TOTALIDAD 
DEL 
SECTOR PUBLICO. 

SECTOR PUBLICO. SECTOR PUBLICO. 

T 

0 

C 
A 
R 

SE CONFORMA 
CON ARREGLO
A LOS PRINCIPIOS
PRESUPUESTARIOS 

UNIDAD DE 
Y MINIMO
DE
CUENTAS 

CAJA LAS DECISIONES 
REFERIDAS AL
ENI.EUDAMIENTO
Pt."BLICO ESTAN 

APLICACION 
DE PRINCIPIOS 
Y NORMAS
GENERALMENTE 

A ESPECIALMENTE CORRIENTES SUPEDITADAS ACEPTADAS 
c 
T 
E 
R 

DE UHIDAD YUNIVERSALIDAD 
Y A CLASIFICACIO-
NFS COMUNES Y 
UNIFORMES, 

LA OPERATIVIDAD 

DEL SUBSISTEMA, 
LA CELf RIDAD 
PROCED YMENTAL Y 

A PROCESOS
CENTRALIZADOS 
DE APROBACION, 

CONTRATACION, 

POR ORGANISMOS
PROFESIONALES, 

EXISTENCIA DE 
UN UNICO SIS

s NO SE
ADMINISTRAN 

LA RES NSABILI-
DAD INSTITUCIO-

UTILIZACION 
Y PAGO 

TEMA CONTABLE" 
EN CADA ENTIDAD 

T 
I 
c 

RECURGOS 
FINANCIEROS 
EXTRA-
PRESUPUESTARIOS. 

NAL EXIGEN 
DESCENTRALIZAR 
LOS PAGOS
EN CADA 

DE RECURSOS 
SE REALIZAN 
A NIVEL
INSTITUCIONAL. 

QUE SATISFACE 
OPERACIONALES 
Y GERENCIALES, 

A ENTIDAD DEL 
s SECTOR PUBLICO. INTECRACION 

ENTRE LAS 
TRANSACCIONES 
PATRIMONIALES Y 
PRESUPU ESTARIAS. 

Cuadro 2 
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ofrece una visi6n de conjunto del sistemna asf como de las relaciones entre las 
diferentes partes que lo integran. 
Se considera a los sistemas de administraci6n fir.anciera, control y auditorfa 
formando una unidad, por cuanto la variaci6n o cambio de uni de ellos incide en 
el otro y en la totalidad de la administraci6n ptiblica. Consecuentemente, el 
mejoramiento del control no tiene trascendencia sf concurrente y simultdneamente 
no se mejora la actividad controlada. 

Elementos comunes a todos los sistemas 

Para el funcionamiento de los sistemas sustantivos, adjetivos e institucionales de 
la administraci6n ptiblica es imprescindible la presencia de algunos elementos 
comunes, como el r6gimen jurfdico, la organizaci6n, los recursos humanos y ia 
informaci6n. Estos deben reunir los atributos o requisitos mfnimos que se 
expresan a continuaci6n: 

* 	 El ordenamiento jurfdico que de soporte a la administraci6n financiera, al 
control y auditorfa ha de ser claro, sencillo, congruente, arm6nico y 
jer~rquico; debe concentrarse en una ley orgdnica o "C6digo de 
Administraci6n Financiera, Control y Auditorfa del Sector Piblico"; y, 
contener aspectos doctrinarios y principistas del presupuesto, la tesorerfa, el 
cr&tito ptiblico, la contabilidad, el control interno y la auditorfa externa. 

* 	 Los dos sistemas deben contar con sendos 6rganos rectores centrales. El de 
la administraci6n financiera, cuya responsabilidad recae en el Jefe de la 
Funci6n Ejecutiva, tiene su ubicaci6n en el Ministerio de Finanzas. El de 
control se ubica en la instituci6n superior de auditorfa, responsable ante el 
Legislativo. 

Uno y otro 6rganos centrales rectoros tienen competencia para expedir 
normas secundarias de cardcter vinculante cuya observancia y aplicaci6n 
obliga a todas las instituciones del sector ptiblico. 

* 	 Los recursos humanos que se asigne a los sistemas de administraci6n 
financiera y de control deben ostentar la mayor calidad profesional y dtica; 
la administraci6n de los mismos ha de basarse en el m6rito y en la aplicaci6n 
de una carrera administrativa y profesional id6nea, condici6n indispensable 
para ia excelencia en el desempefio y para combatir el fraude y la 
corrupci6n. 

" 	 La informaci6n, que constituye un factor determinante de la calidad de las 
decisiones gerenciales, exige confiabilidad, integridad, verificabilidad, 
objetividad, oportunidad, utilidad y transparencia. 
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SISTEMA DE 

S.S. CONTROL INTERNO 

C MEDIDAS GERENCIALES PARA: 

O -SALVAGUARDAR RECURSOS,


-GARANTIZAR CONFIABILIDAD YN CORRECCIGN EN OPERACIONES 
C E INFORMACION, 

-ESTIMULAR ADHESION A POLITICASE Y NORMAS ESTABL.CIDAS, 
p -PROMOVER ECONOMIA Y EFICIENCIA 

T EN USO DE RECURSOS Y EFECTIVIDADO EN LOGRO DE RESULTADOS. 

CT
 
OE
 
M S -CONTROL PREVIO, 
P 
0 -CONTROL CONCURRENTE,
NE 

N -AUDITORIA INTERNA. 


A
 
M RIGE EN TODAS 


B 
I LAS INSTITUCIONES 

T 
0 PUBLICAS. 

C R -CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE 
A I INMERSO EN PROCESO OPERATIVO,-AUDITORIA INTERNA PRACTICADAR S POR PERSONAL INDEPENDIENTE 
A T QUE NO PARTICIPA EN OPERACIONES. 
C I 
TC 
EA 

S 

CONTROL 
Cuadro No.3 

AUDITORIA EXTERNA 

ACTIVIDADES PROFESIONALES PARA:
 
-POSIBILITAR QUE ADMINISTRADORES

DEN CUENTA PUBLICA DE SU GESTION,
-EXAMINARLA OBJETIVAMENTE, 
-EMITIR OPINION CALIFICADA SOBRE
 
RAZONABILIDAD EE. FF.,

EFICIENCIA Y ECONOMIA EN USO
 
DE RECURSOS Y EFECTIVIDAD DE
 
RESULTADOS,
 
-RECOMENDAR MEJORAS Y
VERIFICAR SU APLICACION. 

-AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR
 
FIRMAS INDEPENDIENTES,
 

-AUDITORIA EXTERNA PRACTICADA
 
POR INSTITUCION SUPERIOR
 
DE AUDITORIA.
 

SE APLICA EN TODO EL SECTOR 

PUBLICO Y EN EL PRIMDO CUANDO 

RECIBE RECURSOS PUBLICOS. 

-LE CONCIERNE REGULARIDAD Y
 
LEGALIDAD DE OPERACIONES,

ECONOMIA Y EFICIENCIA DE LASMISMAS Y EFECTIVIDAD DE
 
RESULTADOS,
 
-SE PRACTICA POR EQUIPOS INTER-

DISCIPLINARIOS SOBRE IMUESTRASELECTIVA Y REPRESENTATIMA 
DEL UNIVERSO DE OPERACIONES. 

Cuadro 3 
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10 a UNIDAD DIDACTICA: SISTEMA DE INFORMACi6N PARA EL MANEJO 
DEL PRESUPUESTOo 5 

Objetivo operacional 

Esta unidad did~ctica estd en coordinaci6n con el m6dulo II de aplicaci6n 
cuyo objetivo es procurar que los participantes aprendan a cumplir 
satisfactoriamenteel rol de usuariosde los sistemas computarizadosde 
informaci6n financiera, tanto en el planteamiento de necesidades y 
requerimientos como en la utilizaci6n racional de los recursos 
infornticospuestosa su disposici6n,paraadoptardecisionesy controlar 
su cumplimiento y el logro de los respectivos resultados. 

Por Jo tanto, los participantes estardn en condiciones de utilizar los 
medios informiticos para la administraci6n presupuestaria como parte del 
SIMAFAL. 

Tiempo asignado: I hora 

66 El contenido de esta unidad diddctica estA integrado por dos separatas del documento titulado 

"DIAGNOSTICO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 
AREA DE PRESUPUESTO"; LAC/RFMIP; Bogotd Colombia; agosto de 1989. 
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A. Sistemas de Informaci6n 

Como parte del Proyecto Diagn6stico sobre la Administraci6n Financiera 
Ptiblica en la Reptiblica de Colombia, hay un componente especffico de 
Procesamiento Automatizado de Datos, PAD. Sin embargo, con el fin de 
conocer los sistemas de informaci6n que se utilizan actualmente en el sistema 
presupuestal, se llev6 a cabo una investigaci6n corta en este campo, cuyos 
resultados se resumen en el siguiente cuadro. 
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SISTEMAS DE INFORMACION Y NIVEL INFORMATICO 

SISTEMAS DE INFORMACI6N 

D E P E N D E N C I A S 

SIST.DE 
INF.INTGR. 

INT. EXT. 1 2 3 4 

Direcci6n Nacional del Prespto. ................ NO 5 ... 

Div. de Progrm.y Control D.N.P .................. . ..... 
Min. Salud, Div. Delo. de Ppto . ................ NO .... 
Min. Salud, Of. de Planeaci6n .................. . ..... 
Min. Salud, Div. do Presupuesto ................. NO .... 
Min. OO.PP. Div. do Presupuesto ................ NO .... 
Min. OO.PP. Div. Ppto. y Contab ................. NO .... 
Min. OO.PP. Of. de Planeaci6n 

Div. de Prog. Presupuestal ................ NO .... 
ICA. Secci6n de Presupuesto ................... NO .... 
ICA. Oficina do Planeaci6n .................... NO .... 
ICEL. Div. do Ppto. y Contab .................. SI ..... 
ICEL. Oficina do Planeaci6n .................... SI ..... 
ICT. Div. de Presupuesto ..................... SI ..... 
ICT. Oficina de Planeaci6n .................... SI ..... 
CAR. Secci6n de Presupuesto .................. NO .... 
CAR. Oficina do Planeaci6n .................... NO .... 
Mun. do Cartagena, Div. 
doPpto......................... NO .... 

Mun. de Cartagena, Of. 
de Plane. NO ..................... NO .... 

Mun. do Tunja, Sec. Ppto.y Cont................. NO .... 
Mun. do Tunja. Of. do Planeac ................. NO .... 
Mun. de Facatativ., Sec. Contab. 

y Ppto. (Tesorerla) ..................... NO .... 
Mun. do Facatativi, Of. do Plane................. NO .... 
EE.PP.MM. do Cartagena, 
Dpto. do Presupuesto NO ..................... NO .... 

NO .. . - ... X . .... 
NO 6 .. - ... X . .. .. 
NO ... - . -.. X .... 

.... X....-

NO ... - - - ... 
NO ... - ... . ... .... 
NO ... - ... -.. . .... 

NO ... . .. . ... . .... 

NO ... -. .. X . .... 
NO ... -. .. X . .... 
NO - X .. .... 
NO - X .. .... 
NO ... - ... X . .. -

NO - X ... - .... 
NO - - X .... 

NO ...- X . 

NO ... ... - X .... 

- .... - ... X 
NO ... - ... X ... . 

NO ...- ... X ... - .... 

NO ... - ... - ... X .... 

NO ...- ... - ... X . 

- .... - ... X 

-
-

X 
X 
X 

X 
-
-
-
-

-

-

-

Referencias: 1.Muy Bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Inicial 
5. Parcialmente integrado con Tesorerfa 
6. La informaci6n puede recibir en medios magn6ticos 

Fuente: Entrevistas y disponibilidad do recursos computacionales ysistemas en producci6n. 
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De la revisi6n del cuadro anterior se pueden establecer tendencias y niveles que 
obedecen a la opini6n de los entrevistados, la mayorfa como usuarios, la 
disponibilidad de recursos computacionales, los sistemas en producci6n o 
explotaci6n y la utilidad prictica de la informaci6n para administrar el presupuesto 
y consecuentemente adoptar decisiones oportunas, en un medio de escasez de 
recursos financieros. 

* 	 Cada dependencia procura satisfacer sus propias necesidades de informaci6n, 
en forma manual, semiautomatizada o automatizada. 

" Como excepci6n cabe sefialar la incipiente integraci6n entre Presupuesto y
Tesorerfa; y, la recepci6n de informaci6n por parte del Departamento 
Nacional de Planeaci6n en medios magn6ticos. 

" 	 Por lo tanto no hay un sistema integrado de informaci6n para el manejo 
presupuestal, ni interno ni externo. La integraci6n no debe estar condicionada 
a la disponibilidad de los recursos computacionales sino a disefios de sistemas 
de informaci6n integrados, "multi-usuarios" y que capturen datos sin duplicar 
esfuerzos. 

" Si al criterio de sistemas de informaci6n integrados, se incorporan recursos 
computacionales modernos, tales como lenguajes "amigos" de cuarta y quinta 
generaci6n; y, equipos de gran velocidad y capacidad, el nivel informdtico 
serd "MUY BUENO", criterio que sirvi6 de base para elaborar la 
clasificaci6n de "NIVEL INFORMATICO" que consta en el cuadro. 

" 	 La mayorfa estA en el nivel de bueno o aceptable y otros en los niveles 
regular e inicial. 
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SISTEMAS DE INFORMACION Y AUTOMATIZACION DEL PROCESO PRESUPUESTAL 

SISTEMAS DE INFORMACI6N AUTOMAT.PROCESO OBSERVACIONES 
PRESUPUESTARIO 

D EPEN D EN C IA ............ 1 ..... 2 ... 3 

Direc. General del Ppto ................ X ...... X ... -

Div. Progr. y Control D.N.P ............. X ...... X . -

Min. Salud, Div. Deig. Ppto ............. -.... X . - .. Reg. de Ejecuci6n 
Min. Salud, Of. de Planeac ..............-- .-.. X . -

Min. OO.PP. Div. Del. Ppto ............. -.... 
Min. OO.PP. Of. de Planoac............ -.... 
ICA. Sec. de Presupuesto ................... X - .. Usa srvs.del DANE. 
ICA. Of. de Planeaci6n ............... - .... X ... X 
ICEL. Div. de Ppto. y Contab ............ - .... X ... X 
ICEL. Of. de Planeaci6n ............... - .... X ... X 
ICT. Dov. de Fresupuesto ............. -.... X . . I-ntegr. Inf. Rgns. 
ICT Of. de Planeaci6n ................ -.... X -

CAR. Sec. de Presupuesto ............. -.... X - .. Req. Ejec. Pptal. y 
Balances.CAR. Of. de Planeaci6n ..... - X -

Mun. de Cartagena, Div. Ppto ............... X - Autom: N6m e 
Imptos. Indr. y Cio. 

Mun. de Cartagena, Of. de Plan .......... - .. X ... -

Mun. de Tunja, Sec. Ppto.y Cont........- .... X ... - .. Autom: Imp. Pred.Ac. 
de Gasts. y N6mina. 

Mun. de Tunja, Of. de Planeac .......... ... . X ... -

Mun. de Facatativd, Sec. Cont............... X ... - .. Autom: Imp. Predial 
y Presupuesto (Tsrfa.) 

Mun. de Facatativ,, Of. de Plan...........- .... X . .. -

EE.PP.MM. Cartagena, Dpto. Ppto ........ - .... X ... - .. Autom: Ingresos 

Referencias: 1. Programaci6n 
2. jecuci6n 
3. Control y Evaluaci6n 

Fuente: Entrevistas, disponibilidad de recursos computacionales y sistemas en producci6n. 
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La informaci6n que brinda el cuadro anterior, expresa que la mayorfa de 
dependencias ha dado 6nfasis a la automatizaci6n de la ejecuci6n presupuestal, 
como medio de cumplir las abundantes normas que existen sobre el control, bajo
el entendido de que, Ilevar registros presupuestales extracontables, constituyen 
mecanismos de control. 

La automatizaci6n de la programaci6n presupuestal y del control en su sentido 
amplio, estdn en una etapa incipiente o inicial. 

En la descripci6n presentada se pretendi6 ofrecer un panorama global y de 
conjunto de ia "Situaci6n Actual" del sistema presupuestal, en algunos apartados 
repetitiva la descripci6n, como asf son las normas y el funcionamiento de sus 
componentes. 

En el pr6ximo capftulo, se hace un breve andlisis de la situaci6n "encontrada" o 
descrita,y se plantean conclusiones y recomendaciones de factible ejecuci6n. 

En Relaci6n a los Sistemas de Informaci6n 

La factibilidad de implantar los cambios normativos, organizacionales, 
instrumentales, t6cnicos y de personal, depende entre otros factores fundamentales 
de sistemas de informaci6n integrados y en funci6n de las verdaderas necesidades 
del usuario, que a veces no define con claridad "lo que quiere". 

La Oficina de Sistemas de la Direcci6n General del Presupuesto, que formalmente 
no consta en la estructura administrativa, se encuentra desarrollando algunos 
sistemas y ha preparado la segunda versi6n del "Disefio del Sistema de 
Informaci6n Presupuestal" y del "Centro de Informaci6n Presupuestal", CiP. 

El Centro de Informaci6n, estarfa formado por los Ministerios y Departamentos 
Administrativos, conectados a trav6s de una red de caracterfsticas especiales de 
comunicaci6n. 

A pesar del trabajo desplegado en este campo, sigue siendo una tarea 
relativamente aislada, que no tiene, hasta la presente fecha, un reconocimiento 
formal, que encamine hacia una decisi6n que se debe expresar en apoyo 
institucional a uno de los componentes inevitables del cambio. 

B. Meta recomendada 

Ejecutar un "Plan Maestro de Sistemas de Informaci6n" para la Administraci6n 
Financiera Pdblica, que debe incluir en su concepci6n al Presupuesto, a la 
Tesorerfa, a la Deuda Piblica y a la Contabilidad. 
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Dentro de esta concepci6n ligada fntimamente a la planeaci6n, a travds de todos 
los coinponentes de la Administraci6n Financiera, se podrfa dar prioridad al 
Presupuesto. Por lo tanto al Sistema de lnformaci6n Presupuestal y al Centro de 
Informaci6n Presupuestal, se les debe integrar a expertos en Sistemas de 
Tesorerfa, Deuda Ptiblica y Contabilidad, a fin de romper el aislamiento y la 
costumbre de abastecerse de informaci6n exclusivamente para cubrir sus propias 
necesidades. 

C. 	Metas relacionadas 

Formular el "Plan Maestro de Sistemas de Informaci6n para la 
Administraci6n Financiera Pdiblica". 

Realizar el proceso de contrataci6n pdblica para la adquisici6n de los 
recursos inform:ticos necesarios para ejecutar el Plan Maestro. 

Disefiar los sistemas de informaci6n integrados, con la participaci6n de los 
principales usuarios de los cuatro componentes de la Administraci6n 
Financiera y de Planeaci6n, paralelamente a la formulaci6n del Plan Maestro. 

D. 	Acciones que se deben realizar 

Corto plazo 

" Formar un grupo de trabajo con los especialistas en sistemas de Presupuesto, 
Tesorerfa, Deuda Pdblica, Contabilidad y Planeaci6n, que deberi dirigir todo 
el esfuerzo integrado. 

" Realizar el inventario de los recursos informdticos disponibles en las cinco 
instituciones sefilaladas anteriormente y en las dependencias de Planeaci6n y 
de Presupuesto de los ministerios,de los departamentos administrativos y de 
las entidades adscritas y vinculadas a cada ministerio. 

* 	 Implantar los sistemas de informaci6n integrados, utilizando el "parque 
informitico" actual, de acuerdo a las prioridades definidas por el grupo de 
trabajo, que a su vez coordinard las polfticas e instrucciones emanadas de los 
titulares de las respectivas dependencias. 

" 	 Realizar actividades de capacitaci6n, para los usuarios de los nuevos sistemas 
de informaci6n integrados. 

* 	 Efectuar gestiones para conseguir recursos informdticos que no signifiquen 
grandes erogaciones o inversiones para el Iistado. 
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Mediano plazo 

" 	 Continuar con la ejecuci6n del Plan Maestro, evaluar sus resultados y
realizar los ajustes que sean necesarios, por nuevos requerimientos o por 
incorporaci6n de nuevas tecnologfas que se liberen en el mercado y que sean 
de utilidad para el Plan. Por ello se sugiere un plan con un esquema 
modular flexible. 

" 	 Fortalecer permanentemente las actividades de capacitaci6n al usuario, no 
solo de los nuevos sistemas disefiados e implantados, sino de los que se 
encuentren ya en producci6n, deniro de un enfoque de actualizaci6n y 
"educaci6n informitica permanente". 
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11a UNIDAD DIDACTICA: CASO PRACTICO SOBRE EL SUBSISTEMA DE 
PRESUPUESTO 

Objetivo operacional 

Proctirar que los participantes apliquen los conocimientos adquiridos, al disefio de 
estraregias que posibiliten la implantaci6n e institucionalizaci6n de mejoras en el 
subsistema presupuestario. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de identificar 
problemas y sus posibles causas y proponer soluciones o recomendaciones de 
factible ejecuci6n, para el mejoramiento de la gesti6n presupuestaria dentro de una 
perspectiva de conjunto del SIMAFAL y del sector ptiblico. 

Como se habrA advertido, en cada unidad did~ctica, despu6s de conocer los 
aspectos te6ricos, 6stos se comparardn con la gesti6n presupuestaria en el pafs, 
con el objeto de identificar campos y posibilidades de mejoramiento y 
modernizaci6n como parte del SIMAFAL. 

Tiempo asignado: 2 horas 
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Con estos antecedentes, en esta unidad didictica, los participantes organizados en 
grupos de cuatro o cinco personas, preparardn y expondrdn breves documentos 
correspondientes a las diez primeras unidades didicticas. Consecuentemente, esta 
parte de la materia ser de sfntesis, elaboraci6n y discusi6n, de los lineanientos 
de una estrategia para mejorar el subsistema de presupuesto dentro del SIMAFAL 
y, adems servird como parte de la evaluaci6n del aprendizaje. El caso prtctico 
se desarrollarg de la siguiente manera: 

* 	 Organizaci6n de cinco o seis grupos de trabajo, de cuatro o cinco 
participantes cada uno. 

* 	 Elecci6n de un coordinador relator para cada grupo de trabajo. 

" 	 Preparaci6n por parte de cada grupo de trabajo, de un documento de tres o 
cuatro plginas en el que se deben ordenar y sintetizar las conclusiones y
recomendaciones de las diez unidades didlcticas (labor que se deberd realizar 
fuera del aula), en lineanientos de una estrategia para mejorar el subsistema 
de presupuesto dentro del SIMAFAL. 

Exposici6n y discusi6n de los documentos preparados por los grupos de 
trabajo (90 minutos). 

" 	 Elaboraci6n de conclusiones y recomendaciones del curso sobre el 
mejoramiento del subsistema de presupuesto como parte del SIMAFAL y 
dentro de una perspectiva de la modernizaci6n del sector ptiblico (30 
minutos). 

" 	 El instructor actuard como moderador en las dos sesiones que se destinardn 
a la exposici6n, discusi6n y elaboraci6n de conclusiones. AdemAs se podrd
invitar a especialistas o funcionarios del Area de presupuesto del pafs. 
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I. INTRODUCCION 

El Proyecto Regional para el mejoramiento de la Administraci6n Financiera en 
Latinoam6rica y el Caribe, LAC/RFMIP, tiene como objetivo b~sico mejorar 
la capacidad gerencial de la gesti6n financiera del Estado en los pafses de la 
Regi6n, a fin de optimizar la utilizaci6n de los recursos destinados a satisfacer 
necesidades sociales. 

Para orientar la consecuci6n de este objetivo el LAC/RFMIP ha propuesto el 
Sistema IntegradoModelo de Administraci6nFinanciera, Controly Auditoria 
para Amirica Latina, SIMAFAL y ha disehiado la correspondiente Estrategia 
parael Mejoramiento de la Administraci6nFinanciera,Controly Auditoria. 

El principal objetivo de ia estrategia es poner en funcionamiento el SIMAFAL, 
en los parses latinos de la regi6n que soliciten; para ello se han definido 
objetivos secundarios con sus respectios cursos de acci6n, entre los que se 
destaca el desarrollo de los recursos humanos a travds de una serie de 
actividades, como el ciclo de capacitaci6n en administraci6n financiera del 
Estado que estA integrado por dos tipos de eventos: CursosparaEjecutivos 
Gubernamentalessobre el Sistema Integrado Modelo de Administraci6n 
Financiera,Controly Auditorfa, SIMAFAL; y, el Curso Superiorde Gesti6n 
FinancieraIntegralAcorde con el SIMAFAL. 

Este Manual del Instructores el plan de trabajo o plan de proceso ensefianza
aprendizaje que se deberd ejecutar en el drea de tesorerfa, como materia dei 
Curso Superior de Gesti6n Financiera Integral Acorde con el SIMAFAL, que 
forma parte del ciclo de capacitaci6n que se deberd adaptar a las necesidades y 
condiciones de cada pafs. 
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II. 	 OBJETIVOS DEL MODULO DE TESORERIA Y DE LAS UNIDADES
 
DIDACTICAS
 

El curso es de nivel superior y estA dirigido a funcionarios que cumplen 
funciones relacionadas directamente con ia administracion de los recursos 
financieros, en instituciones del sector pdblico; se considera que es de 
actualizaci6n y especializaci6n de los funcionarios financieros: 

A. 	 Objetivos del M6dulo de Tesorerfa 

Al finalizar el estudio del m6dulo de tesorerfa, que se cumplird en 15 horas, se 
procura que los participantes est6n en mejores condiciones de: 

* 	 Ubicar al subsistema de tesorerfa como un elemento del Sistema Integrado 
de Administraci6n Financiera. 

" Examinar el cardcter instrumental del subsistema de tesorerfa del sector 
ptiblico, como mecanismo de aplicaci6n de la polftica fiscal. 

" Analizar y aplicar los principales instrumentos del flujo de tesorerfa como 
instrumento de toma de decisiones gerenciales. 

" 	 Conocer las interrelaciones del subsistema de tesorerfa con los dem s 
elementos componentes del SIMAFAL, e identificar los mecanismos de 
coordinaci6n e informaci6n que facilitan el funcionamiento del conjunto. 

* 	 Evaluar la situaci6n de funcionamiento del subsistema de tesorerfa y 
proponer algunos cambios en procura de simplificar los procedimientos 
dentro de los lineamientos del SIMAFAL. 

B. 	 Unidades Didcticas 

Para el cumplimiento de los objetivos del m6dulo de tesorerfa, se han 
desarrollado las siguientes unidades didicticas: 

" Aspectos generales 

" Los recursos de tesorerfa 

" Instrumentos y t~cnicas para la administraci6n de la tesorerfa 

* Organizaci6n y gesti6n de la unidad de tesorerfa 

" Sistema de informaci6n y control para el manejo de tesorerfa 

" Interrelaciones de la tesorerfa y de los demds componentes del sistema de 
administraci6n financiera 

* 	 Caso prictico 
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C. Objetivos Operacionales de las Unidades Did~cticas 

Los objetivos operacionales de cada unidad didictica son los siguientes: 

Aspectos Generales: Exposici6n a los participantes sobre la actividad 
financiera del Estado, desde diversos enfoques. An~.isis de los conceptos de 
tesoro, tesorerfa y caja, y los objetivos principales que persigue el subsistema 
de tesorerfa dentro del esquema que plantea el SIMAFAL. 

Los Recursos de Tesoreria: Procurar que los participantes comprendan el 
contenido de la clasificaci6n de los recursos de tesorerfa, sus conceptos
bdsicos; los mecanismos de determinaci6n y de la recaudaci6n de los recursos 
de tesorerfa, los fundamentos e importancia de los mismos. 

Instrumentos y Thcnicas para la Administraci6n de la Tesoreria: 
Procurar que los participantes conozcan y analicen el marco de acci6n del flujo
de tesorerfa, los elementos del pron6stico de caja en el corto plazo y el 
seguimiento que debe hacerse al mismo durante su ejecuci6n. 

Consecuentemente, los participantes estardn en condiciones de estudiar los 
conceptos, contenido y caracterfsticas de los pron6sticos de tesorerfa a corto 
plazo, asf como de preparar un pron6stico o previsi6n de tesorerfa para un 
ejercicio financiero. 

Organizaci6n y Gesti6n de la Unidad de Tesorerfa: Procurar que los 
participantes comprendan la importancia que tiene la adecuada estructura 
orgdnica de la unidad de tesorerfa dentro de la estructura administrativa del 
Estado, considerando las disposiciones legales vigentes en cada pafs, pero 
tomando en cuenta la importancia que en el manejo de las finanzas ptiblicas 
tiene el Sistema Integrado de Administraci6n Financiera, con todos sus 
elementos o subsistemas de presupuesto, tesorerfa, cr&tito pdblico y 
contabilidad. 

Sistema de lnformaci6n y Control para el Manejo de Tesoreria: 
Procurar que los participantes entiendan la importancia que tiene el manejar los 
pron6sticos de tesorerfa a travds de un sistema adecuado de informaci6n y
control, tanto para la preparaci6n o formulaci6n de los pron6sticos como para 
informar de los resultados a los organismos decisorios con la debida 
oportunidad. 

Interrelaciones del Subsistema de Tesoreria con los Demos 
Componentes del Sistema de Administraci6n Financiera: Procurar que
los participantes identifiquen con claridad los mecanismos de coordinaci6n e 
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integraci6n de la tesorerfa con el presupuesto, crddito ptiblico, contabilidad y, 
control y auditorfa. 

En consecuencia, los participantes estardn en capacidad de plantear criterios 
que aseguren el funcionamiento del SIMAFAL y dentro de 6ste del susbsistema 
de tesorerfa en el sector ptiblico. 

Caso Pr ctico Sobre el Subsistema de Tesoreria: Procurar que los 
participantes apliquen los conocimientos expuestos en el manual del 
participante, a trav6s de todas las unidades didicticas-te6ricas, y estdn en 
condiciones de formular un pron6stico de tesorerfa a corto plazo, analizarlo 
durante su ejecuci6n y adoptar las acciones correctivas oportunas para que se 
convierta en un instrumento titil para la toma de decisiones gerenciales. 
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II1. 	 TEMAS, SUBTEMAS Y CONTENIDO RESUMIDO DE CADA UNIDAD
 
DIDACTICA
 

Las unidades didcticas del m6dulo de tesorerfa se dividen en temas y 
subtemas, y sus contenidos resumidos se presentan a continuaci6n: 

Aspectos generales 
" Conceptos de tesoro, tesorerfa y caja 
* Objetivos principales del subsistema de tesorerfa 

Se dard a conocer los principales aspectos conceptuales sobre el tesoro, 
tesorerfa y caja. Se especificard cada uno de los objetivos que persigue el 
subsistema de tesorerfa dentro del contexto del SIMAFAL. 

Los recursos de tesoreria 
* Clasificaci6n de los recursos de tesorerfa 
* Determinaci6n de los ingresos de tesorerfa 
" La recaudaci6n de los recursos de tesorerfa 
* Importancia de los recursos de tesorerfa 
" Fundamentos de la administraci6n de los recursos de tesorerfa 
* Temporalidad de los recursos de tesorerfa 

Se dard a conocer en primer t~rmino, ia clasificaci6n de los recursos de 
tesorerfa, en base al esquema internacional de la clasificaci6n econ6mica de los 
ingresos y sus definiciones o conceptos de cada uno de sus elementos. Se 
analizard la determinaci6n de los ingresos tributarios y no tributarios y las 
modalidades de determinaci6n: por declaraci6n del sujeto pasivo, por actuaci6n 
de la administracidn, o de modo mixto. 

Se analizard las modalidadr, .'i recaudaci6n de los recursos de tesorerfa, 
directa e indirecta. Se pondra dnfasis en los fundamentos de la administraci6n 
de los recursos de tesorecfa mds importantes para obtener la liquidez en el 
tiempo y en ia cantidad necesaria para atender las obligaciones de pago en los 
plazos prometidos. 

Instrumentos y t6cnicas para la administraci6n de la tesoreria 
* Marco de an~lisis del flujo de tesorerfa 
• Elementos del pron6stico de tesorerfa 
• El pron6stico de tesorerfa a corto plazo 
* Seguimiento y control del flujo de tesorerfa 
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Se examinard el marco adecuado para presentar la informaci6n sobre el flujo 
de caja que la direcci6n necesita para la toma de decisiones. Se estudiardn los 
m6todos de andIisis m:s utilizados para la formulaci6n del pron6stico de 
tesorerfa. Se analizardn los conceptos de flujo de caja y sus componentes 
bdsicos. 

En esta unidad didlctica se estudiarA el contenido, formato y frecuencia de las 
previsiones de tesorerfa a corto plazo, las fuentes de informaci6n y los 
supuestos b~sicos que deben hacerse para afrontar el cdlculo de los pron6sticos. 

Finalmente se analizard las acciones principales que hay que adoptar para el 
seguimietito y control del flujo de tesorerfa, en caso de existir d6ficit o 
superdvit temporal de recursos monetarios, y el esfuerzo prioritario que debe 
realizar la tesorerfa para mejorar su situaci6n en momentos de falta de 
liquidez. 

Organizaci6n y gesti6n de la unidad de tesorerfa 

En esta unidad diddctica se presenta un modelo de organizaci6n de la unidad de 
tesorerfa, de acuerdo con los principios establecidos en el SIMAFAL, con el 
objeto de ser disctutido y analizado con los participantes, en procura de 
conseguir una estructura acorde con las normas legales de cada pafs. 

Sistema de informaci6n y control para el manejo de tesorerfa 

Se analizard el concepto de "sistema", sus elementos bdsicos su objetivo y el 
control de las operaciones con el prop6sito de facilitar la preparaci6n del 
pron6stico de tesorerfa, su evaluaci6n y la preparaci6n de los informes 
correspondientes a las autoridades superiores. 

Interrelaciones del subsistema de tesoreria con los demois 
componentes del SIMAFAL 

* Presupuesto 

* Contabilidad 

* Cr6dito P6blico 

Se pondrd Wnfasis en las relaciones permanentes existentes entre los elementos 
(subsistemas) componentes del SIMAFAL, ya que todos ellos, debidamente 
coordinados persiguen la consecuci6n de objetivos orientados hacia la 
utilizaci6n eficaz y eficiente de los escasos recursos para destinarlos a la 
satisfacci6n de las necesidades de la colectividad, con criterio de racionalidad. 

6 



Curso Superor - i'esorerfa Manual del Instructor 

Caso prictico sobre el subsistema de tesorerfa 

En consideraci6n al marco te6rico expuesto en los anteriores capftulos, se 
desarrollard la elaboraci6n de un pron6stico de tesorerfa para un municipio. 
Para el efecto se proporcionardn formularios y datos supuestos, en base a los 
cuales se desarrollard el caso. 

El ejemplo consistird en elaborar el pron6stico de tesorerfa a corto plazo, para 
un afio, dividido en meses; y luego de transurrido el primer mes, se realizard 
el pron6stico semanal para el segundo mes. 
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IV. DISTRIBUCION ESTIMADA DEL TIEMPO 

La distribuci6n del tiempo para el m6dulo de tesorerfa en el Curso Superior de 

Gesti6n Financiera Integral, es el siguiente: 

Unidad didactica Asignaci6n de tiempo 

Aspectos generales 1 hora 

Los recursos de tesorerfa 3 horas 

Instrumentos y tdcnicas para la administraci6n de la 

tesorerfa 5 horas 

Organizaci6n y gesti6n de la unidad de tesorerfa 1 hora 

Sistema de informaci6n y control para el manejo de 

tesorerfa 1 hora 

Interrelaciones del subsistema de tesorerfa con los 
demos componentes del SIMAFAL 1 hora 

Caso pr~ctico sobre el subsistema de tesorerfa 3 horas 

TOTAL 15 HORAS 
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V. ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y DE GRUPO 0 TECNICAS 
DIDACTICAS 

Las actividades individuales y de grupo serdn la exposici6n, el debate y, el 
estudio del caso; serdn participativas y se desarrollardn de acuerdo a la 
secuencia de las unidades didlcticas y asignaci6n del tiempo que se indica a 
continuaci6n: 

Primera Hora 

Aspectos Generales 
" Lectura previa del material diddctico de la unidad que consta en el manual 

del participante. 
" Exposici6n del contenido de la unidad diddctica por el instructor (30 

minutos). 
" Discusi6n del contenido de la unidad por parte de los participantes, con el 

motivo de intercambiar criterios sobre el alcance de los conceptos y 
objetivos del subsistema de tesorerfa (30 minutos). 

Segunda, Tercera y Cuarta Horas 

Los Recursos de Tesorerfa 
* 	 Lectura previa del material didictico de la unidad, que consta en el manual 

del participante. 
" 	 Exposici6n del contenido de la unidad did:ctica por parte del instructor (90 

minutos) 
* 	 Debate por parte de los participantes sobre los recursos de tesorerfa con 

que cuentan las instituciones a las que representan y la forma de 
determinaci6n y recaudaci6n que se utilizan en cada caso particular (90 
minutos). 
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Quinta, Sexta, Sptima, Octava y Novena Horas 

Instrumentos y Tdcnicas para [a Administraci6n de Tesurerfa 

" Lectura previa del material diddctico de la unidad, que consta en el manual 
del participante. 

" Exposici6n del contenido de la unidad diddctica por parte del instructor 
(180 minutos). 

" Debate por parte de los participantes sobre el proceso de formulaci6n del 
pron6stico de tesorerfa, su seguimiento y control (90 minutos). 

" Elaboraci6n de conclusiones por parte de los participantes sobre el modelo 
sugerido (30 minutos). 

Dcima Hora 

Organizaci6n y Gesti6n de la Unidad de Tesoreria 

" Lectura previa del material diddctico de la unidad, que consta en el manual 
del participante 

" Exposici6n sobre el tema por parte del instructor (30 minutos) 

" Discusi6n con los participantes sobre el modelo de organizaci6n para una 
mejor gesti6n (30 minutos) 

" Elaboraci6n de conclusiones por parte de los participantes sobre la 
realizaci6n de acciones concretas orientadas a optimizar como usuarios los 
recursos informfticos para la gesti6n de tesorerfa (30 minutos). 

D6cima Primera Hora 

Sistema de Informaci6n y Control para el Manejo de Tesorerfa 

" Lectura previa del material diddctico de la unidad, que consta en el manual 
del participante. 

" Exposici6n por parte del instructor sobre el tema (15 minutos) 

" Discusi6n por parte de los participantes sobre el alcance del sistema de 
informaci6n necesario para conseguir eficacia en el manejo de la tesorerfa 
(15 minutos). 
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Dcima Segunda Hora 

Interrelaciones del Subsistema de Tesoreria con los Dems 
Componentes del SIMAFAL 
" Lectura previa del material didictico de la unidad, que consta en el manual 

del participante. 
" Exposici6n de la unidad didictica por parte del instructor (15 minutos). 
" 	 Debate de los participantes sobre el tema expuesto y elaboraci6n de 

conclusiones sobre las acciones a adoptarse para conseguir la coordinaci6n 
entre los elementos del sistema financiero, que aseguren la gesti6n de la 
tesorerfa (45 minutos) 

D6cima Tercera, D6cima Cuarta y D6cima Quinta Horas 

Caso prdctico sobre el Subsistema de Tesorera 
" 	 Organizaci6n de cinco o seis grupos de trabajo, de cuatro a cinco 

participantes cada uno. 
* Elecci6n de un coordinador relator para cada grupo de trabajo. 
" Preparaci6n por parte de cada grupo de trabajo, de un pron6stico de 

tesorerfa en base a los datos supuestos y formularios que se proporcionardn 
oportunamente. Control del flujo de caja luego de transcurrido un mes de 
ejecuci6n (1 hora). 

" Anilisis de las perspectivas para la formulaci6n del pron6stico de tesorerfa 
del segundo mes (30 minutos). 

" 	 Exposici6n y discusi6n de los documentos preparados por los grupos de 
trabajo (90 minutos). 
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VI. REFERENCIAS DEL MATERIAL DIDACTICO 

El material did~ctico que se utilizard para el desarrollo del m6dulo de 
tesorerfa, serdi el siguiente: 

" Pizarr6n que utilizard el instructor 

" Transparencias que utilizarA el instructor en las exposiciones de las 
unidades did~cticas que se incluyen en el anexo N° 2. 

" Manual del participante con 7 unidades did~cticas. 
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VII. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

La evaluaci6n permitird establecer el grado de logro de los objetivos 
particulares del tema "tesorerfa" y de los objetivos operacionales de las 
unidades did~cticas. La evaluaci6n estard integrada por los siguientes 
elementos: 

* Participaci6n en los debates y discuciones 20% 
" Caso prActico 40% 
* 	 Evaluaci6n escrita (Un ejemplo con preguntas objetivas 

se presenta en el anexo Nro.1.) 40% 

El porcentaje mfnimo para la aprobaci6n de la materia sern el establecido en 
las normas de la instituci6n patrocinadora del evento. 

La evaluaci6n de la ensefianza de ia tem~tica de tesorerfa, se realizarA al 
finalizar el curso, conjuntamente con las demds dreas de estudio, y de acuerdo 
a la metodologfa de la contraparte nacional. 
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ANEXO
 

AVUDA MEMORIA
 



CONTENIDO: 

1. 	 ASPECTOS GENERALES 

2. 	 LOS RECURSOS DE TESORERIA 

3. 	 LOS RECURSOS Y TECNICAS PARA LA 
ADMINISTRACION DE LA TESORERIA 

4. 	 ORGANIZACiON Y GESTION DE LA UNIDAD DE 
TESORERIA 

5. 	 SISTEMA DE INFORMACION Y CONTROL PARA EL 
MANEJO DE TESORERIA 

6. 	 INTERRELACIONES DEL SUBSISTEMA DE TESORERIA 

CON LOS DEMAS COMPONENTES DEL SIMAFAL 

7. 	 CASO PRACTICO 

AO
 



ASPECTOS GENERALES 

ACTIVIDAD FINANCIERA COMO: 

* Polftica Financiera 
* Economfa Financiera 
* Sociologfa Financiera 
* Derecho Financiero 
* Administraci6n Financiera 

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

SUBSISTEMAS DE: 

* Presupuesto 
* Tesorerfa 
* Cr6dito Pcblico 
* Contabilidad 



ASPECTOS GENERALES: 

" 	 Conceptos de Tesoro, Tesorerfa y Caja 

* 	 Objetivos generales del subsistema de Tesoreria 

* 	 Programar el flujo de los recursos financieros ptublicos 

* 	 Establecer necesidades de financiamiento por medio de 
pr6stamos, emisiones de bonos, etc. 

" 	 Captar oportunamente todos los IT, INT, y del Cr6dito 
Publico 

* 	 Dep6sito inmediato de los recursos 

* 	 Asegurar el 6ptimo rendimiento de los recursos 

financieros 

* 	 Garantizar la disponibilidad de recursos financieros 

* 	 Poner a disposici6n de las entidades piublicas, los 
recursos financieros con la oportunidad del caso 



LOS 	RECURSOS DE TESORERIA 

* 	 Clasificaci6n 

* 	 Definiciones 

* 	 Determinaci6n de los ingresos 

* 	 Sistemas de determinaci6n 

* 	 La Recaudaci6n de los recursos de Tesorerfa 

* 	 Formas de recaudaci6n 

* 	 Importancia de los recursos de Tesorerfa 

* 	 Fundamentos de la administraci6n de los recursos de 
Tesorerfa 

" 	 Temporalidad de los recursos de Tesorerfa 



INSTRUMENTOS Y TECNICAS PARA LA 
ADMINISTRACION DE TESORERIA 

" Marco de An~lisis del Flujo de Tesorerfa 

* Elementos del Pron6stico de Tesoreria 

* El Pron6stico de Tesoreria a Corto Plazo 

* Seguimiento y Control del Flujo de Tesorerfa 



MARCO DE ANALISIS DEL FLUJO DE TESORERIA 

" Mdtodo del Libro de Caja 

* Mdtodo del Dposito de Fondos 

* Andlisis del Concepto de Flujo 
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ELEMENTOS DEL PRONOSTICO DE TESORERIA 

" Tiempo 

" Incertidumbre 

" Predicciones 



EL PRONOSTICO DE TESORERIA A CORTO PLAZO 

DETERMINACION DEL MARCO DE PREVISION 

* 	 Nivel de detalle necesario 
* 	 Horizonte de la planificaci6n 
* 	 Duraci6n del perfodo de control 
* 	 Frecuencia con que deben prepararse los pron6sticos 

OBTENCION DE DATOS HISTORICOS NO DISPONIBLES 

* 	 Andlisis del flujo de caja hist6rico 
* 	 Registro de acontecimientos importantes 

PREVISION DEL FUTURO 

* 	 Previsi6n de ingresos y pagos a nivel de concepto 
acordado 

* 	 Establecimiento de supuestos b~sicos 

REVISION Y RECONSIDERACION SEGUN CONCLUSIONES 

* 	 Reestructuraci6n del pron6stico en caso necesario 
* 	 Lista de medidas en caso de emergencia 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL FLUJO DE 
TESORERIA 

" Temporales 

" Cuantitativas 

* En caso de super~vit 

• En caso de d6ficit 

" Prioridad de los esfuerzos de tesorerfa 
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INTRODUCCl6N 

A la actividad financiera debemos entenderla como el conjunto de medios de los 
cuales se vale el Estado para la consecuci6n de ingresos, la administraci6n de esos 
recursos y su adecuada utilizaci6n. La actividad financiera del Estado abarca la 
btisqueda, el uso y ia administraci6n de los medios monetarios. 

La actividad financiera consiste por lo tanto, en obtener, crear, generar y utilizar 
el dinero indispensable para la satisfacci6n de las necesidades de la colectividad 
de un Estado y en general de todas las personas de derecho ptiblico. 

La actividad financiera del Estado puede ser analizada desde diferentes puntos de 
vista: como Polftica Financiera, Economfa Financiera, Sociologfa Financiera, 
Derecho Financiero y Administraci6n Financiera. 

Bajo el primer punto de vista, el Estado busca ordenar y priorizar los gastos e 
ingresos, segdn una orientaci6n polftica variable en el tiempo y en el espacio. 

La Economfa Financiera se encarga del andlisis del problema financiero, desde el 
punto de vista econ6mico, micro y macro. 

La Sociologfa Financiera estudia las influencias y las repercuciones de orden 
social que, junto a las polfticas econ6micas, actdian sobre los actos y hechos 
financieros. El derecho financiero estudia los aspectos jurfdi,-os del fen6meno 
financiero. 

Por tiltimo, el Sistema de Administraci6n Financiera cuida de los aspectos ligados 
a la organizaci6n administrativa de las entidades del sector pdblico, del 
presupuesto, de la contabilidad, del manejo de los recursos de tesorerfa, del 
cr&lito ptiblico y del control Interno de los recursos ptiblicos; considerdndolos a 
dstos elementos como subsistemas. 

Dentro de este contexto, el subsistema de tesorerfa forma parte del sistema de 
administraci6n financiera. Tiene por finalidad determinar la cuantfa de los 
ingresos tributarios y no tributarios; recaudarlos en el momento de su exigibilidad; 
pagar a su vencimiento las obligaciones contrafdas por la percepci6n de bienes y 
servicios en el sector pdiblico; y, recibir, custodiar y, en su caso, negociar los 
tftulos, valores y documentos de obligaci6n de propiedad del Estado. 

El subsistema comprende todos los componentes del proceso de percepci6n, 
dep6sitos y colocaci6n de los recursos financieros ptibicos a disposici6n de las 
entidades y organismos del sector ptiblico, para la cancelaci6n oportuna de sus 
obligaciones y de utilizaci6n de dichos recursos, de acuerdo a los planes y 
presupuestos correspondientes. 
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La programaci6n antecede como requisito a la ejecuci6n de caja; una y otra estdn 
subordinadas al principio de unidad. como principal caracterfstica de la tesorerfa; 
vinculan a dsta con el presupuesto, el cr~dito ptiblico y la contabilidad. La 
operatividad del subsistema de tesorerfa; la celeridad procedimental y la 
responsabilidad institucional, exigen descentralizar los pagos, al mximo posible, 
en cada entidad u organismo del sector ptiblico, reduciendo al mfnimo el ntmero 
de cuentas bancarias. 
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I. ASPECTOS GENERALES 

A. Conceptos de Tesoro, Thsoreria y Caja 

Tesoro: Cantidad de dinero, valores u objetos preciosos. Erario de la Naci6n. 
Abundancia de caudal y dinero guardado y conservado. Conjunto o suma de cosps 
de mucho precio o muy dignas de estimaci6n. 

Tesorerla: Cargo u oficio de Tesorero. Oficina o despacho del tesorero. Parte del 
actLivo disponible en metdlico o ficilmente realizable. 

Los aspectos generales del control de la caja y en cierto modo el procedimiento 
de detalle requerido se centralizan en la oficina del tesorero. Por regla general,
existe una oficina destinada al tesorero en todas las instituciones, grandes o 
pequefias, y en las de gran categorfa asume una importancia considerable. 

El tesorero es fimdamentalmente el custodio y responsable de los fondos en caja 
y ejerce mayor o menor vigilancia sobre los procedimientos de recepci6n y pago.
Ademds, a causa de estas funciones esenciales, el tesorero ejerce gran influencia 
en la polftica financiera general de la organizaci6a. 

Caja (o efectivo): Segtin el Diccionario para contadores (Kohler UTEHA), es, 
dinero, giros postales negociables y cheques, asf como los saldos en dep6sito en 
los bancos, despuds de deducir los cheques en circulaci6n. Cuando este tftulo 
aparece sin subclasificaciones en el balance, en ia secci6n de activo circulante, 
puede suponerse que las existencias en Caja y Bancos se encuentren disponibles 
para cualquier uso ordinario. 

Las principales formas de existencia en caja son: 

" Moneda y billetes 

* Instrumentos de cr&tito de cobro inmediato 

" Saldos positivos en cuentas corrientes de bancos 

" Fondos Especiales 

La cuenta bancaria es el documento de mayor importancia en el saldo de caja, 
debido al procedimiento de hacer pagos por medio de cheques. La mayor parte 
de la existencia en caja de una instituci6n se encuentra en forma de saldos a cargo 
del banco oficial en que tienen las cuentas los organismos del sector ptiblico, que 
representan en esencia valores por cobrar, seguros y positivamente lfquidos. 
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El 	efectivo en caja tiene dos caracterfsticas principales: 

* 	 Disponibilidad como medio de cambio 

" 	Fijeza del valor 

Lo esencial de la existencia en caja es su disponibilidad inmediata como poder 
adquisitivo. El efectivo en caja es un activo aceptado generalmente en pago de 
mercancfas y servicios, o para la cancelaci6n de obligaciones. 

B. Objetivos Principales del Subsistema de Tesoreria 

El objetivo pimordial del subsistema de tesorerfa, es establecer los mecanismos 
que aseguren la percepci6n y disponibilidad de los recursos financieros necesarios 
para atender las operaciones de todas las entidades ptiblicas, garantiz.ndoles la 
recepci6n oportuna de los mismos, sin demoras; de acuerdo a un plan de flujo de 
recursos financieros. En este contexto, los objetivos principales del subsistema 
de tesorerfa son los siguientes: 

" 	Programar el flujo de los recursos financieros pdblicos. 

" 	 Establecer las necesidades de financiamiento por medio de prdstamos, emisi6n 
de bonos y otros mecanismos. 

" 	Captar oportunamente todos los ingresos tributarios y no tributarios, y obtener 
los recursos provenientes de las operaciones del cr&lito ptiblico. 

* 	 Depositar inmediatamente, en los depositarios oficiales, los recursos 
financieros obtenidos. 

" 	Administrar los recursos financieros, de manera eficiente, efectiva y 
econ6mica. 

" 	Asegurar el 6ptimo rendimiento de los recursos financieros, temporalmente 
no necesarios, mediante su inversi6n a corto piazo. 

" 	Garantizar la disponibilidad de los recursos financieros necesarios en perfodos
de insuficiencia temporal, por medio de pr6stamos en otras operaciones de 
cr&Iito a corto plazo. 

" 	 Poner a disposici6n de las entidades y organismos del sector ptiblico, los 
recursos financieros del Estado, con oportunidad, y de acuerdo con las 
necesidades preestablecidas para la cancelaci6n de sus obligaciones legalmente 
exigibles (Ley Orgdnica de ia Administraci6n Financiera y Control -Ecuador). 

4 
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II. LOS RECURSOS DE TESORERIA 

Los recursos de tesorerfa son todos aquellos valores que ingresan para formar 
parte de los fondos disponibles, con los cuales el Estado o una instituci6n pdblica 
cuenta para atender los pagos derivados de la gesti6n financiera. 

A. Clasificaci6n de los Recursos de Tesorerfa 

Hay varias clasificaciones para facilitar el andlisis de los ingresos o recursos del 
sector pdblico, sin embargo la clasificaci6n econ6mica es la mds representativa 
y la mds usada para estos fines. 

Esquema de la Clasificaci6n Economica de los Ingresos 

IT = Ingreso Total
 
IC = Ingreso Corriente
 
IK = Ingreso de Capital
 

IC = 	 It + Int 
It = 	 Ingreso tributario 
Int = 	 Ingreso no tributario 

It = Impuestos + Contribuciones de Mejoras 
Int = Tasas + Derechos + Rentas de la Actividad Empresarial + Rentas 

Patrimoniales + Otros Ingresos no Tributarios. 
IK = 	 Crddito P~blico + Venta de Activos Fijos + Donaciones + 

Recuperaci6n de Emprdstitos + Saldos de Caja y Bancos de 
ejercicios anteriores. 

Definiciones 

Ingroso Corriente: Proviene de fuentes de financiamiento que se derivan del 
poder de imposici6n ejercido por el Estado en sus distintos niveles de gobierno, 
a travs de Leyes Tributarias, de a Prestaci6n de servicios y del manejo 
econ6mico de su patrimonio. 

Ingreso 	Tributario: Son aquellos que percibe el Estado por la prestaci6n de 
servicios ptiblicos y concesi6n de permisos y licencias, asf como las rentas que se 
derivan de la actividad empresarial y de su propio patrimonio. Se incluye ademds 
una categorfa de otros ingresos no tributarios. 

Ingresos do Capital: Son aquellos recursos que producen una modificaci6n en la 
composici6n patrimonial del Estado, mediante cambios en el activo fijo, en el caso 
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de venta de bienes; y en el pasivo, cuando se realiza la contrataci6n de 
pr6stamnos y utilizaci6n de saldos de caja o bancos de ejercicios anteriores. 

Ingresos do Cr6dito Pablico: Constituyen los provenientes de empr6stitos o de 
emisi6n de obligaciones, mediante las cuales el Estado o las instituciones 
dependientes de 6ste, adquieren el compromiso de reembolsar el capital y pagar 
los intereses y otras cargas de cr&lito, en el pals o en el exterior, en moneda 
nacional o extranjera. 

Ingresos por Donaciones: Son aquellos recursos que se obtienen a tftulo gratuito, 
de instituciones o personas del sector privado, del pafs o del exterior. Incluye las 
Ilamadas transferencias del sector privado. 

Ingresos por Recuperaci6n de Empr6stitos: Comprende la devoluci6n de fondos 

dados en prdstamos a organismos pdblicos o al sector privado del pals o del 
exterior. 

Ingresos por Sa~dos: Estin constitufdos por exedentes de afios anteriores que se 
registran al iniciar un nuevo ejercicio presupuestario; se integran por los efectivos 
de cajas y bancos, valores fiduciarios y otros. 

Impuesto: "Es el tributo cuya obligaci6n tiene como hecho generador una 
situaci6n independiente de toda actividad Estatal relativa al contribuyente." 
(Programa conjunto de Tributaci6n OEA/BID - Reforma Tributaria para Am6rica 
Latina- 1968). 

Contribuci6n de Mejora: En el concenso general de la doctrina, Contribuci6n de 
Mejora es el tributo cobrado en raz6n de la valoraci6n producida en el inmueble 
del contribuyente, en consecuencia de obra ptiblica concreta, realizada en el local 
de situaci6n del inmueble. 

El criterio financiero que justifica la existencia de la contribuci6n de mejora estA 
en el beneficio adicional que el contribuyente o el particular recibe por la 
realizaci6n de una actividad estatal. 

Tasa: Contribuci6n econ6mica que los habitantes pagan al Estado en retribuci6n 
a determinados servicios. 

Contraprestaci6n econ6mica que se paga al Estado o a las empresas ptiblicas por 
el uso de un determinado servicio de car~cter ptiblico. 
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B. Determinaci6n de los Ingresos de Tesoreria 

La determinaci6n de los recursos de tesorerfa dependen de la naturaleza del 
ingreso, sean tributarios o no tributarios. En el caso de los primeros, de acuerdo 
con el c6digo tributario ecuatoriano (Art. 87), la determinaci6n es el acto o 
conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la 
Administraci6n Tributaria, encaminados a declarar o establecer la existencia del 
hecho generador, de la base imponible y la cuantfa de un tributo. 

En este punto conviene sefialar algunos conceptos bdsicos: 

Sujeto Activo: Es el ente acreedor del tributo (Art. 22 C.T.). 

Sujeto Pasivo: Es la persona natural o jur(dica que, segdin la Ley, estA obligada 
al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como 
responsable (Art. 23 C.T.). 

Hecho Generador: Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido 
por la Ley, para configurar cada tributo (Art. 15 C.T.). 

Contribuyente: Es la persona natural o jurfdica a quien la Ley impone la 
prestaci6n tributaria por la ver-ficaci6n del hecho generador. Nunca perderd su 
condici6n de contribuyente quien, segtin la Ley, deba a otras personas (Art. 24 
C.T.). 

Obligaci6n Tributaria: Es el vfnculo jurfdico personal, existente entre el Estado 
o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 
aquellos, en virtud del cual debe satisfacer una prestaci6n de dinero, especies o 
servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la 
Ley (Art. 14 C.T.). 

La determinaci6n de la obligaci6n tributaria, se efectta por los siguientes 
sistems: 

" Por declaraci6n del sujeto pasivo 

" Por actuaci6n de ia administraci6n 

" De modo mixto 

En el primer caso, la determinaci6n del sujeto pasivo se efectuard mediante la 
correspondiente declaraci6n que se presentard en el tiempo, en la forma y con los 
requisitos que la ley o los reglamentos exijan, una vez que se configure el hecho 
generador del tributo respectivo (Ejemplo, Impuesto a la Renta). 
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En la segunda forma, el sujeto activo establecerd la obligaci6n tributaria, en todos 
los casos que ejerza su potestad determinadora, directa o presuntivamente 
(Ejemplo, Impuesto Predial Urbano). 

Finalmente, ia determinaci6n mixta es, la que efecttia la administraci6n a base de 
los datos requeridos por ella a los contribuyentes o respousables, quienes quedan 
vinculados por tales datos para todos los efectos (Ejemplo, Impuesto a los Activos 
Totales). 

Para efectos de este trabajo, el subsistema de tesorerfa considera a la 
determinacion tributaria como una de sus finalidades primordiales que sirve de 
base para la realizaci6n de los pron6sticos, ya que hay que considerar que no 
todas las obligaciones tributarias determinadas para un aflo, o para un mes, se 
recaudan el 100% en el mismo perfodo; si asf fuera, no existirfa la cartera vencida 
y no hubiera sido necesario que en el mismo c6digo tributario se incluya una 
secci6n relacionada con los procedimientos del cobro de la obligaci6n tributaria 
por la vfa coactiva. 

La determinaci6n de los tributos se lo hace de acuerdo a las disposiciones de leyes 
que crearon y reglamentaron los impuestos y contribuciones especiales. Asi por 
ejemplo, la determinaci6n del Impuesto a ia Renta, segun la Ley de Control 
Tributario vigente en el Ecuador, se la efectia por declaraci6n del sujeto pasivo, 
por actuaci6n de la administraci6n, de modo mixto, o por el Sistema de 
Estimaci6n Objetiva Global. Este tiltimo sistema sirve para aplicarlo a las 
personas naturales que no estin obligadas a Ilevar contabilidad y que ejerzan 
actividades empresariales o profesionales. 

La determinaci6n de las Contribuciones Especiales de Mejoras para caso de este 
tributo en el Ecuador, de acuerdo a ia Ley de Rdgimen Municipal (Art. 421), la 
base imponible es el costo de la obra respectiva prorrateada entre las propiedades 
beneficiarias. 

Mediante la determinaci6n tributaria, nace o se constituye el cr&lito tributario, 
que es por definici6n legal, un procedimiento administrativo, cuyo objetivo 
consiste en verificar la ocurrencia del hecho generador de ia obligaci6n 
correspondiente, identificar ia inateria tributable, calcular el valor del tributo 
respectivo, identificar el sujeto pasivo y, si fuere el caso la aplicaci6n de 
penalidades establecidas en la ley. 

El andlisis de los t6rminos de la definici6n del procedimiento administrativo que 
contiene la determinaci6n, demuestra que su elaboraci6n requiere necesariamente 
de acciones administrativas de orden procedimental y principalmente &;medidas 
de orden prtctico, para conseguir los fines que le atribuye la ley. 
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La hip6tesis de la incidencia tributaria constituye una situaci6n descrita en la ley, 
como suficiente y capaz de provocar ia exigencia del tributo correspondiente.
Desde luego que para que esto se concrete, la administraci6n necesita conocer el 
universo de los actos posibles que tengan la cualidad de hechos generadores de 
los tributos. El conocimiento de ese universo de hechos, exige el desarollo de 
investigaciones y )a umilizaci6n de registros y otros medios operacionales 
pertinentes, a fin de verificar, caso a caso, su correspondencia con la descripci6n 
legal y de esta manera identificar quien deberg pagar el tributo en relaci6n a cada 
hecho ocurrido. Conocido ese universo, es necesario tambidn, extraer de cada 
uno de los hcchos, el elemento que en los tdrminos de la ley, constituye la materia 
tributable (base del cdlculo del tributo). Realizado 6sto, se procede al c:lculo del 
tributo. 

La importancia y diversidad de tareas imprescindibles que participan en la 
determinaci6n tributaria, as( como la magnitud cualitativa y cuantitativa de los 
datos e informaciones que Lienen que ser recolectados, registrados y analizados 
para que el procedimiento administrativo sea desarollado con eficiencia; implica 
que la administraci6n tenga que buscar sistemas y m6todos de trabajo tendientes 
a conseguir esos resultados. 

Entre varios sistemas se destaca el Catastro, que no es otra cosa que un conjunto 
de datos e informaciones sobre determinada materia, que registrados y archivados 
en forma sistemltica y ordenada, permita la optimizaci6n del acceso a esas 
informaciones, su control y actualizaci6n. 

El Catastro Fiscal, es por lo tanto, un conjunto de informaciones y datos 
referentes a materia fiscal, cuyo registro y almacenamiento son sistematizados y 
ordenados con base a la naturaleza y caracterfsticas de la especie tributaria a que 
se refiera. 

El catastro fiscal puede ser subdividido en el Ambito nacional (Para uso del 
gobierno central) y en el Imbito municipal, conforme se refiera a los tributos de 
competencia de este tipo de gobierno seccional. 

El objetivo principal del catastro fiscal es asegurar la legalidad de la 
determinaci6n tributaria, racionalizando el procedimiento de su elaboraci6n, para 
conseguir niveles satisfactorios de eficiencia. 

En el caso de los segundos, los ingresos no tributarios son aquellos que percibe 
el Estado por la prestaci6n de servicios ptiblicos y concesi6n de ps-misos y 
licencias, asf com las renta. que se derivan de la actividad empresarial y de su 
propio patrimonio y tienen caracterfsticas particulares en ta determinaci6n de los 
ingresos para un ejercicio econ6mico c,,alquiera. 
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Los ingresos no tributarios a su vez pueden dividirse desde el punto de vista 
econ6mico, en corrientes y de capital; los primeros estdn constitufdos por las 
tasas, derechos, arrendamientos de locales, etc.; y los de capital, por los 
provenientes del cr&lito ptiblico, Ia venta de activos fijos, donaciones, 
recuperaci6n de empr6stitos (en el caso de entidades financie,, ptiblicas) y el 
saldo en cuenta corriente de ejercicios anteriores. Este tiltimo rubro es 
considerado, desde el punto de vista presupuestario, como c'aenta de 
financiamiento. 

Para Ia determinaci6n de los ingresos no tributarios deberd considerarse, en 
consecuencia, las condiciones particulares de cada uno de ellos, ya que tienen un 
comportamiento variable en funci6n de Ia actuaci6n de Ia administraci6n y del 
sector ptiblico y privado en general. Ejemplo: Ia obtenci6n de un prdstamo para 
Ia realizaci6n de un proyecto especffico en beneficio de un sector de Ia poblaci6n, 
estard condicionado a Ia solicitud justificada de Ia administraci6n y por otra parte 
a Ia aceptaci6n del organismo que concede el crdtito. 

C. La Recaudaci6n de los Recursos de Tesorerra 

Los procedimientos de recaudaci6n de los recursos de tesorerfa son diversos y 
estdn fntimamente ligados a las caracterfsticas de cada uno de ellos; sean 
tributarios o no tributarios, corrientes o de capital. 

La recaudaci6n de los ingresos tributarios estdn normados en las mismas leyes qva 
las establecieron, en reglamentos especfficos y en el C6digo Tributario. 

De manera general, Ia administraci6n triburtaria ha establecido modalidades de 
recaudaci6n directa e indirecta. 

Recaudaci6n Directa: Es Ia que se realiza a travds de las propias oficinas de 
recaudaciones del Ministerio de Hacienda o de Finanzas, cuya responsabilidad y 
funci6n estd a cargo del tesorero general. En el Ecuador, en el caso de los 
municipios, esta responsabilidad estd otorgada al tesorero municipal. En este caso 
particular, el tesorero es el funcionario recaudador y pagador de Ia hacienda 
municipal, y no podrd negarse a recibir el pago de cualquier cr&lito, sea dste 
parcial o total, sean tributarios o de cualquier otro origen. Estos recursos deben 
ser ingresados diariamente cn las cuentas de los depositarios oficiales establecidos 
legalmente (Banco Central). 

Recaudaci6n Indirecta: Es aqueila que por facultad administrativa y de acuerdo 
a normas legales o convenios, se delega a terceras personas (sistema financiero 
privado) para que recaude recursos tributarios de cualquier naturaleza, 
pertenecientes al fisco. Esta modalidad en el caso del Ecuador (gobierno central) 
funciona a travds de un convenio con los bancos privados, para que los 
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contribuyentes declaren y paguen sus obligaciones tributarias en estas 
instituciones. En este caso no hay recaudaci6n directa a travds de oficinas de 
tesorerfa, lo que dificulta el control diario de las recaudaciones y por to tanto del 
conocimiento oportuno de las disponibilidades de la Cuenta Corriente Unica, que 
es la que financia el presupuesto del Estado. 

A mds de la falta de oportunidad de la informaci6n, los bancos privados tienen un 
plazo de 10 dfas para transferir estos recursos al Banco Central del Ecuador, lo 
que impide poder atender oportunamente las obligaciones; y si a 6sto se suma el 
pago de una tasa por el servicio prestado por los bancos, se cocluye que, el 
Estado se perjudica econ6micamente por la aplicacion de este sistema; ademds de 
que no facilita la elaboraci6n de pron6sticos de tesorerfa mds ajustados a la 
realidad. 

D. Importancia de los Recursos de fesoreria 

Si preguntamos ctial es el objetivo tiltimo de la existencia de una empresa ptiblica 
o privada, muchos ejecutivos responderAn que el de obtener beneficios o el de 
continuarfuncionandoy, ciertamente, a largo plazo, estos dos objetivos son casi 
una misma cosa. Es decir, que para que la empresa apueda sobrevivir a largo 
plazo, debe generar una cantidad de 'IAgresos superior a los gastos, que permita 
reemplazar su activo, un rendimiento adecuado para el capital de los accionistas 
y proporcionar un superivit que contribuya al crecimiento de la organizaci6n en 
una situaci6n inflacionaria. La supervivencia y el crecimiento a largo plazo 
dependen, pues, de la generaci6n continua de cierta cantidad de beneficifs. En 
concecuencia, tan necesario es obtener beneficio a corto como a largo plazo, pero 
de otra parte, a corto plazo lo impc rtante es que la empresa siga funcionando, es 
decir, evitar ia quiebra. La direcci6n debe asegurarse al menos que la empresa 
no entre en quiebra a corto plazo, si desea que 6sta viva para recoger los frutos 
del beneficio a largo plazo. 

La quiebra se produce cuando la empresa se queda sin fondos y es incapaz de 
hacer frente a sus obligaciones de pago a su vencimiento, es decir cuando los 
ingresos no son suficientes o no se reciben a tiempo para hacer frente a las 
obligaciones de pago. La insuficiencia de fondos no es, desde luego, tan 
desastrosa para la empresa como ia insolvencia. El objetivo de !a gesti6n de 
tesorefa es, pues, asegurar la entrada de recursos en cantidad suficiente y a su 
debido tiempo para poder h ,cer frente a las obligaciones de pago. Asf de simple. 

En el caso del sector empresarial piblico o del mismo Estado, la tinica diferencia 
radica en el hecho de que no persiguen un beneficio monetario, sino un beneficio 
de satisfacci6n de las necesidades mds sentidas de ia poblaci6n, que consiste en 
la prestaci6n eficiente de servicios bdsicos requeridos por la colectividad; pero, 
para conseguir dsto, deben aplicarse sistemnas racionales de manejo de los recursos 
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financieros pdiblicos similares a los que utiliza el sector privado. 
Desgraciadamente, no siempre es asf; muchas empresas u organismos piiblicos 
rentables Ilegan a la suspensi6n de pagos, mientras que otros con pdrdida tienen 
incluso superivit de tesorerfa. 

En este punto, es conveniente distinguir 1a diferencia que existe entre el flujo de 

beileficio, por una parte, y el flujode tesorerfapor otra. El establecimiento de 
esta diferencia nos permite determinar qud aspectos exigen una atenci6n especial 
en la previsi6n o control del flujo de caja. Todo dsto puede resumirse en la 
afirmaci6n de que el beneficio es una estimaci6n, mientras que el dinero en 
efectivo es una realidad. 

En consecuencia, el beneficio contable es una expresi6n tdcnica que representa el 
exceso de ingresos sobre gastos. Estos ingresos y gastos no representan 
necesariamente entradas o salidas de dinero, sino que son el resultado de la 
aplicaci6n coherente de un ejercicio contable. Los principios que el tdcnico 
contable aplica al determinar el beneficio, tienen por objeto la obtenci6n de 
estimaciones prudentes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio contable 
en cuesti6n, sin tener en cuenta si se han cobrado o pagado en efectivo. Por tal 
raz6n, el beneficio no es una realidad, sino una estimaci6n, aunque esta 
estimaci6n sea el resultado de la experiencia acumulada por un experto contable. 

Como se desprende de la exposici6n anterior, el beneficio es un concepto 
complejo. Un andlisis exhaustivo del mismo exigirfa un estudio mucho mAS 
amplio, pero por suerte, este estudio no trata del beneficio sino de un concepto 
mucho mds simple y fdcil de explicar como es el del flujo de caja o el flujo de 
entrada y el flujo de salida de dinero o de las cuentas bancarias. iNo se trata 
pues, de una estimaci6n sino de una realidad! 

Sin embargo, para que no quede ia inquietud latente de la diferencia entre flujo 
de beneficio y flujo de caja, se pone el siguiente ejemplo: 

Gastos de Capital y Depreciaci6n: Los gastos de capital o inversiones 

representan la adquisici6n de bienes ffsicos, cuya vida es de varios afios, como 
pueden ser: instalaciones, miquinas, vehfculos, etc.. Dado que la vida de estos 
bienes se extiende durante varios afios, la norma contable que se suele aplicar 
consiste en no cargar el costo al beneficio del ejercicio en el que se adquiere el 
activo, sino distribuir el costo correspondiente, cargdindole al beneficio de los 
ejercicios que dure su vida econ6mica estimada. Esta distribuci6n en el tiempo se 
denomina depreciaci6n o amortizaci6n. Se liega por lo tanto a ia cifra del 
beneficio tras cargar ia depreciaci6n correspondiente. Sin embargo, en lo que a 
tesorerfa se refiere, se produce una salida de efectivo en el momento del pago. 
De esta breve exposici6n se pueden sacar tres conclusiones: 
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" 	El flujo de tesorerfa o flujo de caja de las operaciones corrientes coincide 
esencialmente con el beneficio antes de cargar el costo de depreciaci6n. 

" 	En el ejercicio en el que se hace el egreso de capital, el flujo de caja total 
puede ser negativo, aunque se haya obtenido beneficio. 

" 	 Si en un ejercicio no se hace ningtin egreso de capital, el flujo de caja total 
serA igual a la suma del beneficio m s el gasto de depreciaci6n. 

E. Fundamentos de la Administraci6n de Recursos de Tesoreria 

La administraci6n de los recursos de tesorerfa tienen una gran importancia y la 
necesidad de aplicarla correctamente en el sector ptiblico, es de alta prioridad, a 
fin de mantener una credibilidad de las entidades que conceden crdlitos nacionales 
o internacionales; y otras ccnsideraciones como las siguientes: 

" La buena administraci6n de los recursos de caja es necesaria para conservar 
el cr&lito. 

" Para pagar el servicio de la deuda interna y externa, de forma oportuna, se 
necesitan recursos en efectivo. 

" 	La falta de pagos de sueldos y salarios (remuneraciones) tienen un impacto 
negativo sobre la reputaci6n del Ministerio de Finanzas, al igual que sobre la 
capacidad del ejecutivo para desenvolverse eficazmente. 

• 	 El deterioro de la reputaci6n del credito del Estado, como resultado de una 
deficiente administraci6n de su liquidez, suele ser la primera seial de serios 
problemas financieros. 

Por las concideraciones anotadas, se define a la administraci6n de los recursos de 
tesorerfa, hoy en dfa, como un grupo de tdcnicas concebidas para mantener la 
liquidez de una organizaci6n, asf como tambidn para optimizar el rendimiento de 
los activos en efectivo. 

El 	elevado costo del dinero y una inflaci6n ascendente, han sido entre otras las 
causas para el desarollo de las modernas t6cnicas de administraci6n de los 
recursos de caja. 

Hay tres razones importantes por las cuales la administraci6n del efectivo es mas 
vital para las instituciones pdiblicas en la actualidad que en ningtin momento 
anterior. En primer t6rmino tenemos el costo del dinero; en segundo lugar, las 
innovaciones en el Ambito bancario y finalmente, la mayor complejidad de las 
organizaciones. 

La escasez de dinero y su elevado costo son universales. La red bancaria mundial 
estd mds vinculada que en ningun momento anterior. Los principales bancos estan 
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desarrollando constantemente r~pidos y modernos sistemas de administraci6n del 
dinero. 

Con los r~pidos adelantos en los sitemas de comunicaci6n y transporte, las 
empresas multinacionales y nacionales son mds frecuentes. La canalizaci6n de los 
escazos recursos de caja desde y hacia las diversas oraganizaciones, es una tarea 
muy importante de cualquier sistema de administraci6n de tesorerfa. 

La meta principal de un sistema de administraci6n de los recursos en efectivo de 
la tesorerfa, es la liquidez. La meta de liquidez puede dividirse en ndmero de 
tareas mds discretas. Para cerciorarse de que los fondos estardn disponibles en 
el momento de necesitarlos, el tesorero debe pronosticar el flujo de caja o hacer 
arreglos de financiamiento para compensar la insuficiencia, y tambien crear 
fuentes de recursos a los que hay que recurrir en casos de emergencia. 

Para cerciorarse de que dispondrd de un cr~lito adecuado en el momento de 
necesitarlo, el tesorero debe desarollar y mantener buenas relaciones con el 
sistema financiero privado y pdblico; desarollar sistemas que ofrezcan informaci6n 
oportuna y correcta sobre los saldos bancarios; y participar en ia planificaci6n a 
largo y corto plazos de los gastos de capital, teniendo siempre en cuenta los saldos 
en caja y bancos. 

El tesorero deberd cerciorarse tambfen de que los pagos a proveedores de bienes 
y servicios y contratistas de obras y transferencias, se efectden de modo 
econ6mico, asf como tambfen encontrar los mejores instrumentos de inversi6n 
posibles para sus excedentes de caja en una forma segura, pero que rinda las 
mejores tasas posibles de interns. Los tesoreros tienen que mantener los gastos 
de sus propias funciones en el nivel mds bajo posible, asi como reducir al punto 
mfnimo los gastos administrativos de las dreas bajo su resposabilidad. 

En este punto se debe resaltar, que ningtin sistema de administraci6n de caja es 
aplicable a todas las organizaciones. Las necesidades de administraci6n de los 
recursos de tesorerfa de una instituci6n, dependen de una gran variedad de 
factores como: el tamafio, su estructura financiera, el ramo de actividad, etc.. 
Dependen tambidn de variables tales como ia inflaci6n y la depresi6n o expansi6n 
de la economfa local o nacional. 

El desarollo de un sitema apropiado de administraci6n de los recursos de tesorerfa 
Ileva tiempo. Tal vez sea necesario introducir cambios graduales en algunos 
procedimientos de operaci6n y habrAi que formalizar con el tiempo las polfticas y 
procedimientos de la propia administraci6n de la caja. 
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F. Temporalidad de los Recursos de Tesoreria 

Hemos visto c6mo la aplicaci6n de conceptos contables, a efectos de la 
determinaci6n del beneficio, puede crear problemas cuando se analiza el flujo de 
caja. Un problema adicional constituye el momento en que fluyan las cantidades 
de recursos. Las entradas y salidas de recursos no siempre siguen un patr6n fijo 
a travds del tiempo. Algunas salidas de recursos son regulares, como el pago de 
sueldos y salarios, que se mantienen en un nivel constante de mes a mes. Muchas 
salidas de efectivo se realizan de una sola vez y no de forma regular, por ejemplo: 
el pago de planillas por contratos de obras, adquisici6n de bienes muebles, 
dividendos de la deuda, pueden pagarse en cualquier perfodo del ejercicio; algunas 
remuneraciones especiales en diferentes dpocas del afio, etc.. Lo mismo sucede 
con los ingresos de recursos en efectivo a la tesorerfa, por ejemplo los ingresos 
tributarios tienen un comportamiento mds o menos conocido de recaudaci6n 
durante el afio fiscal, lo que facilita en algo las previsiones en el tiempo, sin 
embargo hay que tomar en cuenta la tendencia cfclica. El comportamiento de los 
ingresos no tributarios y del crdlito pdiblico, en cambio obedece a factores de 
otras catacterfsticas que son mas bien coyunturales. Pero no todas las entidades 
del sector ptiblico tienen el mismo cronograma de egresos de fondos ni de 
recepci6n de ingresos durante un ejercicio financiero; lo que complica ain mds 
las previsiones de fondos cuando se trata del flujo de caja de las tesorerfas del 
gobierno central o de otras entidades del sector ptiblico. 

A manera de ejemplo se indica que, tres entidades pueden tener los mismos saldos 
iniciales y finales de ejercicio y tener a su vez unos patrones de flujo de caja 
totalmente distintos a lo largo del mismo ejercicio, como muestran grAficamente 
los perfiles del flujo de caja acumulado que se indica a continuaci6n en el grdfico 
siguiente. 
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U.M. U.h. U.H.
 

+ 4. + 

STiempo 0 ,Tiempo a Tiempo
 

U.N. = Unidades Nonetarias
 

Las tres situaciones tienen la misma posici6n inicial y de cierre, pero muy 
distintas necesidades de fondos y de excedentes de tesorerfa, (Las necesidades 
aparecen debajo del eje horizontal, mientras que los excedentes aparecen encima 
del mismo). Lo deseable serfa que este flujo de tesorerfa siguiera siempre una 
Ifnea recta horizontal. 

Una entidad u organismo puede verse en gravfsimos problemas financieros si, atin 
siendo correcta su previsi6n en tdrminos cuantitativos no lo es en el piano 
temporal. En este instante se invita al participante o lector, a que considere algo 
mds palpable, a saber, cuanto valdrfa en tdrminos de intereses ahorrados, 
adelantar en un mes todas las entradas de recursos. 

Las cantidades de flujo de caja tienen una tercera dimensi6n perturbadora, que es 
la dimensi6n temporal. Es precisamente la dimensi6n temporal la que origina los 
problemas creados por los principios contables antes expuestos. Al final y a 
travds de toda la vida de las organizaciones, cuando todo se haya cerrado, el 
beneficio y el flujo de caja serin iddnticos de principio a fin. Pero este supuesto 
es meramente te6rico, ya que supone que las entidades ptiblicas no cierran nunca 
sus operaciones, sino que continuan viviendo mientras exista el Estado. Asf, 
pues, a largo plazo lo que interes-. es el beneficio, pero a corto plazo el flujo de 
tesorerfa o flujo de caja es lo m~is importante. 

Un flujo de tesorerfa se define perfectamente por su importe, la fecha en que se 
produce y su signo (movimiento acreedor o deudor). Sin embargo, la 
homogeneidad del dinero no puede ocultar que los flujos tienen como 
contrapartida operaciones muy diversas concernientes a todos los aspectos a la 
vida del Estado o de una organizaci6n en particular, recaudaci6n de tributos, pago 
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de salarios, etc., tienen caracterfsticas variadas, algunas de las cuales son muy 
importantes pues condicionan la calidad de la gesti6n de tesorerfa. 

En resumen, son varios los criterios que pueden adoptarse para clasificar los 
flujos de dinero. Se puede distinguir los flujos perfodicos y los irregulares, 
clasificarlos en funci6n de su importancia o segdn su origen. 
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II1. 	 INSTRUMENTOS Y TECNICAS PARA LA ADMINISTRACION DE LA 
TESORERIA 

El pronostico de tesorerfa es un instrumento fundamental del tesorero; facilita la 
planificacion del programa de administraci6n del efectivo, tanto a largo como a 
corto plazos; asf como el control de los recursos monetarios en una base mensual, 
semanal y tambidn diaria. 

El pron6stico de caja, en primer tdrmino tiene el prop6sito de mantener la 
liquidez. Le permite al tesorero prever los desequilibrios pasajeros del efactivo 
planificar las soluciones que podr(an inclufr el hacer arreglos de financiamiento, 
demorar el pago de obligaciones, agilitar la recuperaci6n de cartera vencida, etc. 

A ia larga, el pron6stico de caja promueve la liquidez, debido a que prevd los 
recursos financieros globales e hilvana las operaciones de acuerdo con los 
mismos. 

A corto plazo, el pron6stico de caja le permite al tesorero manipular los saldos 
bancarios, a fin de evitar una inesperada falta de fondos, y tambidn mantener un 
equilibrio entre los ingresos y egresos de fondos. Al prever los egresos futuros 
de efectivo, el tesorero puede planear la forma nds econ6mica de financiar los 
mismos. 

La elaboraci6n y seguimiento de un pron6stico de caja, puede descomponerse en 
tres fases: 

* 	 La primera consiste en recoger informaciones de donde puedan encontrarse. 

" 	Luego viene una segunda fase que es el trabajo de tratamiento de esas 
informaciones, con el fin de adaptarles al problema de la tesorerfa. 

• 	 Por tltimo, el tesorero debe efectuar un control de la calidad del pron6stico 
que elabora. 

Los datos del pron6stico de tesorerfa deben buscarse en los distintos 
departamentos de la instituci6n; los mds importantes son de: presupuesto, 
contabilidad, rentas, personal y en la misma tesorerfa. 

La contabilidad, dada la proximidad del horizonte de tesorerfa, es generalmente 
la principal fuente de informaci6n; es tambidn la mds segura. Permite conocer 
los datos exactos correspondientes a compra de bienes y servicios, contratos de 
realizaci6n de obras, asf como las fechas de vencimiento de obligaciones de la 
deuda, etc. 
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Las relaciones entre el tesorero y el departamento de contabilidad deben tener una 
adecuada coordinaci6n. 

Los gastos correspond ientes a pago de sueldos y salarios y en general las 
remuneraciones, son conocidas con gran precisi6n por el departamento de 
personal. Estas cifras pueden variar en funci6n de las planillas o roles, de un mes 
a otro, por ejemplo: en funci6n de bonificaciones, horas extras, remuneraciones 
especiales, contratos ocasionales, nuevas conquistas de los trabajadores a travs 
de contratos colectivos, etc. 

Por otro lado, el departamento de cr~dito pdblico puede revelar tambidn las fechas 
de los desembolsos de cr&titos contratados, asf como las fechas de los pagos de 
los mismos. 

La especialidad del origen de los flujos muestra que el tesorero diffcilmente 
puede, al menos que disponga de medios muy poderosos dentro de la organizaci6n
de la instituci6n, dejar de lado la ayuda de esos departamentos. 
Desgraciadamente, estos departamentos no utilizan sus propias informaciones con 
los mismos fines que el tesorero y en concreto no tienden a dar la importancia que 
tiene una r:pida comunicaci6n de la informaci6n. En consecuencia, el mejorar
los vfnculos de informaci6n a tesorerfa, puede facilitar una campafia de 
sensibilizaci6n dentro de las instituciones. Este es otro de los objetivos 
importantes que persigue el Sistema Integrado de Administraci6n Financiera. 

Por consiguiente, es recomendable que exista uii sistema de informaci6n disefiado 
de tal manera que cada departamento o unidad administrativa que genera y entrega
iiiformaci6n financiera a mtiltiples usuarios entre ellos la ,esorerfa, cuente con ]a 
documentaci6n suficiente para podcr realizar su trabajo con oportunidad. Si esto 
no es posible, la tesorerfa no puede quedarse conforme, por lo que bien puede 
designar un delegado o corresponsal de la tesorerfa en el interior de los 
departamentos de presupuesto,contabilidad, cr&lito pfiblico y personal, capaz de 
colaborar en la recogida de informaci6n para que en la forma mds rnpida posible 
sea puesta a disposici6n del tesorero. Este procedimiento alternativo es fAlcil de 
aplicarlo. 

El papel del tesorero no acaba ahf; debe interpretar y adaptar la informaci6n a los 
requerimientos tdcnicos de la formulaci6n del pron6stico. 

La mayorfa de las informaciones no corresponden en su estado bruto a los 
requerimientos del tesorero, por lo que deberd someter estas informaciones a 
tratamientos especiales de depuraci6n. 
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Finalmente, los controles efectuados por el tesorero, consisten en determinar los 
errores que pueden cometerse y analizarlos para conocer sus causas, y si es 

posible, eliminarlos del sistema de previsi6n. 

A. Miirco de Andlisis del Flujo de Tesorerfa 

El marco adecuado para presentar la informaci6n sobre el flujo de caja, como 

sucede con la presentaci6n dp cualquier otro tipo de informaci6n financiera, 
depende en gran parte de la informaci6n que la direcci6n necesita para la toma de 

asu vez,decisiones. Las necesidades de informaci6n de la direcci6n, dependen, 

de los elementos importantes sobre los cuales la ditecci6n puede ejercer el 

Por lo tanto, al determinar el marco de andlisis debeinos preguntarnoscontrol. 

cudles son los elementos clave del movimiento del flujo de caja o fiujo de
 

tesorerfa que la direcci6n tiene que controlar.
 

Cada instituci6n tiene, evidentemente sus propios factores crfticos que deben ser
 

objeto de seguimiento y control, por lo que el marco de presentaci6n de la
 

informaci6n sobre el flujo de caja debe ajustarse a las caracterfsticas especfficas
 

de cada instituci6n en particular. Ello nos proporciona una buena base par
 

analizar los principios de un marco de andlisis adecuado.
 

En principio, existen dos m lodos principales de andlisis que dan el mismo 

resultado, pero con un enfoque diferente. El primero es el denominado m6todo 
y el segundo es el m6todo de andlisis delde andlisis del "Libro de Caja" 

"Dep6sito de Fondos". 

M6todo de anilisis del "Libro de Caja": Que consiste en medir el flujo de caja 

a partir de los asientos del libro de caja, es decir, en el que se registran las 

cantidades de dinero en efectivo que ingresan a las cuentas de bancos de la 

instituci6n y asf mismo las cantidades que se pagan en efectivo por los bienes y 
enservicios adquiridos por la instituci6n. El objeto del "Libro de Caja" estA 

indicar de que forma el sistema contable registra las entradas y salidas de fondos, 
contituyendo de este modo una base f~cil de comparaci6n. 

Cuando la instituci6n recibe o paga dinero en efectivo o cheques en el curso 

normal de sus operaciones o actividades, cada ingreso o pago tielle un fin 
se recibe o se paga cada cantidad constituyeespecffico; el concepto por el cual 

la base de la clasificaci6n presupuestaria y contable, que resumida a travds de un 

proceso contable, proporciona la informaci6n necesaria para los informes de rutina 

que culminan en la elaboraci6n de los estados financieros. E! registro b~sico 

contable de este m6todo de andlisis es el libro de caja; en este libro se anotan 

todos y cada uno de los ingresos y pagos en efectivo o por cheque en forma 

cronol6gica, indicando su correspondiente clasificaci6n presupuestaria y contable. 

Muchos son los conceptos que pueden incluirse en esta clasificaci6n, pero para 

20 



Curso Superior de Tesorerfa Manual del Alumno 

nuestro prop6sito no es necesario una clasificaci6n pormenorizada, nos basta con 
indicar el contenido resumen de la clasificaci6n econ6mica: 

INGRESOS 

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL 

1 Ingresos Tributarios 1. Crddito Piblico 
1.1 Impuestos 2. Venta de Activos Fijos 
1.2 Contribuciones Especiales 3. Recuperaci6n de Emprdstitos 
2 Ingresos no Tributarios 4. Ahorro en Cuenta 
2.1 Tasas Corriente 5. Transferencias 
2.2 Derechos 
2.3 Rentas Patrimoniales 
2.4 Otros no Tributarios
 
3 Transferencias
 

EGRESOS 

GASTOS CORRIENTE GASTOS DE CAPITAL 

1. De funcionamiento 1. De Inversi6n Ffsica 
2. Transferencias 2. De Inversi6n Financiera 
3. Interds de la Deuda 3. Amortizaci6n de la Deuda 
4. Transferencias 

A mds de la clasificaci6n, lo que interesa tambidn dentro del aniisis, es conocer 
en qu6 grado la direcci6n o la tesorerfa pueden controlar cada partida del flujo de 
caja, ya sea en su cantidad o en su aspecto temporal. Por ejemplo: la direcci6n 
puede hacer poco a corto plazo para cambiar el flujo dv salida de fondos en 
concepto de sueldos y salarios, pero tiene mayor libertad de acci6n para 
determinar la cuantfa y la distribuci6n en el tiempo de los gastos de capital. 

M6todo de andlisis del "Dep6sito de Fcndos": Cuando el Estado o una 
instituci6n en particular agota sus disponibilidades de capital, ello puede en el 
peor de los casos, conducirlo a la insolvencia, o al menos forzarlo a aceir.ar 
importantes limitaciones en su libertad de movimiento; por esta raz6n la direcci6n 
o los responsables del manejo econ6mico del gobierno central, seccional, y en 
general de cualquier organismo pdblico, debe tomar las medidas necesarias para 
no agotar sus disponibilidades de recursos monetarios. 

Supongamos en este contexto simulado, que los fondos constituyen el contenido 
vital de un dep6sito que no se puede dejar de vaciar. Para buscar una analogfa, 
podemos pensar en un recipiente que contiene un lfquido valioso que no puede 
quedar vacfo; si a este recipiente se le agrega un tubo de entrada y otro de salida, 
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cada uno provisto de una vdlvula de control; estd claro que el nivel de lfquido L-1 
el recipiente s6lo puede controlarse de una de estas dos formas: 

Primera: Reduciendo o suprimiendo el flujo de salida mediante el ajuste o 
cierre de la vtlvula del tubo de salida. 

Seaunda: Aumentando el flujo de entrada mediante el ajuste de la vdlvula del 
tubo de entrada. 

En la siguiente figura se presenta un esquema simplificado del sistema de flujo de 
lfquidos, que muestra el recipiente principal, los dep6sitos de alimentaci6n y los 
tubos de entrada y salida con las vdlvulas de control. Debe observarse que la 
vdlvula de control regula tanto la cantidad como el momento del flujo. 

DEPOSITO DE
 

ALIMENTACION
 

UALUULA DE CONTROL
 

RECIPIENTE

E-ETAA----
TB 


------------------------------------------------- PRINCIPAL
LIQUIDO 


!1 I 
VALUULA DE CONTROL
 

TUBO DE SALIDA
 

Teniendo como modelo ffsico el flujo del lfquido, es fNcil visualizar el sistema de 
flujo de caja que adopta los mismos conceptos. 

En el esquema que se presenta a continuaci6n, estdn representados los principales 
elementos del sistema. En el mismo solamente figuran tres principales grupos de 
entrada de fondos, a sal'er: recursos provenientes de recaudaci6n de tributos, por 
desembolsos de cr~ditos contratados y por venta de activos. 

Cada flujo de entrada tiene su correspondiente flujo de salida, a saber: gastos de 
funcionamiento, inversiones varias e interds de la deuda; inversiones especfficas 
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INGRESOS DESEIMBOLSOS DEPOSITOS
 

TRIBUTARIOS CREDITO PUB. VENTA ACTIVO
 

I IMECANISMO 
 ____MECANISIIO 
 IMECANISMO
 

DE CONTROL DE CONTROL F )DECONTROL 

SALDOS DE Y BANCOS
 

SMECANISMO E MECANISMO E MECANISMO
 

DE CONTROL DE CONTROL -- DE CONTROL
 

GASTOS DE INUERSIONES INVERSIONES
 
FUNCIONA1IENTO, ESPECIFICAS UARIAS 0
 
INUERSIONES AMORTIZACION REPOSICION
 
INTERESES DE LA DE PRESTAMOS DE ACTIVOS
 
DEUDA
 

y amortizaci6n de la deuda; e inversiones varias y/o reposici6n de activos fijos. 
Estos son los tres principales grupos de entradas y salidas de recursos monetarios 
que ia direcci6n o el ejecutivo mdximo de la instituci6n debe considerar para 
controlar el nivel de fondos de dep6sito. 

El andlisis del dep6sito de fondos se concreta en aquellas Areas de responsabilidad 
en que se toman las decisiones que determinan el flujo de caja. En ello estriba 
el principal punto de diferencia con el m6todo de an~dists del libro de caja, que 
concentra su atenci6n a travds de las clasificaciones presupuestarias y contables 
(principalmente en base a la clasificaci6n econ6mica) en la fuente del flujo de 
entrada y en el destino del flujo de salida. 

Mediante el ajuste de las vilvulas, la direcci6n y la tesorerfa controlan la cantidad 
y la distribuci6n en el tiempo de flujo de entrada de forndos desde los dep6sitos 
de alimentaci6n a travds de los tubos de entrada (que representan las fuentes de 
entradas de fondos) o de salida a travds de los tubos de salida (que representan las 
fuentes de salidas de fondos). Las vdlvulas constituyen las Areas de decisi6n de 
la direcci6n y de la tesorerfa y que ccnstituyen los principales factores 
determinantes del flujo de caja o flujo de tesorerfa. 

El arte de la gestio" de la tesorerfa consiste en saber qud vdivulas hay que abrir 
y cerrar, y cudndo debe ello hacerse, aspecto que entrafia ur grado de dificultad 
si no se toman en cuenta todas las variables presentadas en la coyurtura. 
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Anhlisis del concepto de flujo 

Para mejorar la gesti6n de tesorerfa, es importante examinar r~pidamente la idea 
del flujo y el lugar que le corresponde a 6ste en el ciclo de caja. 

Previamente es necesario revisar los conceptos de ciclo y flujo: 

Ciclo de Caja: Son las fases que se presentan en la recaudaci6n de los recursos 
y en los pagos, hasta conocer los resultados finales en un perfodo de control. 

Flujo de Caja: Es un documento en el que se inscriben los pron6sticos de ingresos 
y egresos en efectivo. Se denomina flujo porque los ingresos y egresos son 
referidos aperfodos cortos, generalmente mensuales que permiten apreciar como 
fluye el dinero, tanto su entrada como su salida y el saldo que queda. 

El flujo de caja indica a la gerencia los fondos de que dispondrd mes a mes, 
semana a semana, etc., y si los pron6sticos se cumplen. De otro lado puede muy 
bien constitufr una ayuda memoria de los pagos que deben hacerse. El flujo de 
caja muestra tambi~n en qu6 momento debe buscarse financiamiento interno o 
externo, a corto o a largo plazo (Diccionario y Manual de Contabi!idad y 
Administraci6n - Jorge Dfaz Mosto - Editorial de libros t~cnicos - Lima -Perti). 

Para el girador del cheque, el flujo se refiere al tiempo que media entre el 
momento en que la tesorerfa extiende el cheque y la fecha en que los fondos son 
extrafdos (debitados) de la cuenta bancaria de la instituci6n. 

Para el beneficiario del cheque, el flujo representa el tiempo que media entre la 
recepci6n del mismo y la disponibilidad de fondos buenos (que pueden utilizarse 
en su cuenta). 

El flujo tiene tres componentes b~sicos: 

Tiempo de envfo: El perfodo que media entre la fecha de emisi6n y el envfo 
del cheque, y la fecha en que el beneficiario lo recibe. 

Tiempo de procesamiento: Una vez que el beneficiario recibe el cheque, 
generalmente pasarA algiln tiempo antes de su cobro o dep6sito en el banco. 

Tiemoo de cobro: El lapso necesario para que los fondos sean transferidos a 
travs del sistema bancario de la cuenta del girador a la cuenta del beneficiario. 

La administraci6n de los recursos de caja se origin6 precisamente como un medio 
para aprovechar el flujo. La primera t~cnica de administraci6n fue un intento por 
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reducir el tiempo de envfo y procesamiento, a fin de lograr que los ingresos est~n 
a disposici6n de la tesorerfa de las instituciones, lo mds ripidamente posible. 

La administraci6n del flujo de caja es tambi6n una forma de evitar el
"estancamiento" de fondos. El dinero que es recibido por tesorerfa, pero que 
todavfa no estA a disposici6n de la instituci6n, debido al flujo, se dice que estA 
estancado. De igual modo, el dinero que la iiustituci6n ha extendido o pagado
mediante cheques, pero que todavfa no han sido presentados al banco para el 
cobro, estA estancando, al menos que se lo tome en consideraci6n y se lo invierta. 

La elaboraci6n de una previsi6n de tesorerfa exige mucho tiempo y mucho 
esfuerzo, por lo que se podrfa cuestionar si vale la pena hacerlo; se puede 
responder a esta pregunta considerando los beneficios que la instituci6n obtendrd 
de esta relativa p6rdida de tiempo y esfuerzos, sefialando solamente que las 
previsiones de tesorerfa avisorg con tlempo sobre un inminente problema de 
insuficiencia de fondos disponibles e indicari los pasos que la Direcci6n Superior 
debe tomar para reducir o eliminar sus efectos. 

Por otra parte, resulta menos dificil obtener recursos monetarios cuando se 
nece,;itan, si la direcci6n puede demostrar que procura dominar la situaci6n 
mediante la previsi6n de las posibles necesidades de la tesorerfa, del momento en 
que deben obtenerse los recursos, durante cuanto tiempo y en qud cuantfa. Podrfa 
ser demasiado tarde obtener fondos una vez que han comenzado las dificultadades 
financieras. 

Las previsiones de tesorerfa no se hacen unicamente para descubrir la falta de 
recursos o las necesidades de tesorerfa, sino tambien para conocer si va a obtenrse 
superdvit de caja. En estas condiciones, la direcci6n puede tomar las medidas 
adecuadas para utilizar de la mejor forma posible tal superdvit. 

En este punto es necesario resaltar la dimensi6n temporal del flujo; pues no debe 
olvidarse que al elaborar la previsi6n de tesorerfa, no solo se pretende prever las 
cantidades, sino tambi~n la distribuci6n temporal del flujo. Incluso si todas las 
cantidades del flujo futuro hubieran sido correctamente previstas, la instituci6n 
podrfa tener graves dificultades financieras, si la previsi6n de dichas cantidades 
en la dimensi6n temporal tuviera graves errores; por ejemplo, en el caso de flujo 
de entrada, aunque correcto en la cantidad liegara un mes m~s tarde de lo 
previsto, mientras que las salidas, aunque fueran igulamente correctas en cuanto 
a su cantidad, se realizaran en realidad un mes antes de lo previsto. El ejemplo 
que se indica a continuaci6n demuestra la importancia del factor temporal en la 
preparaci6n del flujo de caja. 
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PREVISION DE TESORERIA (SIMPLIFICADA) 

Flujos do Pronostico do Eno. Feb. Mcr. Abr. May. Jun. Total 

Tesorerla 

Entradas Provistas 100 200 300 200 200 1.000 

Salidas Provistas ... 80 160 240 160 160 800 

Superivit (d6ficit) do 100 120 140 (40) 40 (160) 
Tosoreria 

Superivit (d6ficit) 100 220 360 320 360 200 
acumulado do Tesorerla 

Flujos Reales do Tesarorla Ens. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Total 

Entradas Reales ... 100 200 300 200 200 1.000 

Salidas Reales 80 160 240 160 160 ... 800 

Suporivit (d6ficit) do (801 (60) (40) 140 40 200 
Tosoreria 

Supervit (dfficit) (80) (140) (180) (40) nada 200 
acumulado do Tesorerla 

En el ejemplo se observa que las cantidades previstas y reales tanto de las 

entradas como de las salidas, son iguales; por lo tanto la situaci6n de la tesorerfa 

en su conjunto es exactamente la prevista. Pero el flujo de entrada ha Ilegado en 
realidad un mes mds tarde de lo previsto, mientras que el flujo de salida se ha 
llevado a efecto un mes antes de lo previsto. Las previiones mostraban una 
posici6n acumulada favorable a lo largo de los seis meses, mientras que la 
situaci6n real present6 una posici6n acumulada negativa importante hasta el mes 
de abril. 
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B. Elementos del Pron6stico de Tesorerfa 

De igual modo que dos programas de administraci6n de caja, no son exactamente 
iguales, tampoco dos instituciones pdiblicas elaboran sus pron6sticos de caja 
exactamente del mismo modo. Los dmbitos de administraci6n del efectivo que, 
por ejemplo, enfrenta una Empresa de Transporte A6reo y un Municipio, son tan 
diferentes que ningu-io do ellos se beneficiari de las tdcnicas de pronosticaci6n del 
efectivo del otro. 

De 	manera general se deben considerar los siguientes elementos: 

* 	 El modo de los pagos que se reciben o que se pagan. 

" 	 La dpoca y la cantidad de los pagos. 

" 	 La variedad de los ingresos y gastos. 

* 	 El nivel de saldos que se mantienen en las cuentas bancarias. 

* 	 Las formas de administraci6n de ingresos y gastos que se llevan a cabo 
directamente o a trav6s de intermediarios. 

Cualquiera que sea el enfoque empleado para pronosticar los recursos de caja, 
habrA que tratar con ciertos elementos comunes a todos los pron6sticos. Mediante 
la evaluaci6n adecauda de estos elemento , del modo en que se velacionan con las 
operaciones de la instituci6n, podremos decir c6mo establecer nuestro propio 
procedimiento de pronosticaci6n. 

Tiempo: Como regla general, la mayorfa de las instituciones deben elaborar 
pron6sticos de caja a corto y largo plazos. La importancia de los mismos y la 
cantidad de detalles variard, asf como tambi6n el tiempo exacto que los mismos 
abarquen. 

El 	pron6stico a largo plazo va mds alla del ejercicio actual. Suele abarcar dos 
afios y podrd tomar en consideraci6n tres o m s afios. Se concentra en la 
planificaci6n estratdgica. 

El pron6stico a corto plazo trata de controlar el efectivo anual, mensual, semanal 
o en algunos casos, en una base diaria. Permite controlar los saldos reales en el 
banco.Este pron6stico es al que nos referiremos con detenimiento en el presente 
trabajo. 

Incertidumbre: El pron6stico siempre va del presente al futuro. Esto quiere decir 
que todos los pron6sticos contienen elementos de incertidumbre. El tesorero 
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puede afrontar este hecho de dos maneras: en primer lugar hace predicciones lo 
mds acertadas que sean posibles. En segundo tdrmino, hace preparativos para 
contingentes imprevistos. 

Predicciones: Casi todas las unidades del pron6stico representan predicciones; 
estas contienen tres etapas: 

" 	 Las extrapolaciones suponen un estudio cuidadoso de informaci6n hist6rica, 
que suele resultar en predicciones acertadas de eventos futuros. Diversas 
tdcnicas de estadfstica, tales como el an6lisis de regresi6n y los promedios 
m6viles, pueden identificar patrones en los datos: tendencias y ciclos. La 
aplicaci6n de estos patrones a futuro, hace que las predicciones sean mds 
confiables. 

" 	La planificaci6n comprende acciones que ia Intituci6n adopta y que afectan los 
eventos futuros. Una campahia de difusi6n por los medios de comunicaci6n 
social, por ejempio, generalmente ayuda a recaudar tributos. 

" 	Siempre se realizardn estimados, debido a que, ain cuando se utilicen andlisis 
cuantitativos sofisticados, no es posible evitar cierta cantidad de adivinanzas 
en la formulaci6n de pron6nsticos. Sin embargo debemos estar concientes de 
los elementos del pron6stico que son puramente estimados. 

La aplicaci6n inteligente de todas estas etapas ayudard a eliminar hasta el mayor 
grado posible las incertidumbres en el pron6stico. 

Para efectos del estudio del subsistema de tesorerfa como segundo elemento del 
Sistema Integrado de Administraci6n Financiera, se considera que el Poder 
Ejecutivo a travds del Ministerio de Hacienda o de Finanzas y de las instituciones 
ptiblicas en particular, deben considerar dos tipos de previsiones o pron6sticos de 
tesorerfa: 

" Pron6sticos de tesorerfa a corto plazo
 
" Pron6sticos de tesorerfa a largo plazo
 

Estos dos tipos de pron6sticos tienen unos objetivos y una orientaci6n algo 
diferentes. 

El principal objetivo de las previsiones o pron6sticos a corto plazo es asegurarse 
que la instituci6n pueda pagar sus obligaciones en el futuro inmediato. Ello exige 
que las previsiones estdn actualizadas y tengan un suficiente nivel de detalle, 
debiendose preparar perfodicamente para intervalos cortos de tiempo. Cualquiera 
de los dos mdtodos descritos anteriormente pueden proporcionar un marco 
adecuado de previsi6n, aunque suele utilizarse m s el mdtodo del libro de caja, 
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debido a que indica en forma detallada los ingresos y pagos reales en efectivo que 
la tesorerfa realiza. 

En cambio las previsiones de tesorerfa a largo plazo pueden hacerse por ejemplo 
con una periodicidad anual o mayor a un afho, y est.r redactadas en t6rminos m~s 
generales, estando orientadas al esclarecimiento de las consecuencias financieras 
de las decisiones estrat6gicas del nivel directivo superior. En estas condiciones, 
el m6todo del Dep6sito de Fondos ofrece un marco de anflisis mucho mgs 
adecuado. 

En este punto y antes de realizar el andlisis del n'6todo de pron6stico de caja a 
corto plazo, en forma mds especffica, la tesorerfa del gobierno central como la de 
cada una de las instituciones del sector ptiblico, deberfan plantearse el siguiente 
cuestionario; a fin de evaluar ciertos aspectos relacionados con ]a gesti6n de la 
tesorerfa. 

Con relaci6n a los ingresos: 	 SI NO 

1. 	 ,Se identifican claramente todos los ingresos U El 
de efectivo? 

2. 	 ,Se hacen pron6sticos de los ingresos en U U 
efectivo y se Ileva un control de los mismos? 

3. 	 LSe hacen los dep6sitos bancarios U LI 
diariamente? 

4. 	 LHa investigado la instituci6n la U U 
conveniencia de reunir todos los saldos 
bancarios en un mimero restringido de 
cuentas? 

5. 	LEvaltia la instituci6n el costo de las U U 
relaciones como depositante? 

Con relaci6n a los egresos: 

6. 	 LExiste algtin programa preestablecido de U U 
egresos que indique fechas especfficas en las 
cuales se deberin realizar los pagos? 
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Relaciones bancarias: 

7. Informan los bancos los saldos diarios? LI 	 I] 

8. iSe utilizan las cuentas de saldos cero? 12 	 [ 

Con relaci6n al pronostico de caja 

9. 	 jIndica el pron6stico la informacion mds ] 0] 
importante de las fuentes y los usos de los 
fondos? 

10. 	 iUtiliza el pron6stico a corto plazo para [ 12 
deterninar las necesidades diarias de caja? 

11. 	 LSe hacen compariciones del flujo de caja 12 E2 
real con el pron6stico? 

Con relaci6n a la utilizaci6n de fondos ociosos: 

12. 	 LHa desarrollado polfticas formales para la -2 12 
inversi6n de foaidos? 

13. 	 iRealiza andIisis perfodicos a cerca de la El 12 
rentabilidad obtenida con los saldos 
disponibles de caja? 

14. 	 ,Hace inversiones de la noche a la mafiana 12 12 
o en fines de semana? 

15. 	 ,Se elabora diariamente un informe sobre la 12 12 
posici6n de caja? 

C. El Pron6stico de Tesorerfa a Corto Plazo 

Luego de haber demostrado que las previsiones o pron6sticos de tesorerfa son 
absolutamente necesarios; pasamos a examinar la forma de preparar las 
previsiones de tesorerfa a corto plazo. En esta unidad didictica se estudiard el 
contenido, formato y frecuencia de las previsiones de tesorerfa a corto plazo, las 
fuentes de informaci6n y los supuestos b~sicos que deben hacerse. 
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Objeto de los pron6sticos a corto plazo 

El objeto inicial de las previsiones de tesorerfa a corto plazo, es el de determinar 
los saldos de caja y bancos estimados al final de cada etapa de control, por 
ejemplo: al final de cada mes, o a to largo del siguiente perfodo de planificaci6n, 
que puede ser un trimestre, un semestre o un afno; cuando existen variables 
coyunturales (medidas tomadas por el gobierno central), como por ejemplo: la no 
entrega de transferencias, no por la falta de dinero, sino por polfticas o 
condicionamientos externos de disminuaci6n del circulante para controlar la 
inflaci6n; las instituciones beneficiarias de transferencias de carncter fijo o 
peri6dico, tienen que realizar flujos de caja semanales e incluso diarios. Ello 
implica hacer una previsi6n de los flujos de entrada y salida de cada una de las 
etapas de control cuyo resultado puede observarse en forma num6rica y grnfica 
a continuaci6n: 

H E S E S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1O 11 12 TOTAL 
Flujo do ontada ........ 190 120 89 79 99 100 110 129 90 80 70 60 1099 

FluJo do salida ......... 85 155 99 120 88 85 05 95 89 75 78 80 1100 
Superavit/(deficit tesor.)15 (35)(19)(50) 19 15 25 25 10 05 -- (20) (19) 
Saldo do apertu-a ....... 5 20 (15)(25)(75)(65)(50)(25) -- 1Q 15 15 5 

Saldo do cierre ......... 20 (15) (25)(75)(65)(50)(25) -- 19 15 15 ( 5) ( 5) 

*88 -Saldo de 16 - Flujo de entrada 
Cierre ----- F uju de salida 

+40 	 120
 

U.N. 	 a
 
2 4 6 8 10 12
 

-49 
4&
 

-90
 

2 4 6 8 10 12 

tIESES
 

En el ejemplo, la diferencia entre los saldos de apertura (+) y de cierre (-) de 
caja es pequeflo, pero a pesar de ello hay un importante d6ficit durante una parte 
del aflo. Pero esto es solo el objetivo primario ya que se trata de un trabajo 
puramente te6rico, y comno tal, no contribuye para nada al bienestar de la 
instituci6n, debe, por lo tanto, considerarse solo como un medio para conseguir 
un objetivo y no un objetivo en si mismo. 

El objetivo tiltimo de la preparaci6n de las previsiones o pron6sticos de la 
tesorerfa a corto plazo, debe ser el de contar con un medio titil y eficaz que 
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permita a la direcci6n mejorar el control del flujo de caja; en ello radica el valor 
de los pron6sticos. Las medidas a tomar por la direcci6n dependen del momento 
y de las circunstancias del mismo, pero siempre deben ir dirigidas a los siguientes 
objetivos: 

" 	Planificar la gesti6n de los flujos futuros de entrada y salida, a fin de conseguir 
al cierre del perfodo de control los saldos mts favorables posibles. 

" 	Tomar las medidas adecuadas (a su debido tiempo) para asegurarse los medios 
financieros en la medida y en el momento que 6stos sean necesarios para hacer 
frente al d6ficit de tesorerfa previsto. 

" 	Tomar las adecuadas medidas de control para asegurar ia estabilidad financiera 
de la instituci6n en la situaci6n presente, segtin vaya revelando la situaci6n real 
del flujo de caja. 

Mdtodo a utilizar 

Es diffcil indicar el rn6todo exacto de previsi6n a utilizarse, ya que la forma en 
que la actuaci6n de la direcci6n puede controlar el flujo de tesorerfa varfa segdn 
el sector, y dentro 6e dste, de instituci6n a instituci6n o de empresa a empresa. 
Las medidas de la direcci6n en el corto plazo van casi siempre dirigidas hacia 
determinados rubros o partidas de ingreso y de gastos; por lo que en todo caso 
se recomienda el m6todo de. anfflisis del "Libro de Caja". 

Este mdtodo como se indic6 anteriormente, st centra su andlisis en cada una de 
las partidas de ingresos y de pagos. 

En la siguiente p~gina se presenta un formulario que contiene un ejemplo de este 
m6todo, como marco conveniente para la preparaci6n de las previsiones de 
tesorerfa a corto plazo. 

Antes de nada, debe determinarse el grado de detalle con que van a presentarse 
las partidas de ingresos y pagos. No se trata de hacer una previsi6n de ingresos 
y 	 gastos aplicando normas subjetivas de detalle; se trata mls bien de hacer 
agrupaciones generales de ingresos y pagos que revelen los rubros mdS 
significativos y en especial aquellos que la direcci6n y la tesorerfa puedan 
controlar. El formulario puede adecuarse a las necesidades de los Ministerios de 
Hacienda o de Finanzas dependientes del Poder Ejecutivo Central, asf como 
tambi6n de las instituciones del gobierno seccional, aunque naturalmente deberd 
ampliarse o reducirse segtin lo exijan las necesidades de las instituciones en 
particular. 

32 

7 



b 

PRONOSTICO DE TESORERIA 
FLUJO DE CAJA MENSUAL 

ANO 1.99 
(en millones) 

CO0NKCRP T 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL c 

A. SALDO INICIAL DE CAJA 

B. INGRESOS EN EFECTIVO 

1. Ingresos propios 
- Tributarios 
- No tributarios 
- Venta de activos 

2. Transf. del Gobierno Central 
- Del presupuesto del Estado 
- Del FODESEC 
- Otros 

3. Del Cr~dito Pblico 
- Desembolsos C.P. Interno 
- Desembolsos C.P. Externo 

C. TOTAL DISPONIBLE (A+B) 

D. PAGOS EN EFECTIVO 

1. Remuneraciones 
2. Servicios 
3. Suministros y Materiales 
4. Bienes Muebles 
S. Adquisici6n de Inmuebles 
6. Construcciones e inversiones 
7. Deuda Pdblica 
8. Transferencias 
9. Imprevistcs 

H. SALDO FINAL CAJA-BANCOS (C-D) __ 



SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRONOSTICO TESOREPIA
 
SITUACION AL FINAL DEL MES
 

(en millones de V.M)
 
C, 

MES DE ENERO DE 1.99
 

PRONOSTICO SITUACION DESVIACION PRONOSTICO
 
CO'- CEPTO 	 DR 
 PARA
 

TESORERIA REAL favorable desfavorable FEBRERO 
IN 

A. 	 SALDO INICIAL DR CAJA 

B. 	 INGRESOS EN EFECTIVO 

1. 	Ingresos propios
 
- Tributarios
 
- No tributarios
 
- Venta de activos
 

2. 	Transf. del Gobierno Central
 
- Del presupuesto del Estado
 
- Del FODESEC
 
- Otros
 

3. Del Cr6dito Pablico
 
- Desembolsos C.P. Interno
 
- Desembolsos C.P. Externo
 

C. TOTAL DISPONIBLE (A+B)
 

D. 	PAGOS EN EFECTIVO
 

1. Remuneraciones
 
2. Servicios
 
3. S' inistros y Materiales
 
4. Bienes Muebles
 
5. Adquisici6n de Inmuebles
 
6. Construcciones e Inversiones
 
7. Deuda Pdblica
 
8. Transferencias
 
9. Imprevistos
 

E. 	 SALDO FINAL CAJA-BANCOS (C-D) 

(*) 	Cuando la desviaci6n se produce por Condici6n de Temporalidad esta se corrije autorndticamente
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PRONOSTICO DE TESORERIA 
FLUJO DE CAJA SEMANAL 

ARO 1.99 
(en millones) 

C O N C E P T 0ira 2da 

MES DE 

3ra 

ENERO 

4ta 5ta TOTAL 

A. SALDO INICIAL DE CAJA 

B. INGRESOS EN EFECTIVO 

I. Ingresos propios 
- Tributarios 
- No tributarios 
- Venta de activos 

2. Transf. del Gobierno Central 
- Del presupuesto del Estado 
- Del FODESEC 
- Otros 

3. Del Cr~dito I,-lico 
- Desembolsos C.P. Interno 
- Desembolsos C.P. Externo 

C. TOTAL DISPONIBLE (A+B) 

D. PAGOS EN EFECTIVO 

1. Remuneraciones 
2. Servicios 
3. Suministros y Materiales 
4. Bienes Muebles 
5. Adquisici6n de Inmuebles 
6. Construcciones e Inversiones 
7. Deuda Pblica 
8. Transferencias 
9. Imprevistos 

E. SALDO FINAL CAJA-BANCOS (C-D) 
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Otra decisi6n previa que debe tomarse consiste en elegir el horizonte de la 
planificaci6n, es decir, determinar cuanto tiempo debe abarcar la previsi6n y el 
ntimero de perfodos de control de plazo corto que debe abarcar dicho horizonte. 

En el formulario se han trazado columnas que presentan perfodos mensuales 
dentro del ciclo de planificaci6n del ejercicio; se han hecho asf por considerar que 
este desglose es representativo de la activ;,dad del sector ppiblico, y porque tiene 
una fntima relaci6n con el perfodo de ejecuci6n del presupuesto del Estado. Este 
modelo permite recoger las partidas importantes de ingresos y pagos y de este 
modo la direcci6n puede obtener un aviso anticipado de las posibles crisis 
financieras. 

En lo que se refiere a la elecci6n de los perfodos de control de plazo corto, dstos 
deoen ser realistas y todo Jo mds adecuado posibles. Muchos ingresos y pagos 
se liquidan con una periodicidad mensual, por lo que muchas veces se elige un 
perfodo de control de un mes. No obstante, hay que estar bien seguro de que el 
saldo previsto de cierre de caja y bancos de cada uno de los perfodos de ccatrol 
es en real idad el de cierre; el saldo puede ser muy diferente en distintos momentos 
dentro del perfodo de control. Por ello, tales perfodos no deben ser demasiado 
largos, ya que de otro modo no habrfa tiempo de reaccionar cuando se encuentra 
afrontando una crisis por falta de recursos de caja. 

Pero ia raz6n principal de la divisi6n del plan anual de caja en perfodos de control 
m6s cortos, es conocer el posible desarrollo del flujo de caja entre los momentos 
de comienzo y de cierre. De tal manera que si la situaci6n financiera es diffcil 
o complicada en el futuro inmediato, o si es previsible que en el perfodo se 
produzca una insuficiencia de ingresos o un incremento en los pagos durante el 
mes, talvez el perfodo de un mes como mecanismo de control sea inadecuado. 
En tal caso puede ser conveniente utilizar perfodos de control semanales para el 
primer mes y mensuales para los siguientes. En este contexto, la disposici6n de 
las columnas de la previsi6n de tesorerfa a corto plazo puede ser la siguiente: 

" Semanal para el primer mes 

" Mensual para el resto del ejercicio. 

Cuando se presentan problemas financieros, lo mds grave no suele ser la 
naturaleza del problema en sf, sino la rapidez con que la direcci6n puede hacerse 
cargo de la situaci6n y responder adecuadamente a la misma. Es precisamente 
aquf donde radica el mayor peligro de reducir el intervalo de las previsiones de 
caja. 

En este punto es importante indicar que, a menor plazo del perfodo de control, 
los rubros de ingresos o pagos deben ser mls especfficos. 
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Andlisis del pasado 

Una vez determinado el modelo, la periodicidad y la frecuencia de las "irevisiones 
de tesorerfa, hay que hacer los cAiculos propiamente dichos. El prime. paso serd 
averiguar como se ha comporvido el flujo de caja en el pasado; el punto de 
partida para determinar los pormenores y calcular las cifras, y poner en las 
previsiones de tesorerfa, consiste en analizar el flujo de caja real hist6rico, pero 
utilizando el mismo marco de anflisis y formato que se va a emplear en la 
previsi6n. 

Serfa muy peligroso suponer que el pasado puede repetirse automticamente en 
el futuro. Sin embargo en ia elaboraci6n de las previsiones de tesorerfa, el 
anAlisis del flujo de caja del pasado proporciona una gran ayuda. 

Registro de acontecimientos importantes 

Si para elaborar las previsiones de tesorerfa a corto plazo consideramos 
importante hacer un andlisis del flujo de caja hist6rico, resulta mls flcil obtener 
un registro de los acontecimientos m~s sobresalientes o importantes, tales como; 
vacaciones obligatorias por fiestas oficiales, huelgas, horarios y dfas adicionales 
destinados a recaudaci6n de tributos, semana santa, carnaval, navidad, afio nuevo, 
la no atenci6n de los servicios bancarios por cierre de balances o estados 
financieros, etc. 

Este registro debe utilizarse en un principio para facilitar el anAlisis del flujo de 
caja hist6rico. Un ingreso o pago aparentamente inexplicable o un cambio stibito 
en el flujo de caja, que hasta ese momento habfa mantenido una pauta regular, 
pueden ser f~cilmente explicables por el efecto de uno o varios de estos hechos. 
Una vez conocido el resultado de los acontecimientos, ello nos facilitarA la 
inclusi6n en las siguientes previsiones del efecto de los hechos predecibles, como 
son los dfas de vacaciones obligatorios. 

Supuestos del pron6stico 

En realidad la previsi6n o pron6stico no es otra cosa que, adivinar lo que sucederA 
en el porvenir, pero basado en ciertas presunciones sobre acontecimientos futuros. 
Si las presunciones son incorrectas, la previsi6n tampoco puede ser correcta. Por 
ello es necesario establecer formalmente los supuestos fundamentales en los que 
se basan las principales partes de la previsi6n. Una vez establecidos, debe hacerse 
el seguimiento de dichos supuestos (adem s del seguimiento del flujo de caja) que 
alerte a la direcci6n con ia mayor antelaci6n posible de las dificultades financieras 
inminentes. 
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De la misma forma que el registro de acontecimientos es un elemento esencial del 
andlisis del pasado, debe Ilevarse un registro de los supuestos mis importantes que 
se han ten~do en cuenta al hacer la previsi6n. Los supuestos deben referirse al 
acontecimiento del suceso clave como al momento en que se produce. Ejemplo: 
La expedici6n de una ley que concede amnistfa tributaria en un perfodo 
determinado y con carcaterfsticas especfficas. 

Confiabilidad de los pron6sticos 

QuizA lo tinico que puede decirse con certeza de un pron6stico o previsi6n, es que 
no se cumplird exactamente en ia realidad. Pero este hecho no quita valor a los 
pron6sticos; una previsi6n que resulta ser incorrecta, no es necesariamente una 
mala previsi6n. Debe recordarse que el titlimo objetivo de las previsiones es el 
de Ilevar eficazmente la actuaci6n de la direcci6n para mejorar el control del flujo 
de tesorerfa. Por ello, una buena previsi6n no es aquella que demuestra ser 
correcta, sino aquella que, a medida que en el futuro comienzan a aparecer las 
desviac'.ones con respecto a lo estimado, proporciona una base vilida para dirigir 
la actuaci6n de la direcci6n y de la tesorerfa. 

Pron6stico del flujo de tesoreria 

En el proceso real de poner cifras o valores en los formularios modelos de 
pron6stico de tesorerfa presentados anteriormente; algunos valores son menos 
diffciles de determinar que otros, bien porque estdn mAs controlados o debido a 
que la cuantfa o fecha del ingreso o del pago es fijo o flcilmente calculable. 
Como ya se seial6, el pron6stico de la dimensi6n temporal es tan importante 
como el de las cantidades. 

Actuaci6n de la direcci6n 

Una vez hecha la previsi6n o pron6stico de tesorerfa, durante un tiempo 
determinado del seguiente perfodo de control, puede revelar una situaci6n 
totalmente inaceptable para los intereses polfticos, sociales y econ6micos del 
Estado o de una instituci6n pdiblica en particular. Un ejemplo grAfico de esta 
situaci6n se observa en las dos representaciones en el grifico siguiente. 

Si las lfneas discontfnuas representan el deficit m~ximo de tesorerfa que puede ser 
solucionado por la direcci6n, la situaci6n del grifico "B" es aceptable, mientras 
que la del gr~fico "A" no lo es. Para evitar que se produzca esta situaci6n 
inaceptable, la direcci6n superior debe reconsiderar algunas de las decisiones que 
sirvieron de base a la previsi6n y elaborar planes de actuaci6n futura que permitan 
adelantar determinados ingresos y retrasen determinados pagos, en una cuantfa 
suficiente como para permitir reestructurar la previsi6n y lograr un nivel aceptable 
de flujo de caja futuro que posibilite cubrir las obligaciones prioritarias de la 
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instituci6n, como pueden ser las remuneraciones de los servidores ptiblicos y 
trabajadores. 

Las decisiones que la direcci6n y la tesorerfa tienen que tcmar en los perfodos 
venideros, dehen ser de esta forma cuidadosamente preparados y serin m s 
racionales y 16gicos que si tuvieran que tomarse en el filtimo momento para hacer 
frente a una situaci6n de esta naturaleza. 

Por mucho cuidado que se tenga en la elaboraci6n de los planes de la direcci6n 
y en el seguimiento del pron6stico de tesorerfa, puede fallar algo que origine una 
inesperada crisis de tesorerfa. Si esto se presenta, como es lo usual, la direcci6n 
superior debe tener previsto un adecuado conjunto de m6didas de emergencia 
cuidadosamente meditadas, que deberfan constituir desde el punto de vista l6gico 
la fase final de los pron6sticos de tesorerfa. 
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Este conjunto de medidas garantizar~n que la direcci6n tome acciones 
planificadoras y no permita una reacci6n de pnico o de desconfianza entre las 
demAs instituciones del sector pdblico, cuando se trata de la tesorerfa de gobierno 
central, o de los contribuyentes cuando se trata de una instituci6n, como por 
ejemplo el municipio. 

D. RESUMEN 

Como conclusi6n, a continuaci6n se resumen los pasos que deben darse para la 
elaboraci6n de un pron6stico de tesorerfa a corto plazo: 

1. Determinaci6n del marco de la previsi6n 

" Nivel de detalle necesario 
• Horizonte de la planificaci6n
 
" Duraci6n de los perfodos de control
 
* Frecuencia con que deban preparse !os provisticos o previsiones 

2. Obtenci6n de datos hist6ricos no disponibles 

" Andlisis del flujo de caja hist6rico utilizando el marco seleccionado para las 
previsiones. 

" Llevar un registro de acontecimientos importantes durante el perfodo de 
duraci6n del pron6nstico. 

3. Previsi6n del future 

" Previsi6n de ingresos y pagos a nivel de partida o concepto acordado 
previamente. 

" Establecimiento de supuestos b~sicos. 

4. Revisi6n y reconsideraci6n, segfin a las conclusiones a que se haya 
Ilegado 

" Reestructuraci6n del pron6stico o previsi6n en caso que sea necesario. 
" Elaboraci6n de una pequefia lista de medidas a tomar por la Direcci6n 

Superior, en caso de que surja una situaci6n de emergencia. 

E. Seguimiento y Control del Flujo de Tesorerfa 

Las previsiones o pron6sticos de tesorerfa constituyen apenas un trabajo de 
cardcter administrativo como cualquier otro, por lo tanto no pueden aportar en 
nada a mejorar la liquidez o el control de la tesorerfa del gobierno central o de 
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una instituci6n en particular. Solo la actuaci6n de la direcci6n superior y del 
tesorero, pueden para bien o para mal influir en la liquidez. 

Si se considera a los pron6sticos de caja o de tesorerfa como un trabajo 
administrativo aislado, sin ninguna relaci6n con los otros subsistemas 
(presupuesto, crddito ptiblico, contabilidad) y que se prepara solo como car~cter 
de cumplimiento de una obligaci6n establecida en la ley o reglamento, entonces 
no serd mds que una labor administrativa c. tosa, sin ningdn valor para la 
instituci6n. Para conseguir que los pron6sticos de tesorerfa sean titiles y de 
beneficio de la direcci6n superior, hay que realizar un seguimiento y control de 
los mismos, y en base a la evaluaci6n o anlisis de los resultados obtenidos, poder 
adoptar medidas capaces de solucionar los problemas presentados o que se 
presenten en el futuro. 

Las medidas que el tesorero y la autoridad polftica superior son capaces de 
realizar para corregir las desviaciones de las previsiones, caen dentro de dos 
categorfas generales que son: 

* 	 Medidas encaminadas a elaborar pron6sticos de caja y saldos bancarios mds 
aceptables (tanto cuantitativamente como en cuanto a su duraci6n), referidas 
a un perfodo futuro. 

" 	Medidas para corregir la situaci6n actual que tiende a escaparse del control, 
segtin los datos comparativos de la situaci6n real de los saldos de caja y 
bancos, respecto de las previsiones en un determinado momento. 

Las medidas tomadas en ambos tipos de categorfas son esencialmente las mismas, 
ya que las dos tienden a consegui. el mismo objetivo, que es el de mejorar la 
liquidez de la instituci6n. Sin embargo, la iniciaci6n de ambas categorfas de 
medidas es muy distinta. La primera categorfa supone una previsi6n en el tiempo 
que dard lugar a un plan de actuaci6n m~s pormenorizado; la segunda categorfa 
supone tomar r~pidamente las medidas oportunas en ciertas situaciones, a menudo 
extremadamente fluidas. Lo que realmente distingue a las dos categorfas de 
medidas es, el momento en que se toman. En la segunda categorfa, quien toma 
las decisiones no tiene tiempo suficiente para analizarlas debidamente, por lo que 
no estarnn tan meditadas como las pertenecientes a la primera categorfa. Las 
medidas de la segunda categorfa, tal vez no sean en realidad otra cosa quie 
medidas apresuradas, a veces mds perjudiciales que titiles para la instituci6n. Para 
evitar las graves consecuencias que pueden ocasionar la aplicaci6n de las medidas 
para corregir la situaci6n actual que tiende a escaparse del control, segtin los datos 
comparativos de los pron6sticos y de la situaci6n real, en un determinado 
momento, conviene que !a direcci6n tenga preparada una corta lista de medidas 
de emergencia cuidadosar.-,nte meditadas, entre las cuales podemos elegir las mds 
adecuadas, en caso de necesidad. 
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Las medidas de control especfficas que adopte la direcci6n en un momento 
determinado, dependerdn naturalmente de las circunstancias que se presenten en 
el momento de tomar una decisi6n. Por ejemplo: la naturaleza y magnitud del 
problema de tesorerfa, la solvencia de la instituci6n, ]a situaci6n econ6mica en 
general de la instihuci6n, frente a la disponibilidad y costo de la financiaci6n para 
obtener recursos monetarios con ia debida oportunidad. Por todo esto, no se 
puede establecer de la noche a la mafiana una rfgida lista de medidas infalibles y 
automlticas destinadas a mejorar la situaci6n de tesorerfa de una instituci6n, y 
peor atin que estas medidas sean aplicables en todas las situaciones. Pero si es 
posible establecer los principios bdsicos de actuaci6n de la direcci6n para mejorar 
los saldos de caja y bancos, y algunos ejemplos de posibles medidas a adoptarse. 

Medidas temporales: Estas medidas estdn destinadas a adelantar los flujos de 
entrada de dinero o a retardar los flujos de salida, pero no necesariamente a 
modificar su cuantfa; por ejemplo: realizar gestiones para que el gobierno central 
o el Banco Central, anticipe las transferencias de recursos, retraso de los pagos 
a proveedores de suministros y materiales o servicios, aplazamiento de gastos de 
capital (pago de planillas por contratos de obras pdiblicas). Estas medidas tienden 
a autocorregirse a medida que pasa el tiempo; todo lo que hacen es modificar la 
distribuci6n en el tiempo de los flujos de fondos; por lo que no afectan en forma 
significativa al desarrollo de las actividades institucionales. 

Medidas cuantitativas: La decisi6n de cambiar el volumen de las operaciones, 
da lugar automfticamente a cambios en el flujo de caja; por ejemplo: si se decide 
trabajar en una o dos jornadas para recaudar tributos; si se considera en ciertos 
perfodos del afio, trabajar en dfas normalmente de vacacidn obligatoria, etc. 

El estudio o examen de las anteriores medidas se han hecho desde el punto de 
vista de corregir una situaci6n de d6ficit de tesorerfa, ia direcci6n puede verse 
tambi6n ante un problema de superdvit. 

En caso de super~vit de tesoreria 

El supernvit de tesorerfa es menos grave que el d6ficit, por lo que exige una 
actuaci6n ponderada por parte de ia direcci6n. El superivit de tesorerfa no es 
nada bueno para una instituci6n ptiblica, por cuanto expresa el sentido de no 
utilizaci6n de los recursos oportunamente. Si el superdvit de tesorerfa no tiene 
un uso positivo, su valor seguramente se reducird dehido a la inflaci6n. Si el 
superdvit se coloca en dep6sitos bancarios (in versiones financieras de corto plazo), 
la instituci6n obtendrd un rendimiento en forma de intereses; pero es l6gico que 
la direcci6n debe ser capaz de emplear el superdvit de la forma mds ventajosa 
para ia instituci6n, con rendimientos superiores a los intereses bancarios. Las 
circunstancias serin, por supuesto, distintas en cada caso, por lo que se pueden 
sugerir medidas generales; mucho depende en este aspecto, del tiempo en que se 
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tenga el supertvit de la tesorerfa, de su cuantfa y del grado de informaci6n que 
la direcci6n tenga de su existencia. 

Si el superlvit de tesorerfa tiende a ser permanente o a prolongarse durante un 
largo perfodo, deben tomarse medidas para emplear rentablemente estos recursos. 
Si el superdvit es s6lo por un corto perfodo, igualmente, tambi6n debe ser 
utilizado con critPrio racional de rentabilidad. Cualquier rendimiento de dinero, 
por bajo que .za, es mejor que ninguno, pero debe tenerse en cuenta que estas 
inversiones deben ser seguras y ftcilmente realizables en una fecha determinada 
con anticipaci6n. Los supertvits de tesorerfa a corto plazo no deben emplearse 
nunca en inversiones especulativas o carentes de liquid6z a corto plazo. 

En caso de d6ficit de tesorerfa 

La existencia o la previsi6n anticipada de un deficit de tesorerfa, no implica
nec'.sariamente la btisqueda de financiamiento externo a la instituci6n. La primera 
respuesta. de la direcci6n debe ser intentar eliminar o reducir el d6ficit mediante 
el mejor control interno de las entradas y salidas de dinero. Las medidas de 
caricter interno adoptadas (por ejemplo prdstamos entre fondos) por la direcci6n, 
tal vez resulten considerablemente mts baratas que recurrir a una nueva fuente de 
financiamiento externo. En caso de ser necesaria esta inedida, ia misma solo 
deberfa considerarse como una operaci6n provisional hasta encontrar una fuente 
de financiaci6n interna y adecuada, y si es posible de carcter permanente. 

Cuando hay d6ficit de tesorerfa, al igual que en el superivit, su magnitud,
duraci6n y la anticipaci6n con que se detecte, serAn factores crfticos en la 
selecci6n de las medidas que debe adoptar la direcci6n. 

Como marco de referencia se debe utilizar el cuadro empleado en la previsi6n o 
pron6stico por el m~todo de caja presentado anteriormente; y el cuadro 
comparativo de los movimientos de recursos reales y previstos y del informe de 
tesorerfa mensual. Este es el formulario que la direcci6n y la tesorerfa deben 
analizar permanentemente para juzgar la necesidad de adoptar medidas para 
corregir el deficit y el superlvit de caja. 

Prioridad de los esfuerzos de la tesoreria 

Al tratar de mejorar el plan o de corregir ]a situaci6n de tesorerfa en un momento 
determinado, se presentan varias inquietudes o preguntas; como por ejemplo: 
iHasta que grado de detalle se ha de descender en el andisis? El mismo 
problema se presenta al preparar el pron6stico de tesorerfa y despu6s analizar la 
situaci6n real para presentar la informaci6n de control; no es posible siempre 
analizar todas las cosas con detalle, por lo que uno debe sacar el mayor provecho 
posible del poco tiempo que dispone. Pero, LC6mo saber donde detenerse a 
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analizar en detalle los distintos aspectos? La respuesta general es centrar la 
atenci6n en aquellos aspectos, pocos en ntimero, que representan una parte 
insignificante del valor total, y cuyos resultados, medidos en t6rminos de beneficio 
o de liquid6z, deben ser relativamente pequefios. 

La relaci6n btsica del andlisis entre los pocos aspectos importantes, se puede 
expresar por la conocida "Curva de Pareto" (Ilamada asf en nombre del autor, 
Pareto, italiano, que analiz6 este fen6meno), a veces llamada tambi6n "Regla 
80/20" o "Andlisis ABC". 
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95 ------------

INGRESOS POR 80 ----------
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URBAKOS 60 I 

40 

20 A I B C 
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200 500 1000 

HUNERO DE CONTRIBUYEHTES 

Si se analiza la composici6n de cualquier grupo de elementos, casi siempre se 
encuentra que hay un ndmero relativamente pequeflo de elementos de un gran 
valor unitario y un gran ntimero de elementos de escaso valor unitario (por 
ejemplo: 200 contribuyentes que pagan 80 millones de sucres de impuesto predial 
urbano anual; y por otro lado existen 800 contribuyentes que apenas pagan 20 
millones de sucres). 

Si en un grupo se clasifican por orden de volumen todos sus elementos, el 20% 
de los elementos representard el 80% del valor total del grupo. Si todos los 
contribuyentes tuvieran que pagar un mismo valor de impuesto por su predio, la 
Ifnea de' grdfico presentado anteriormente, serfa una recta diagonal y no la curva 
de Pareto que se obtiene. Debe observarse tambidn que el 20% de los 
contribuyentes agrupados por orden de importancia, represei~tan el 80% de los 
ingresos. Asf mismo debe observarse que el mayor rendimiento del esfuerzo 
realizado debe obtenerse de ese 20% de contribuyentes (categorfa A), mientras 
que de los contribuyentes de las categorfas B y C se obtendrA un rendimiento cada 
vez menor en valor por unidad de esfuerzo realizado. 
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En consecuencia, la direcci6n y la tesorerfa deben empeniar su esfuerzo a la 
primera parte de la Curva de Pareto, es decir, al reducido nimero de elementos 
importantes, en este caso a los contribuyentes de la categorfa A. Este ejemplo 
tiene mayor significaci6n cuando se relaciona con la recuperaci6n de la cartera 
vencida, ya que dismunuye los costos de la aplicaci6n de procedimientos de 
ejecuci6n coactiva, que en el caso del Ecuador, en la administraci6n seccional, es 
una facultad que la ejerce por disposici6n legal el Tesorero Municipal. 

Desde el punto de vista de esfuerzo humano, tanto esfuerzo exige un 
contribuyente de la categorfa A como otro situado en la categorfa C; por Jo que 
esta consideraci6n debe tomarse muy en cuenta en ]a formulaci6n de los 
pron6sticos, el seguimiento y el control del flujo de tesorerfa. 

Finalmente debe indicarse, que al tratar del control del dinero en efectivo, 6ste es 
un artfculo que posee un valor intrfnseco en si mismo a escala internacional y que 
por Jo mismo debe emplearse de la mejor manera posible. En tal virtud, debe 
tenerse en cuenta el efecto de las variaciones de los tipos de inter6s nacionales e 
internacionales, las fluctuaciones de los tipos de cambio y las tasas nacionales e 
internacionales de inflaci6n. Por estas variables, el Sistema Modelo Integrado de 
Administraci6n Financiera (SIMAFAL) ha considerado al Subsistema de Tesorerfa 
como una tdcnica que exije una dedicaci6n especial. 
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IV. ORGANIZACION Y GESTION DE LA UNIDAD DE TESORERIA 

Segtin el tamafio del Estado, o de una instituci6n ptiblica en particular, la 
administraci6n de tesorerfa exigir, de una organizaci6n que facilite su gesti6n 
acorde con las espectativas de una administracion moderna. 

En principio, la tesorerfa debe estar centralizada. Mds concretamente, cl tesorero 
debe manejar el conjunto de los ingresos y pagos resultantes de la gesti6n. S61o 
un tratamiento conjunto de las operaciones de ingresos y egresos permite 
aprovechar al mdximo las compensaciones entre entradas y salidas de dinero. 

Esto no quiere decir que los pagos se hagan en una sola ventanilla; al contrario, 
los pagos deben hacerse de la manera nids descentralizada posible, facilitando al 
beneficiario, el cobro con la debida oportunidad, pero sin perder el control de la 
informaci6n. 

Por otro lado, las previsiones globales de los flujos de tesorerfa permitirdn 
establecer con mayor facilidad un plan de servicios bancarios mds convenientes 
para la regulaci6n de la caja. 

El procedimiento de recaudaci6n de los ingresos debe ser lo mAs r~pido posible, 
asf pues, es indispensable que el tescrero sea el primer co'nocedor de los mismos 
y que su posici6n est6 situada a nivel superior al igual que de las unidades 
administrativas m s importantes dentro de la organizaci6n. 

Para la realizaci6n de las previsiones, la organizaci6n debe contar con un sistema 
de recogida y tratamiento de la informaci6n referente a los flujos de tesorerfa 
futuros. 

Por otra parte, debido a la estructura administrativa del sector ptiblico (gobierno 
central, entidades descentralizadas, empresas del Estado, instituciones financieras 
pdiblicas y entidades de r6gimen regional y sec ional), podrfa discutirse la 
necesidad de una gesti6n centralizada de tesorerfa. En tal virtud, se puede muy 
bien admitir que las diferentes entidades del sector ptiblico, geogr~ficamente 
dispersas y que tienen facultades para recaudar ingresos tributarios o no 
tributarios, tengan cuentas bancarias individuales. En efecto, esta organizaci6n 
permite a veces sacar provecho y abreviar los procesos de ingreso en caja y 
simplificar la contabilidad. Sin embargo en este caso, la Tesorerfa Central debe 
cumplir la funci6n de coordinar el manejo de las cuentas, lo que reduce la labor 
de gesti6n a la simple ejecuci6n de las instrucciones centrales. 
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En estos casos, se agudiza el problema de la transmtsi6n de la informaci6n. La 
gesti6n de la tesorerfa tiene, en efecto, imperativos escenciales de rapidez. La 
soluci6n puede estar en los medios modernos de tratamiento de la informaci6n y 
sobre todo en los sistemas de redes informiticas. 

El tratamiento automitico de la informaci6n, sin ser indispensable para la gesti6n 
de tesorerfa, proporciona a 6sta, unos servicios muy interesantes y originales, y 
reduce los riesgos de error y p6rdida de documentos. 

En resumen, la organizaci6n para una mejor gesti6n de tesorerfa, presenta 
aspectos variados, por lo que debe esttucturarse en consideraci6n a las 
disposiciones legales vigentes, relacionadas con el sistema financiero de cada pafs 
y a la estructura constitucional del Estado, pero tomando en cuenta la importancia 
que en el manejo de las finanzas ptiblicas tiene el "Sistema Modelo Integrado de 
Administraci6n Financiera", con sus elementos o subsistemas de Presupuesto, 
Tesorerfa, Contabilidad y Crdtito Pdblico. 

Sin embargo, a la hora de decidir sobre la conveniencia de establecer una 
organizaci6n encargada de administrar los recursos ptiblicos, la direcci6n superior 
del gobierno debe tratar escencialmente de conocer las posibles ventajas y sobre 
todo las economfas de esta organizaci6n. En este sentido deberd realizarse un 
diagn6stico en cada caso particular, el mismo que permita efectuar una revisi6n 
del problema de la gesti6n de la tesorerfa, tratando de ofrecer los medios pricticos 
que posibiliten valorar sus principales aspvctos y las posibles economfas derivadas 
de una mejor gesti6n. 

Dentro de este contexto, la organizaci6n de la unidad de tesorerfa como 
componente del Sistema Modelo Integrado de Administraci6n Financiera, deberfa 
tener la siguiente estructura org~nica: 
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MINISTERIO DE FINANIZAS
 

(Direcci6n Financiera)
 

Prosupuesto TESRERIA Cotbilidadj Cr6dito
 

Dep6sitos Garantlas ElabOraci6n y Seguimiento 
de Pron6sticos 

Coactivas Determinaci6n
 
de ingresos
 

Recaudaci6n Recaudaci6n EGRESOS
 
Directa indirecta (Pagos)
 

Ventanillas Ss.iaceo- ~ 1 

SP4iblicas y Privadas
 

Transferencias 
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V. 	 SISTEMA DE INFORMACI i Y CONTROL PARA EL MANEJO DE 
TESORERIA 

A. Introducci6n 

Los orfgenes de la teorfa general de los sistemas estdn fntimamente vinculados a 
la btisqueda de principios generales para verificar de una manera general las 
ciencias. Segtin Bertalanffy (que es el experto que mds ha intervenido en la 
formulaci6n de esta teorfa), "Sistema" es una de las palabras que estA m s de 
moda, pues ha invadido todos los campos de la ciencia y penetrado en el 
pensamiento popular y en los medios de comunicaci6n. Por otra parte, era 
preciso disciplinar el sentido comtin y la intuici6n, mediante un proceso l6gico y 
un andlisis formal del problema. 

En diversas dreas de estudio se han hecho muchas cosas persiguiendo este 
objetivo. Algunos ejemplos mls significativos son: la teorfa de los grficos que 
se ocupa de las propiedades estructurales de los sistemas; ia teorfa de los juegos, 
que indica el comportamiento de jugadores supuestamente racionales para obtener 
un mdximo de ganancias y un mfnimo de p6rdidas, etc..; en consecuencia, la 
teorfa de sistemas tambidn puede aplicarse al manejo adecuado de la preparaci6n 
e informaci6n de los pron6sticos de tesorerfa. 

B. Concepto de Sistema 

Stafford Beer, que es uno de los especialistas en Cibern~tica m s conocidos, 
define el sistema como "cualquier conjunto de elementos dinam*camente 
relacionados". Von Bertalanffy dice que "Un sistema puede definirse como un 
conjunto de elementos de interacci6n". Desde un punto m' prictico, I. 
Chiavenato trata de definirlo como "Un conjunto de elementos dinrmicamente 
relacionados, que crea una actividad para alcanzar un objetivo, actuando sobre los 
datos, dentro de una referencia cronol6gica dada y que proporciona informaci6n". 

C. Prop6sito 

Todo sistema tiene un prop6sito y la estructuraci6n de sus elementos siempre 
busca el logro de un objetivo. En el caso de este estudio, el cbjetivo serd obtener 
un 	pron6stico de tesorerfa que se convierta en un instrumento oportuno para la 
toma de decisiones de las m~ximas autoridades del gobierno nacional oseccional, 
en relaci6n al manejo de los recursos de la caja fiscal. 
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D. Elementos de un Sistema: 

Los sistemas se presentan a menudo mediante diagramas de bloques. 

El modelo mds elemental es el siguiente: 

(PrAduoto)ENTRADAS IPRCESSO DE I p to)A
(Insumos) 1 o i
 

RETROALIMENTACIOH 4
 

Todo sistema supone un proceso, es decir, una actividad que transforma un 
insumo en un producto y que tiene como punto de partida la entrada y como 
punto de llegada la salida. 

En todo proceso se distinguen fases entrelazadas y coordinadas en funci6n del 
objetivo del sistema, ya que los productos de cada fase pueden afectar los insumos 
o entradas de la fase anterior, generando una actividad reguladora de 
retroalimentaci6n, y pueden afectar las fases subsiguientes, convirti6ndose en 
insumos o entradas de ellas. 

Como cada fase es el fruto de la actividad humana, se debe dotar al sistema de 
una organizaci6n que entrelace las unidades operativas en una red de acciones 
funcionales que delimitan los grados de responsabilidad y autoridad dentro de la 
organizaci6n. 

Una estructura organizacional se diferencia de otra por el grado mayor o menor 
de centralizaci6n o descentralizaci6n; de rigidez o flexibilidad. 

Dentro del sistema, cada parte u 6rgano se caracteriza por el desempehio de 
funciones diferenciadas y especfficas que en el contexto pueden ser el andlisis de 
la situaci6n, la identificaci6n de los problemas, la formulaci6n de alternativas, la 
toma de decisiones, la fijaci6n de objetivos, el control, la ejecuci6n, etc. 
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Estas funciones se dirigen a objetivos propios que, a su vez, se entrelazan para 
el logro del objetivo (Tesorerfa) y objetivos comunes globales (Financiero) que 
son los que determinan la existencia del sistema. 

Por lo tanto, el problema crftico al establecer un sistema de informaci6n de 
tesorerfa estriba en determinar las entradas y el proceso de conversi6n, ya que 
6stos permitirdn satisfacer de mejor manera los criterios para medir los resultados. 

E. Control 

En la concepci6n de un sistema no s6lo son necesarios objetivos bien definidos, 
sino que tambi6n es fundamental el control de las operaciones. La finalidad del 
control es conseguir y mantener la calidad y cantidad de las salidas (resultados). 
El control se ejerce a travds de un sistema de retroalimentaci6n, segtin el cual una 
parte de los resultados obtenidos (salidas), vuelve a la entrada. 

El proceso de control tambidn estA asegurado por la gesti6n de tesorerfa, sin 
embargo, es evidente que dsta tiene que adaptarse para conseguir los objetivos 
determinados y seleccionar los datos que se utilizardn. 

Con este criterio, el tesorero deberd disponer de lo que podrfa Ilamarse un 
formnulario o cuadro de control , en donde figuren todos los indicadores 
pertinentes para el cumplimiento de su labor, pues la inclusi6n en la gesti6n de 
tesorerfa de un nimero excesivo de indicadores, terminarfa por perjudicar la 
claridad de los cuadros y el andlisis de los resultados y, en consecuencia, la 
posibiidad de introducir correcciones en el caso de que sea necesario. 

Para que el proceso de control resulte eficaz, hay que enviar al ejecutivo 
encargado de tomar decisiones, la infermaci6n pertinente de manera resum:da y 
clara. 

Las informaciones se pueden dividir en tres clases: informaci6n de operaciones, 
de control y de planificaci6n. La informaci6n de operaciones se refiere a la 
rutinaria, producida dentro del sistema de tesorerfa y que tiene como finalidad 
mantener su funcionamiento, por ejemplo: planillas de pago de remuneraciones, 
pagos por adquisici6n de suministros y materiales, servicios, etc.. El segundo 
tipo de informaci6n requerido para el buen funcionamiento del sistema, es la de 
control (retroalimentaci6n). 

Los objetivos del sistema tienen que vigilarse continuamente, para tener la certeza 
de que se alcancen de una manera satisfactoria. Por tiltimo, el sistema necesita 
informaci6n de planificaci6n; en ella figuran todos los datos que requiere la 
administraci6n para resolver los problemas que se planteardn en el futuro. 
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Los problemas no son siempre los mismos, pues tan pronto como se resuelve uno, 
aparece otro. Por ejemplo, la informaci6n sobre la variaci6n en los plazos en la 
ejecuci6n de una obra que se realiza con financiamiento externo, incidird 
directamente sobre el flujo de tesorerfa. 

Considerando los principios elementales de la terorfa de sistemas, la informaci6n 
para el manejo de tesorerfa tiene dos aspectos findamentales: 

" Informaci6n que se requiere para la formulaci6n de los pron6sticos de 
tesorerfa. 

" Informaci6n que ia tesorerfa entrega a la direcci6n superior o maxima 
autoridad. 

En el primer caso, la informaci6n necesaria para ]a elaboraci6n de los pron6sticos 
de tesorerfa proviene de las diferentes unidades administrativas (Presupuesto, 
Contabilidad, Cr&Iito Ptiblico, Personal, etc.), para lo cual es necesario que exista 
una Agil coordinaci6n entre ellas y que tenga el adecuado respaldo polftico para 
que la informaci6n sea entregada sin mayores formulismos burocrdticos, y mas 
bien sea producto de un sistema simple pero completo, en que cada unidad 
administrativa pueda contar oportunamente con una informaci6n bdsica para la 
realizaci6n de su tfabajo. 

En cuanto se refiere a la informaci6n que ia tesorerfa debe entregar a la direcci6n 
superior (Ministro de Finanzas, Gerente General, Alcalde, etc.), dsta es mds ftcil 
de elaborarla, ya que generalmente la prepara directamente el propio tesorero 
(cuando es un profesional especializado), acompafiado de un informe analftico de 
la situaci6n y con recomendaciones alternativas, en el caso de que sean necesarias. 
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VI. 	 INTERRELACIONES DEL SUBSISTEMA DE TESORERIA CON LOS 
DEMAS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION 
FINANCIERA 

En los anteriores capftulos de este trabajo se ha sefialado de manera general, la 
fntima relaci6n que existe o m~s bien dicho que debe existir entre los componentes 
del Sistema Integrado de Administraci6n Financiera para el sector pdblico 
(Subsistemas de Presupuesto, Tesorerfa, Crdito Pdblico y Contabilidad); todos 
estos elementos tienen su importancia relativa dentrto de la ope,-aci6n integrada 
del sistema. Cada uno de los subsistemas desarrolla su actividad a base de 
insumos que se procesan y generan flujos de informaci6n que Ilegan a las 
instancias superiores para el andlisis, previo a la toma de decisiones. 

La tesorerfa tiene fntima relaci6n con el presupuesto, toda vez que para realizar 
los pron6sticos de caja de ingresos y pagos, siempre tendrA que considerar las 
previsiones que ha realizado la unidad de presupuesto y constan en el Presupuesto 
aprobado 	por el 6rgano legislativo correspondiente. A la inversa, la uriidad de 
presupuesto utiliza la informaci6n de los pron6sticos de tesorerfa para reajustar 
sus cstimaciones, considerando las informaciones que reporta el andlisis de las 
variaciones de los pron6sticos mensuales de caja. Esta actividad se desarrolla 
durante el perfodo de ejecuci6n del presupuesto. 

De otra parte el subsistema de contabilidad estA muy ligado al presupuesto y la 
tesorerfa. Las cuentas de contabilidad son utilizadas para registrar las 
transacciones a medida que el presupuesto es ejecutado y la obligaci6n es pagada 
por la tesorerfa. En el sector ptiblico, se dice que la contabilidad gubernamental 
es producto de la ejecuci6n del presupuesto. La contabilidad a su vez, es la base 
de la cual se origina la informaci6n par la preparaci6n de los presupuestos y 
pron6sticos de tesorerfa futuros. 

La tesorerfa tiene relaci6n directa con la unidad de cr&tito ptiblico, toda vez que 
de dsta toma importante informaci6n respecto de la situaci6n coyuntural sobre el 
estado de 	los cr~ditos internos y externos; sobre los calendarios de desembolsos 
y sobre las fechas de pagos de la deuda ptiblica nor concepto de amortizaci6n, 
intereses 	y otros conceptos. La informaci6n que durante el perfodo de ejecuci6n 
del presupuesto tiene la unidad de crdito ptiblico, sobre la renegociaci6n de la 
deuda ptiblica, es importantfsima para considerarla en los pron6sticos de tesorerfa. 
En otras palabras, las decisiones del gobierno sobre el pago o no pago de la deuda 
ptiblica en los plazos o condiciones establecidas contractualmente, insidirdn como 
es l6gico 	en los pron6sticos de tesorerfa. 

Finalmente debe indicarse que los componentes del Sistema Integrado de 
Administraci6n Financiera, est~n ligados unos a otros, por la naturaleza misma 
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de sus funciones que llevan a que la actuaci6n de cada unos de los subsistemas 
est6 condicionado a la calidad de la actuaci6n y de la informaci6n que desarrolle 
y proporcione; de tal manera que la falla de un subsistema, afeclard a su conjunto 
es decir al sistema de administraci6n financiera. 

El gr~fico siguiente representa las interrelaciones del subsistema de tesorerfa con 
los demds elementos componentes del SIMAFAL. 

INTERRELACIONES DEL SUBSISTEMA DE TESORERIA 
CON LOS DEMAS COMPONENTES DEL "SIMAFAL" 

POLITICA FISCAL
 
DEL GOBIERNO 

MINISTRO DE
 
FINANZAS


I
 
PRESUPUESTOS I 

[I SISTEMAS DE 

DEL SECTOR a ,4 
TESORERIA 

.. 
CREDITO 

GENERAL PUBLICO 
PUBLICO 

INFORMACION Y CONTROL
 

V
 
CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL
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VII. CASO PRACTICO 

En consideraci6n al marco te6rico expuesto en los anteriores capitulos, se 
elaborard un pron6stico de tesorerfa para un municipio. Para el efecto se 
proporcionain formularios y datos supuestos, en base a los cuales se desarrollani 
el caso por parte de los participantes, organizados en grupos de tiabajo de cinco 
o seis personas, segdin el ntimero de cursantes. 

El ejemplo consiste en elaborar el pron6stico de tesorerfa para un afio, dividido 
en meses y el pron6stico semanal para el mes de enero. 

A. Informaci6n General 

Los ingresos con que cuenta el municipio son los siguientes: 

" Ingresos tributarios 
• Ingresos no tributai los 

* Aportes del Gobierno Central (FODESEC) 
• Del cr~dito ptiblico interno
 
" Donaciones
 

Los ingresos tributarios y no tributarios se recaudan directamente a trav6s de las 
ventanillas de la tesorerfa municipal. Estos recursos se depositan en el Banco 
Central en el plazo mdximo de 24 horas. 

El tinico ingreso no tributario que se recauda indirectamente, es la tasa de 
recolecci6n de basura; y se Jo hace a trav6s de la empresa el6ctrica, que es una 
entidad del sector privado. Estos recursos se transfieren al municipio de manera 
global, finalizado el mes. 

Los aportes del Gobierno Central provienen de las transferencias del presupuesto 
especial del Fondo de Desarrollo Seccional (FODESEC) que administra el 
Ministerio de Finanzas. Estos recursos se transfieren (acreditan) directamente en 
ia cuenta corriente que el municipio tiene en el Banco Central, en alfcuotas 
mensuales. 

Los desembolsos de los crdtitos internos provienen del Banco de Desarrollo, e 
igualmente se acreditan en ]a misma cuenta. 

Los pagos por concepto de amortizaci6n e intereses de la deuda publica, se los 
realiza mediante ddbitos a la cuenta corriente del municipio en el Banco Central, 
por existir contratos de fideicomiso. 
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Las remuneraciones de los trabajadores (C6digo del Trabajo) se las paga cada 
quince dfas; y las de los servidores ptiblicos (Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa) se las efecttia mensualmente, en la tiltima semana. Las 
remuneraciones de los trabajadores se las realiza a travds de pagadores y las de 
los empleados a travds de cr&Iitos en cuentas corrientes de los beneficiarios en los 
bancos privados de la localidad. 

Los demls pagos se los Ileva a cabo mediante cheques a trav6s de ]a ventanilla de 
tesorerfa municipal. 

Los gastos variables o fijos, corrientes o de capital, se los efectda en base a las 
disponibilidades de caja y en consideraci6n a la antigiiedad de la obligaci6n. 

B. Supuestos Bdsicos 

Para el desarrollo del caso prictico deben considerarse los siguientes supuestos: 

" 	 Que el perfodo en el cual se elabora el pron6stico de tesorerfa, no se 
producirdn aumentos en los tributos de beneficio municipal. Sin embargo, se 
considera un crecimiento del 20% en los ingresos tributarios por la 
implantaci6n de mejores procedimientos administrativos de recaudaci6n 
directa. 

" 	Se considera que los ingresos tributarios tendr n un comportamiento 
directamente proporcional al ingreso efectivo mensual producido el afio 
anterior. 

" 	 Los ingresos tributarios tienen el siguiente comportamiento semanal: 

Primera Semana 30% del ingreso del mes 
Segunda Semana 30% del ingreso del mes 
Tercera Semana 20% del ingreso del mes 
Cuarta Semana 20% del ingreso del mes 

* 	 Los ingresos no tributarios est~n constituidos por varios conceptos que se 
recaudan directamente, por la tasa de recolecci6n de basura qte se recauda 
indirectamente, y por la venta de activos fijos que se recauda directamente. 

El ingreso de la tasa de recolecci6n de basura se considera que se incrementani 
en el 25% con relaci6n al ingreso efectivo del afio anterior. El comportamiento 
del ingreso mensual por este concepto serA similar al del afio anterior. 
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" 	Los ingresos por conct., ) de ventas de activos fijos, solo se producird en caso
 
de emergencia, es decir, en el caso de necesidad de cubrir un d6ficit de caja.
 
El valor ascenderd a mil quinientos millones de sucres anuales.
 

* 	 Los otros ingresos no tributarios (varios conceptos), serin iguales a los del afio
 
anterior, y su recaudaci6n tendrA ei mismo comportamiento mensual del afio
 
anterior. La recaudaci6n semanal tendrd la misma participaci6n porcentual que
 
la sefialada para los ingresos tributarios.
 

* 	 Para el afio objeto de la elaboraci6n del pron6stico de tesorerfa, se considera
 
que los ingresos provenientes del cr~dito ptiblico interno se producirdn
 
desembolsos por 4.50 millones de sucres, los que serdn acreditados en la
 
cuenta del municipio, de la siguiente manera: 1.000 millones en el mes de
 
marzo y la diferencia en valores iguales a partir de junio. Este finaniamento
 
se utilizarA para cancelar pagos de construcci6n de obras especfficas.
 

" 	No se considera desembolsos del credito ptiblico externo. 

" 	Para el ahio objeto del pron6stico de tesorerfa, se deben considerar pagos de 
la deuda ptiblica, a raz6n de 350 millones trimestrales. Los ddbitos de la 
cuenta del municipio en el Banco Central se efectuarin en la cuarta semana de 
marzo, junio, septiembre y diciembre. 

* 	 De acuerdo a la polftica de austeridad aplicada por el Gobierno Municipal, se 
han limitado los gastos de adquisici6n de bienes muebles a los estrictamente 
necesarios para modernizar el sistema administrativo. En consecuencia, se ha 
dispuesto que los egresos por este concepto no superen el 50% del egreso
 
efectuado el afio anterior.
 

* 	 Las expropiaciones de terrenos para ampliaci6n de vfas ptiblicas se realizardn 
hasta por un valor de 400 millones y los pagos se efectuardn en el mes de abril 
el 50% y en el mes de julio el otro 50%. 

* 	 Las remuneraciones se aumentardn en el 5% y sus pagos tendrn el mismo 
comportamiento del afio anterior 

" 	Los gastos por conceptos de servicios, suministros y materiales, y 
transferencias, tendrdn igual tratamiento que las remuneraciones. 

" 	Los imprevistos se mantendrdn en iguales montos que el aflo anterior. 

" 	Finalmente, se darA m~is 6nfasis al pago de planillas de construcciones e 
inversiones. 
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Para facilitar la elaboraci6n del pron6stico .le tesorerfa objeto de este ejemplo, se 
incluyen en Anexo NO 1 las previsiones de ingresos de caja provenientes del 
Fondo de Desarrollo Seccional (FODESEC), tanto mensual como semanal, 
preparados en base a la informaci6n proporcionada por el Ministt rio de Finanzas 
y al comportamiento hist6rico de los ingresos del ejercicio anterior. 

En Anexo NO 2, se presenta la recaudaci6n efectiva de la tasa de recolecci6n de 
basura del afio anterior. Igualmente contiene el campo para incluir los valores de 
la proyecci6n para el afio siguiente. 

El Anexo No 3, contiene los datos hist6ricos de la situaci6n de caja del afio 
anterior, que servirA al igual que los otros anexos, para realizar los c~1culos para 
la formulaci6n del pron6stico de tesorerfa mensual y semanal para el primer mes, 
del afio siguiente. 

Para realizar el pron6stico se utilizardn los formularios que constan en este 
manual en las pwginas 33-35. 
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PRONOSTICO 

ANEXO N01 
I. MUNICIPIO DE QUITO 

DR TESORERIA - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO SECCIONAL 'FODESEC" 

CENTRAL 
b 

ANO SIGUIENTE 

CONCEPTO FECHA Y VALOR 
(EN bMLLONES DE SUCRES) 

RETENCION AUTOMATICA 
MESES 

2% CAPITAL PROVINCIAS 
VALOR VALOR TOTAL NOTAS EXPLICATIVAS 

ENERO 
4ta. semana 402.1 471.4 

873.5 

FEBRERO 
3ra. semana 
4ta. semana 

402.0 
687.1 

1,089.1 

MARZO 

3ra. semana 
4ta. semana 

402.0 
687.1 

ABRIL 
3ra. semana 
4ta. semana 

402.0 
687.1 

1,089.1 

MAYO 
3ra. semana 500.0 

1,187.1 

4ta. semana 687.1 
JUNIO108. 

3ra. semana 500.0 
4ta. semana 687.1 

TOTAL 
I SEMESTRE 2,608.1 3,906.9 6,515.0 

JULIO 3ra. semana 500.0 1,187.1 
4ta. semana 687.1 
AGOSTO 

0.0 POR CAMBIO DE GOBIERNO 

SEPTIEMBRE 
3ra. semana 500.0 1

1,187.1 l 
4ta. semana 687.1 

0l 



C4F 

OCTUBRE 2,374.2 

lra. semana 500.0 Alcuota de Agosto 
2da. semana 687.1 Alcuota de Agosto 
3ra. semana 
4ta. semana 

500.0 
687.1 N 

NOVIEMBRE 1,187.1 
2da. semana 500.0 
3ra. semana 687.1 

DICIEMBRE 1,187.6 
3ra. semana 500.0 
4ta. semana 687.6 

TOTAL 
II SEMESTRE 3,000.0 4,123.1 7,123.1 

TOTAL GENERAL 5,608.1 8,030.0 13,638.1 04). 
OCTURE 2374. 
ira.sernna 00.0A1~cotade Aosk 



ANEXO N 0 2 D 

I. MUNICIPIO DE QUITO
 
PRONOSTICO DE TESORERIA
 

Tasa de Recolecci6n de Basura (Recuadaci6n Indirecta)
 
(En Millones de Sucres)
 

Recaudaci6n Efectiva Pron6stico de Tesoreria
 
aflo anterior afio siguiente
 

MESES DIA VALOR (1) DIA VALOR
 

Enero 18 121
 
Febrero 20 86
 
Marzo 12 203
 
Abril 20 216
 
Mayo 8 200
 
Junio 13 204
 
Julio 17 260
 
Agosto 15 199
 
Septiembre 10 384
 
Octubre 2 300
 
Noviembre 19 138
 
Diciembre 10 250
 

Suman 2.561
 

Nota:(1) Estos valores estdn incluidos en los datos de los ingresos
 
"No tributarios" del anexo N03
 

-S 



ANEXO N0 3 

DAI.S HISTORICOS DE LA SITUACION DE CAJA 
DEL ANO ANTERIOR 

CO0N CE PTO 0 

A ADNCAD AA735 
.. 

ENE FEB 

1242 

MAR 

94 

(En Millones de Sucres) 

AER MAY JUN JUL 

287 977 180 177 

AGO 

6 

SEP 

5 

OCT 

35 

NOV 

365 

DC 

56 

TOTAL 

b 
B. INGRESOS EN EFECTIVO 

3922 2062 3320 3613 3537 4877 3482 2626 3074 3297 30181 3955 40.783 

1. Ingresos propios 
- Tributarios 
- No tributarios 
- Venta de activos 

2164 
878 
520 

926 
387 
21 

1078 
651 
128 

1683 
722 
469 

2220 
619 

2 

2582 
1398 

13 

1403 
397 
301 

1144 
493 
323 

1069 
670 

6 

1053 
308 
222 

1107 
784 
26 

1493 
787 
498 

2. Transf. del Gobierno Central 
- Del presupuesto del Estado 
- Del FODESEC 
- Otros 

728 1419 739 696 826 1371 388 1204 1711 873 1064 

3. Del Cr~dito Pablico 
- Desembolsos C.P. Interno 
- Desembolsos C.P. Externo 

360 44 58 10 278 125 3 228 113 

C. TOTAL DISPONIBLE (A+B) 

D. PAGOS EN EFECTIVO 

4657 

3415 

3304 

3210 

3414 

3127 

3900 

2923 

4514 

4334 

5057 

4880 

3659 

3653 

2632 

2627 

3079 

3044 

3332 

2967 

3383 

3327 

4011 

3997 41.504 

1. Remuneraciones 
2. Servicios 
3. Suministros y Materiales 
4. Bienes Muebles 
5. Adquisici6n de Inmuebles 
6. Construcciones e inversiones 
7. Deuda P~iblica 
8. Transferencias 
9.Imprevistos 

870 
232 
104 
183 
75 

1560 
112 
278 

1 

1211 
138 
133 
239 

4 
792 
423 
267 

3 

1124 
220 
165 
284 
34 

600 
185 
514 

1 

1080 
253 
147 
259 

7 
844 
162 
169 

2 

1026 
462 
150 
406 

9 
1844 

79 
357 

1 

1222 
456 
195 
193 
19 

1880 
143 
769 

3 

1080 
256 
180 
455 
20 

1080 
220 
360 

2 

1160 
333 
246 
277 
122 

163 
325 

1 

1597 
270 
102 
196 
66 

549 
263 

1 

1092 
435 
217 
235 

440 
167 
378 

3 

2239 
122 
120 
210 
62 

200 
178 
194 

2 

2116 
236 
120 
102 
12 

470 
344 
527 
70 

E. SALDO FINAL CAJA-BANCOS (C-D) 1242 94 287 977 180 177 6 5 35 365 56 14 

(-A 
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I. ADMINISTRACION FINANCIERA Y CREDITO PUBLICO 

Objetivo general 

Conocer las similitudes entre la administraci6n financiera de una empresa 
privada y la administraci6n financiera del Sector Ptiblico ejemplarizando las 
funciones que se realizan en la empresa privada con los fines que persigue el 
Sector Ptiblico. 

Al finalizar esta unidad el participante serS capaz de: 

Establecer las diferencias y similitudes de las funciones de un administrador del 
sector privado con las que se desempefian en la administraci6n financiera del 
Sector Ptiblico. 

Distribucion estimada del tiempo: 15 minutos 

Sugerencia para el instructor 

Esta unidad debe servir para romper el hielo con los participantes y se empleard 
de igual forma tanto con el Curso Superior como con el curso de Ejecutivos 
Gubernamentales. 

1 
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II. 	 ADMINISTRACION DEL CREDITO PUBLICO EXTERNO 

Objetivo general 

Mejorar la gesti6n de la deuda externa como elemento vital de la polftica 
econ6mica nacional. 

Al finalizar esta unidad el participante serS capaz de 

* 	Conocer la importancia de la formulaci6n de la polftica econ6mica 
relacionada con la planificaci6n y gesti6n financiera. 

Conocer una definici6n de deuda externa y explicar sus componentes." 

" Conocer las funciones bdsicas del financiamiento externo y sus resultados 
principales. 

Distribuci6n estimada del tiempo: 3 horas 

Actividades a desarrollar: 

* 	Explicar los pasos que legalmente deben cumplirse para contratar un 
financiamiento externo. 

" Elaborar un grdfico en que se presenten las funciones y resultados de la 
gesti6n de la deuda vigente en el pals. 

* 	Presentar un cuadro en el que se detallen las obligaciones que conforman la 
deuda externa del pafs. 

Referencias bibliogrificas: 

FERNANDEZ VIANCHI, Raul Estrategiasy Programaci6ndel 
FinanciamientoExterno, San Salvador, El Salvador 1977 

CEPAL. Comisi6n Econ6mica paraAmerica Latinay el Caribe. Secci6n de 
artfculos sobre deuda. Mxico, octubre 1989. 

BANCO MUNDIAL, FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. La Deuda 
Externa. Washington, D. C., 1988 

BID. Informe Anual 1991 

BANCO MUNDIAL. Informe Anual de Desarrollo, 1989, 1990 

2 
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Sugerencias al instructor 

* 	Para el Curso de Ejecutivos Gubernamentales esta unidad serd cubierta en 
dos horas y solo se desarrollaran las dos primeras actividades. 

lHacer dnfasis en el curso de Ejecutivos Gubernamentales que casi todos los 
temas son importantes y los funcionarios de nivel tdcnico deben recibir 
4-apacitaci6n especifica sobre las funciones de la administraci6n de la deuda 
ya que cada Instituci6n Financiera tiene sus variantes especificas. 

* 	Hacer hincapi6 en que sin un Grupo Institucional que elabore las polfticas de 
endeudamiento nunca podrd tenerse una buena administraci6n de la deuda 
externa. 

" 	Hacer notar que la reglamentaci6n es necesaria para determinar el campo de 
acci6n de cada Instituci6n y sus responsabilidades. 

* 	Insistir en que al personal debe dotirsele con el entrenamiento adecuado, con 
los recursos ffsicos, con el apoyo institucional y con la estabilidad laboral. 

3 
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Ill. 	 INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES Y RENEGOCIACION DE LA 
DEUDA EXTERNA 

Objetivo general 

Farniliarizarse con las principeles instituciones financieras internacionales, el 
papel que juegan en el financiamiento y en la renegociaci6n de la deuda. 

Al finalizar esta unidad el participante serd capaz de 

" Conocer las principales Instituciones Financieras y el papel que desempefian 
en el financiamiento y en las operaciones de renegociaci6n de la deuda. 

" Conocer las t6cnicas de reorganizaci6n de la deuda 

" Conocer las opciones de conversi6n de deuda 

" Conocer los tdrminos de la minuta del Club de Paris 

" Conocer las iniciativas mas recientes de los t6rminos del Club de Paris. 

Distribuci6n estimada del tiempo: 3 horas 

Actividades a desarrollar en grupo 

* 	Investigar el tipo de reorganizaciones y conversiones de deuda efectuadas en 
el pafs. 

" 	Con el stock de deuda sujeta al Club de Paris hacer simulaciones aplicando 
los t6rminos tradicionales, t6rminos de Toronto y Tdrminos de Trinidad en el 
caso que le sean aplicables. 

Referencias bibliogrficas 

BANCO MUNDIAL Y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 
Segundo SeminarioparaAdministradoresde la Deuda Externa. Mdxico, Junio 
1991. 

WORLD BANK. World Development Report 1990, Washington,D.C., 1990 

DOOLEY, Michael y WATSON, Maxwell. Fortalecimientode la Estrategiade 
la Deuda Externa, Finanzas y Desarrollo, Septiembre 1989. 
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Sugerencias al instructor 

" 	En el curso para Ejecutivos Gubernamentales se desarrollara esta unidad en 2 
horas. 

" Para cubrir el tema del Club de Parfs el instructor debe tener a mano una 
minuta del Club de Paris con tdrminos tradicionales, con tdrminos Toronto y 
si ya existe una con los tdrminos de Trinidad para poder trabajar con las 
simulaciones y adems para explicar los terminologfa de la minuta. 

5 
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IV. ADMINISTRACION DEL CREDITO PUBLICO INTERNO 

Objetivo general 

Conocer el origen del financiamiento interno y su administraci6n y de la 
importancia de participar y calializar los objetivos generales de (a polftica 
econ6mica en materia de tasas de interds, actividad econ6mica, balanza de 
pagos e inflaci6n. 

Al finalizar esta unidad el participante serS capaz de 

" 	Definir que es cr&lito interno 

" Conocer las fuentes del crdito interno 

" Formular polfticas de endeudamiento interno 

" Conocer la forma de establecer las condiciones financieras 

" Conocer la estructura jurfdica de formalizaci6n 

" Conocer la forma en que se utiliza el cr&lito interno los responsables de su 
administraci6n 

Distribuci6n estimada del tiempo: 2 horas 

Actividades a desarrollar 

" 	Investigaci6n como se determina el monto de financiamiento interno a ser 
contratado en el pafs. 

" Investigar los requerimientos legales o formales para la contrataci6n del 
crddito interno. 

* 	Investigar los procedimientos administrativos existentes para la 
administraci6n del cr&lito interno. 

Referencias bibliogr~ficas 

TEJEIRO, Mario; Gesti6n de la Deuda PdblicaInternay Externa En 
Aspectos del PresupuestoPfiblico; Fondo Monetario Internacional; 
Washington D.C., 1988 
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TANZY, Vito, BLEJER, Mario y TEJEIRO, Mario; Deuda Paiblica, 
Inflacion y Deficit Fiscal En Aspectos des' PresupuestoPfiblico; Fondo 
Monetario Internacional; Washington D.C., 1988 

Sugerencias para el instructor 

" Trate de obtener en el pafs el Presupuesto General de la Republica para que 
el participante observe de que forma se cierra la brecha fiscal del afio. 

" 	 En el curso para ejecutivos gubernamentales recomiendo que tinicamente se 
asigne una hora aeste tema haciendo dnfasis en las polfticas del 
endeudamiento interno y condiciones financieras. 

7 
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V. 	 SISTEMA DE INFORMACION PARA EL MANEJO DEL CREDITO PUBLICO 

Objetivo general 

Conocer la importancia del sistema de informaci6n como herramienta de un 
sistema de contabilidad integrado con el fin de producir informacifn que mejore 
la capacidad de andlisis financiero y econ6mico. 

Al finalizar esta unidad el participante serd capaz de: 

" Conocer la diferencia entre una unidad sustantiva y una unidad operativa. 

" Conocer la forma en que las funciones de la deuda se integran en el sistema 
de informaci6n. 

" Conocer la importancia de un sistema integrado de informaci6n. 

" Conocer la informaci6n bdsica que debe producir el sistema de informaci6n 
con el fin de darle seguimiento a los convenios de prdstamo en ejecuci6n y al 
servicio de la deuda. 

" Conocer la informaci6n que debe producirse para fines analfticos por el 
impacto del endeudamiento en las finanzas publicas. 

" Dete:minar la forma de obtener la informaci6n tanto de las unidades 
ejecutoras del gobierno como de los entes descentralizados en forma oportuna 
y confiable. 

" Aplicar la definici6n de deuda externa a los registros contables. 

" Detarminar el tipo de informaci6n que debe suministrarse a las unidades de 
decisi6n. 

Distribuci6n estimada del tiempo: 1 hora 

Actividades a desarrollar en grupos 

" Presentar un gr~fico en que se muestren las unidades que producen 
informaci6n y las unidades que centralizan la misma. 

" Investigar los piocedimientos existentes para recolectar la informaci6n. 

* 	Presentar por acreedor el comportamiento de la deuda publica (interna y 
externa) en los tiltimos diez afios. 

8 
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* 	Preparar flujo de divisas y de desembolsos con la utilizaci6n de prestamos y 
donaciones probables en los pr6ximos tres afios. 

" 	Determinar los fndices de ia deuda de mayor impacto en las finanzas 
pdiblicas. 

" 	Investigar la informaci6n que peri6dicamente requieren los usuarios. 

Referencias bibliogrificas 

BANCO MUNDIAL Y FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. La deuda 
externa. Definici6n, CoberturaEstad[sticay Metodologta. Washington D.C., 
1988 

BANCO MUNDIAL Y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 
Segundo SeminarioparaAdministradoresde la Deuda Externa, Mdxico, Junio 
1991. 

Sugerencias para el instrulctor 

" Para el Curso Superior, aclarar que este es un tema de mucha complejidad 
que no puede abordarse en una hora, que por lo tanto se planteara la 
inquietud de que el personal sea capacitado especfficamente en esta area. 
Estos entrenamiento duran entre uno y cuatro afios. 

* 	Se ha usado indistintamente el termino Unidad de Deuda con el de Cr&lito 
Ptiblico. 

* 	En el Curso para Ejecutivos Gubernamentales tambi6n se asignara una hora 
de clase ya que es necesario que estdn conscientes de la necesitan que hay de 
producir informaci6n oportuna, confiable y peri6dica que sirva de base al 
andlisis para toma de decisiones. 

9 
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VI. 	 CREDITO PUBLICO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACION FINACIERA INTEGRADO 

Objetivo general 

Coadyuvar aque se mejore la colaboraci6n entre las instituciones del Gobierno 
que participan de manera directa o indirecta en el endeudamiento externo. 

Al finalizar esta unidad el participante seri capaz de: 

" Conocer cuales instituciones participan en la elaboraci6n de las polfticas de 
endeudamiento y quienes estdn obligados aejecutarla. 

" 	Conocer la interrelaci6n entre la unidad centralizadora de deuda y el Grupo 
Institucional de elaboraci6n de polfticas, el Banco Central, Presupuesto, 
Contabilidad y con instituciones aut6nomas. 

Distribuci6n estimada del tiempo: 1hora 

Actividades a desarrollar en grupo 

Investigar las operaciones que hace la unidad de deuda con el Banco Central 
para la utilizaci6n de recursos de prestamos tanto para proyectos como para 
prestamos de desembolso rtpido. 

" 	Investigar la responsabilidad de Presupuesto, Banco Central, Instituciones 
Aut6nomas y Crdtito Publico para proceder al pago del servicio de la deuda. 

Referencias bibliogrcificas 

No he encontrada nada 	apropiado con este tema 

Sugerencia al instructor 

Debido al limitativo del tiempo en el Curso de Ejecutivos Gubernamentales esta 
unidad no podr ser cubierta a menos que se recorte el tiempo en otras 
unidades. 

Evaluaciones 

Dependiendo de las actividades que se hayan desarrollado el instructor deberd 
preparar la evaluaci6n para los participantes en el Curso Superior de Gesti6n 
Financiera. 

10 
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I. ADMINISTRACION FINANCIERA Y CREDITO PUBLICO 

La administraci6n financiera puede definirse en tdrminos de las funciones y 
responsabilidades del administrador financiero. Estas funciones en relaci6n al 
cr~dito ptiblico se producen desde el momento en que se definen las estrategias 
y polfticas de financiamiento para la obtenci6n de fondos de fuentes externas de 
financiamiento para darles despu6s distintas aplicaciones. Los fondos que se 
obtienen se convierten en rendimientos, pagos, productos y servicios. 

En el Sector Pdblico estas funciones se conocen como: gesti6n del financiamiento, 
contrataci6n, utilizaci6n, servicio de la deuda, registro y control. La 
administraci6n general de los fondos ptiblicos externos recae en la oficina que 
administra la deuda publica externa, de tal forma que la Direcci6n de esta oficina 
desarrolla las funciones de planeaci6n, adquisici6n y aplicaci6n de los fondos a 
fin de maximizar la eficiencia de las operaciones. 

Una administraci6n financiera eficiente requiere un amplio conocimiento de los 
mercados financieros que proveen los fondos, de las estrategias que implican las 
decisiones acertadas de inversi6n y de los cursos de acci6n que deben seguirse 
para estimular las operaciones y hacer que alcancen eficiencia. 
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II.ADMINISTRACION DEL CREDITO PUBLICO EXTERNO 

A. Deuda, Obstculo para el Crecimiento 

La deuda continda siendo el mayor obstaculo para el crecimiento. De acuerdo a 
informaci6n del Banco Mundial, en 1989 las transferencias netas de recursos para 
los acreedores alcanzaron el veinte por cien de sus exportaciones. 

Las polfticas vigentes ignoran por completo ia incapacidad de las naciones 
deudoras para reembolsar y las actuales condiciones de proteccionismo y 
contracci6n del comercio mundial. Sus miras no van mas alib de asegurar que 
cada naci6n deudora continte respetando formalmente sus obligaciones 
financieras. 

Para alejar temporalmente el incumplimiento de ia deuda se utiliza la 
reprogramaci6n y el refinanciamiento. De este modo, se difieren los pagos, sl. 
presta dinero a naciones que estgn al borde de la quiebra para permitirles 
reembolsar intereses atrasados sobre deudas viejas. 

B. Definici6n de Deuda Externa 

Antes de continuar hablando de deuda externa necesitamos definir a que tipo de 
deuda nos referimos. La definici6n mas completa que existe en el ambiente 
financiero es la del Grupo Internacional de Trabajo sobre las estadfsticas de ia 
deuda externa, integrada por el Banco de Pagos Internacionales (BPI), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo 
Econ6micos (OCDE) y el Banco Mundial. 

El objetivo de este grupo fue el de lograr una convergencia de las prdcticas de 
registro de los datos de la deuda y su primera tarea consisti6 en ponerse de 
acuerdo sobre la definici6n central de deuda externa. 

La definici6n acordada fue la siguiente: 

Pordeuda externa brutase entiende el monto, en un determinadomomento, 
de los pasivos contractuales desembolsadosy pendientes de reintegroque 
asumen los residentesde un palsfrentea no residentes, con el compromiso 
de reembolsarel capital, con o sin intereses, o de pagarlos intereses, con 
o sin reembolso de capital. 
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Esta definici6n comprende no solo los cr&litos directos del gobierno sino tambi6n 
los que indirectamente es responsable por haberlos garantizado con su aval y que 
constituyen un pasivo contingente que en cualquier momento que su responsable 
directo incumpla, se convierte en un pasivo real para el pats. 

C. Iniciativas para Resolver el Problema de la Deuda 

Propuesta Baker 

James Baker, secretario del Tesoro de los Estados Unidos propuso en Seil en 
Septiembre 1985 esta propuesta orientada a los parses de ingresos medios 
fuertemente endeudados, de tal forma que los pafses de bajos ingresos no se 
consideraron con una deuda suficientemente grande para atraer la atenci6n 
mundial, aunque sus deudas son enormes comparada con el tamafio de sus 
econom fas. 

Iniciativa Brady 

La iniciativa Brady fue anunciada el 10 de marzo de 1989 y su objetivo fue el de 
examinar caso por caso las reducciones de deuda acompafiada por apoyo 
financiero que es condicionante en las reformas econ6micas de un pas. El 
reconocimiento de la necesidad de reducir la deuda y de contar con el apoyo no 
solo de las instituciones internacionales sino tambi6n de acreedores privados marca 
un punto de partida importante en relaci6n con estrategias de deuda previas. 

Es condici6n de la Iniciativa Brady que solo las naciones deudoras que tengan
arreglos con el Fondo Monetario Internacional y programas con el Banco Mundial 
podrn calificar para recibir apoyo oficial para reducci6n de deuda. 

Esta iniciativa cubre tinicamente la deuda que los parses tengan con los bancos 
comerciales. En enero de 1990 M6xico fue el primer pas que complet6 
negociaciones para restructuraci6n de deuda bajo la iniciativa Brady. El acuerdo 
cubri6 $ 49 billones de los bancos comerciales y unos $ 12 billones en alivio de 
deuda. 

D. Necesidad de una Gesti6n Eficaz de la Deuda 

Estructurar la gesti6n eficaz de la deuda que comprenda la definici6n de 
estrategias de endeudamiento ptiblico, su reglamentaci6n y administraci6n de la 
deuda es una tarea diffcil pero indispensable si se tiene la firme voluntad que el 
pas oriente su financiamiento externo a los mejores intereses nacionales. La 
gesti6n eficaz de ia deiida permite definir con precisi6n las funciones principales 
del endeudamiento externo y, adems, definir concretamente el papel que le toca 

3 



Manual delAlumnoCurso Superior - Crddito Piblico 

desempefiar a cada uno de los actores que de una forma u otra intervienen en este 
proceso.
 

Definici6n de Politicas 

Mediante la definici6n de polfticas un pafs decide enmarcarse disciplinadamente 
en un conjunto de reglas que le permitan poner orden en su deuda publica. 

Las polfticas dan como resultado la estrategia nacional. Las polfticas varfan de 
pafs a pafs y de tiempo en tiempo ya que deben adaptarse a las condiciones 
macroecon6micas imperantes. A manera de ejemplo citaremos algunas polfticas: 

" Determinaci6n del nivel de endeudamiento externo necesario para el perfodo 
en que se ha estructurado el Plan Nacional de Desarrollo. 

" Definici6n de criterios de elegibilidad de las inversiones y las estrategias de 
financiamiento. 

" Establecimiento de criterios para cumplir con el servicio de la deuda de 
acuerdo a un anflisis global de la economfa. 

" 	Capacitaci6n, motivaci6n y conservaci6n de personal calificado 

Estas polfticas dan como resultado una estrategia nacional en que se toma en 
cuenta lo siguiente: 

" 	Capacidad de endeudamiento del pafs tanto desde el punto de vista de la 
obtenci6n de ingresos presupuestarios como de las consecuencias sobre la 
reserva de divisas. 

Evaluaci6n de proyectos y gesti6n de los cr&titos coordinada e incorporada" 
dentro de un modelo de andlisis global. 

Capacidad del presupuesto general de absorber gastos adicionales en moneda" 
local como contraparte de proyectos. 

" Informaci6n confiable y actualizada de las obligaciones contratadas tanto de la 
deuda publica como de la privada del pafs con fines analfticos. 

* 	Andlisis sobre las expectativas de endeudamiento sobre una base dinimica. 

" Orientaci6n de la asistencia tdcnica y financiera hacia los prop6sitos de 
reactivaci6n de la economfa del pafs. 
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Grupo Institucional para Definici6n de Politicas 

El grupo que se conforme para disefio de polfticas debe ser del mas alto nivel en 
la estructura de gobierno para que las decisiones allf tomadas sean un mandato 
ineludible para los que de una u otra forma intervienen en la gesti6n de la deuda 
publica. Normalmente el grupo se integra por los Ministerios de Finanzas, 
Planificaci6n y Banco Central. 

Para que este grupo institucional pueda cumplir con sus funciones debe contar con 
el apoyo tdcnico de personal calificado ya que las polfticas pudieran necesitar ser 
revisadas de acuerdo a las condiciones econ6micas que viva el pafs. 

Dependiendo de la preferencia de las autoridades de un pals el apoyo tdcnico del 
grupo puede estar dado por funcionarios de alto nivel de las dependencias que 
conforman el grupo o por personal especializado de la dependencia que se encarga 
de la administraci6n de la deuda. 

No importa la decisi6n que se tome respecto al apoyo t6cnico, lo importante es 
que se cuente con el andlisis macroecon6mico, con el fin de que las decisiones 
sean congruentes con el interds nacional 

Reglamentaci6n de la Deuda Piblica 

Es el conjunto de disposiciones jurfdicas que norma el cumplimiento no solo de 
las polfticas sino tambidn de la administraci6n de la deuda. 

La adopci6n de disposiciones jurfdicas facilita la comunicaci6n interinstitucional 
tan necesaria en una gesti6n eficaz de la deuda, principalmente en lo que se 
refiere al suministro de informaci6n. 

En ia practica vemos que muchas veces, por ausencia de reglamentaci6n que 
defina las actividades de cada ente, otras oficinas emprenden acciones tendientes 
a la negociaci6n de prdstamos que entorpecen las administraci6n de la deuda. 

Administraci6n de la Deuda 

Neqociaci6n 

En el orden l6gico en que se presentan los hechos, el financiamiento externo se 
origina en la negociaci6n, que no es mas que el acuerdo entre acreedor y deudor 
para determinar las condiciones macroecon6micas, financieras y legales en que se 
concertard el prdstamo que luego debe cumplir con los requisitos de aprobaci6n 
y autorizaci6n en cada pafs. 
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Utilizaci6n 

Seguidamente el prdstamo serd utilizado para el fin propuesto. En el uso se 
presentan aspectos de cumplimiento de condiciones previas, aspectos de 
contraparte local, negociaci6n de contratos de bienes y servicios, costos en 
moneda local y moneda extranjera, montos comprometidos pero no utilizados, etc. 

Servicio de la deuda 

Como consecuencia de la negociaci6n y utilizaci6n viene el servicio de la deuda 
que no es otra cosa que el pago del principal, intereses, comisiones y otros cargos 
que se hayan pactado. Para proceder con el pago es necesario verificar la 
correcci6n de las cifras, la asignaci6n presupuestaria y la disponibilidad de 
divisas. 

Reqistro de la informaci6n 

Las funciones de negociaci6n, utilizaci6n y servicio de la deuda producirdn 
transacciones que deben ser registradas. La informaci6n que sea procesada servird 
de base para el an~lisis tanto de balanza de pagos como de las finanzas publicas. 

Un aspecto muy importante de enfocar aquf es la moneda de valoraci6n de la 
deuda. Usualmente la moneda en que estd1 expresada la deuda externa es el d6lar, 
aunque se tenga obligaciones en diferentes monedas. Al utilizar el d6lar como 
moneda de medici6n en momentos en que esta moneda registra grandes 
fluctuaciones frente a las demls monedas trae complicaciones en la valoraci6n 
relativa de los saldos y flujos. El sistema de Contabilidad de cada pafs deberfa 
utilizar el m6todo que corresponde, de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 

Si se quiere lograr una coherencia entre las cifras de flujos y saldos, habrA que 
elegir entre registrar ambos datos bas~ndose en los tipos de cambio que sean 
representativos del perfodo correspondiente a los flujos, aunque esto represente 
valoraciones al final del perfodo que quizts sean diferentes de las cifras reales del 
balance, y registrarlos baslndose en los tipos de cambio al final del perfodo, lo 
que generalmente diferird del valor efectivo de los flujos durante el perfodo en 
cuesti6n. La combinaci6n de estos dos sistemas, que se aplica con frecuencia en 
la practica, da como resultado incongruencias entre las cifras de saldos y flujos. 

Control 

La funci6n de control se ejerce desde la negociaci6n hasta el pago del servicio de 
la deuda. En la negociaci6n se verifica que se haya cumplido con las polfticas de 
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la deuda, las normas jurfdicas, y los preceptos administrativos. El control tambi6n 
se ocupa de verificar que los pr6stamos sean utilizados dentro de los plazos 
establecidos, en forma oportuna y eficiente para evitar el derroche de recursos. 

Recursos humanos v fisicos 

Para Ilevar a cabo las funciones antes citadas es necesario contar con elemento 
humano capacitado, con instalaciones fsicas y equipo adecuado y ademts con un 
ambiente de trabajo agradable. 
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III. 	 INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES Y RENEGOCIACI(N 
DE LA DEUDA EXTERNA 

A. 	 Instituciones Financieras Internacionales 

La crisis de ia deuda ha sido un tema central de discusi6n en los tiltimos aflos. 
Actualmente se habla de alternativas que permitan estabilidad financiera y 

crecimiento sostenido y se reconoce que esta recuperaci6n descansa, en gran 
medida, en la aplicaci6n de una estrategia adecuada. 

Los organismos financicros internacionales tales como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
han jugado un papel determinante proporcionando recursos para contrarrestar los 
costos de los programas de ajuste. 

Fondo Monetario Internacional 

Para recibir pr~stamos de las facilidades de alta condicionalidad del Fondo 
Monetario Internacional un pas miembro tiene que convenir sobre un programa 
de ajuste de Balanza de Pagos. Este programa pretende regresar la Balanza de 
Pagos a una posici6n que sea sostenible a mediano plazo, y permita al pas 
amortizar sus retiros del Fondo cuando se venzan los pagos. Siguiendo la teorfa 
de Balanza de Pagos, los elementos de dicho programa pueden ser clasificados en 
medidas reductoras de gastos, medidas de devaluaci6n y liberaci6n de precios. El 
programa acordado estd formalizado dentro de criterios de comportamiento que 
son monitoreados por el Fondo y cuyo cumplimiento es necesario para el 
desembolso continuo del cr&Iito. 

Es preciso aclarar que un acuerdo con el Fondo no solo es necesario para obtener 
prdstamos de esa fuente sino de otras Instituciones Internacionales que requiercn 
que se establezcan polfticas de ajuste que garanticen la creaci6n de excedentes en 
la balanza comercial y con ello el pago del servicio de la deuda. 

Aunque nunca se afirma que un arreglo con el Fondo es una condicionalidad para 
lograr la aprobaci6n de los prdstamos con el Banco Mundial y con el BID, en la 
realidad sabemos que hay una condicionalidad cruzada. 
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Banco Mundial y BID 

El Banco Mundial y el BID cuentan con una gama de instrumentos de prdstamo 
para ayudar a los parses en el proceso de desarrollo, algunos de estos instrumentos 
fueron ideados como consecuencia de la crisis econ6mica. 

Las condiciones por instrumento de pr6stamo son de car~cter general. Las 
condiciones especificas varfan dependiendo de las circuns- ,cias de cada pafs,
magnitud y urgencia del problema, progreso en operaciones previas, capacidad
gerencial y administrativa del gobierno y la frecuencia de las operaciones del 
Banco Mundial en el pafs. 

Los pr~stamos para proyectos especfficos estin disefiados para asegurar la 
viabilidad tdcnica, econ6mica y financiera de la inversi6n. El perfodo de 
desembolso de estos prdstamos normalmente toma mucho tiempo para completarse 
(4 a 9 0iios); por esta raz6n las Instituciones Financieras Internacionales han 
tratado de disefiar nuevos instrumentos. 

Estos instrumentos estdn agrupados en tres modalidades principales: Pr6stamos 
sectoriales, Intermediarios Financieros y de Ajuste Estructural. 

Los pr6stamos sectoriales tienen como principal objetivo, desarrollar la capacidad 
del prestatario para formular e implementar sanas polfticas sectoriales y para
administrar eficientemente los recursos humanos y materiales disponibles en el 
sector en menci6n. 

Los prdstamos a intermediarios financieros canalizan recursos a instituciones 
financieros de desarrollo y agencias de credito para agricultura. Estos prdstamos
requieren acuerdo en el criterio a seguir para seleccionar los subprestatarios, en 
las tasas de repr6stamo y en medidas especificas para el fortalecimiento del sector. 

Los pr6stamos de Ajuste Sectorial tienen como objetivo apoyar polfticas 
comprensivas de cambio y reformas institucionales en un sector especifico,
especial 6nfasis es puesto en incentivos econ6micos que afectan los participantes 
en el sector. La cobertura es amplia y puede cubrir, por ejemplo, todo el sector 
industrial de un pafs, poniendo especial atenci6n a los procedimientos y polfticas 
que afecten los precios de los productos y las conexiones con los mercados 
internacionales. 

Existe otro tipo de pr6stamos llamados Pr6stamos de Ajuste Estructural (SAL's) 
y son concedidos solo en los casos en que hay acuerdo entre el pal's y la 
Instituci6n Financiera en una amplia gama de polfticas. Las condiciones de estos 
prdstamos se basen en un programa de cambios de mediano plazo que convierte 
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los objetivos de la reforma estructural en acciones concretas a ser tomadas durante 
la implementaci6n del prdstamo. 

Las acciones de los pr6stamos de Ajuste Estructural se enfocan en polfticas de 
comercio, movilizaci6n y distribuci6n de recursos y establece medidas especificas, 
tales como ajuste de precios en la economfa, por ejemplo en energfa o agricultura. 

En la parte institucional se concentra en mejorar la capacidad del gobierno en 
disefiar y ejecutar su polftica econ6mica y puede incluir medidas para fortalecer 
la administraci6n de la deuda, programaci6n y aplicaci6n de la inversi6n publica, 
presupuesto, asuntos fiscales, funcionamiento de empresas publicas y 
administraci6n del r6gimen de comercio. 

Con los pr6stamos estructurales las Instituciones Financieras Internacionales se 
aseguran que el desarrollo se acelere, pero se reconoce que no todos los pr6starmos 
han tenido el 6xito esperado, ya sea porque las medidas econ6micas dejaron de 
tomarse por inestabilidad polftica o porque las medidas fueron insuficientes para 
lograr los cambios estructurales deseados. 

Los pafses en desarrollo deben moverse de un austero perfodo de estabilizaci6n 
a un perfodo dimimico de inversi6n y crecimiento que conduzca a fortalecer su 
solvencia crediticia, pero sabemos que sin flujos netos adicionales de capital 
externo los parses fuertemente endeudados diffcilmente podr m reanudar su 
crecimiento. 

Sabemos que la selecci6n de los beneficiarios de cr&tito envuelve diffciles 
decisiones acerca de la solvencia crediticia de cada pafs y que solamente los pafses 
sujetos de cr~dito son elegibles para financiamiento. 

El juicin de solvencia crediticia se base en el andlisis econ6mico de cada pafs. 
Estas estudios son discutidos con cada gobierno. La calidad del dialogo de cada 
pafs con la Instituci6n Financiera es determinante para decidir si se le da el 
financiamiento. La discusi6n del informe econ6mico de un pafs es una 
oportunidad tinica para hacer prevalecer criterios, principalmente la definici6n de 
prioridades como primer requisito de una polftica de reactivaci6n y desarrollo. 

Una modalidad importante que incorpor6 el BID en 1991 fue asignar una porci6n 
de los pr~stamos de desembolso rlpido para reducci6n de la deuda con la banca 
comercial y del servicio correspondiente, conforme a las normas de la Facilidad 
para la Reducci6n de la Deuda y del Servicio de la deuda. Segtin esta facilidad, 
'os prestatarios elegibles pueden destinar una parte de los recursos del prdstamo 
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sectorial para recomprar deuda publica con descuento o para garantizar nueva 
deuda ya descontada que ha reemplazado a la anterior. 

En relaci6n a las tasas de interds el BID aprob6 en 1989 una tasa de interds 
variable basada en una canasta de empr6stitos que ajusta uniformemente ia tasa 
de interds aplicable a los saldos pendientes de todos los prdstamos aprobados 
desde el 1 de enero de 1990. De esta manera, y en consonancia con el car:cter 
cooperativo de la instituci6n, todos los prestatarios comparten per igual el costo 
o los beneficios de las variaciones en la tasa de inter6s. La tasa de interds derivada 
de la metodologfa de tasa fija sobre desembolsos seguira aplicdndose a los nuevos 
desembolsos de los pr6stamos aprobados antes del I de enero de 1990. 

B. T6cnicas de Reorganizaci6n de la Deuda 

Cabe aclarar que la posici6n de las Instituciones Financieras Internacionales es de 
no renegociar sus deudas y de mantener su carlcter de acreedor preferencial. 

Debido a ia crisis de la deuda los pafses han tenido que usar mecanismos de alivio 
que no siempre implican una disminuci6n de la deuda pero que en alguna forma 
modifican la presentaci6n de las cifras para fines estadfsticos. 

Las tres t6cnicas usadas son la reprogramaci6n, refinanciamiento y quita. 

Reprogramaci6n 

Con la reprogramaci6n tinicamente se modifican los plazos de pago de capital e 
intereses de tal forma que estad(sticamente una deuda de corto plazo puede 
convertirse en deuda de largo plazo. 

Refinanciamiento 

El refinanciamiento implica la concesi6n de un nuevo prdstamo para reemplazar 
total o parcialmente los pagos que se adeuden del pr6stamo original. 

Quita 

La quita implica la cancelaci6n del total o de parte de un prdstamo. 

El tratamiento que se da a la reorganizaci6n de la deuda depende de las pr~cticas
contables y de constituci6n de provisiones empleadas por cada banco y de la 
consiguiente declaaci6n de los resultados. 
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C. 	 Conversi6n de la Deuda 

Para que los registros reflejen el pasivo real por concepto de deuda es necesario 
que se presente claramente la forma en que se llev6 a cabo ia conversi6n. Esta 
pudo Ilevarse a cabo de dos formas: 

a) 	 Canje de una deuda reembolsable en moneda extranjera por una deuda 
reembolsable en moneda nacional. 

b) 	 Canje de pasivos de deuda contractual por participaci6n en el capital de 
empresas nacionales. 

La primera modalidad no afecta a la deuda externa, siempre que el nuevo 
acreedor sea tambidn no residente. 

La segunda modalidad se refiere a la sustituci6n de instrumentos de deuda que 
forman parte de la deuda externa de acuerdo a la definici6n que estamos usando, 
la cual no comprende el concepto de inversi6n en el capital de una empresa. El 
efecto en la presentaci6n de las cifras dependerd del sistema de registro y 
notificaci6n de informaci6n que use tanto el deudor como el acreedor. 

D. 	 Club de Paris 

Club de Parfs es el nombre de un grupo ad hoc de acreedores oficiales que se 
redner en Parfs para renegociar la deuda oficial o garantizada oficialmente de un 
pars deudor. 

A pesar de su caricter informal el dictamen del Club de Parrs ejerce una 
influencia determinante en las negociaciones que se realizan posteriormente 
cuando el acreedor discute el eventual reescalonamiento de la deuda contra(da con 
los bancos privados. 

El dictdmen en referencia recibe el nombre de Minuta de negociaciones y refieja 
el grado de confianza que tienen las grandes naciones en determinado pars. 

Las deliberaciones se realizan bajo la presidencia del Director del Tesoro del 
Ministerio Franc6s de Finanzas. Las reuniones se Ilevan a cabo a dltimo 
momento, cuando el deudor ha acumulado un atraso considerable de pagos y corre 
el riesgo de ser declarado insolvente, siempre que tenga una arreglo con el Fondo 
Monetario Internacional 
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Composic76n del Club de Parls 

El Club de Paris no tiene personerfa jurfdica, no publica informes anuales, no 
tiene socios. Como cada deudor tiene un abanico diferente de acreedores, que
incluso cambia a travds del tiempo, la composici6n del Club se modifica en cada 
negociaci6n. 

Ademds de los acreedores, a todas las reuniones asisten como observadores 
representantes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la 
Conferencia de la ONU para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y cuando se 
trata de un pafs de Am6rica Latina tambien participa un delegado del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 

T6rminos de los convenios de readecuaci6n 

El Club de Parrs funciona por consenso, el cual es necesario para definir los 
nuevos plazos de vencimiento de la deuda; condiciones andlogas de trato para 
todos los acreedores y los requisites a los cuales estd subordinado el 
reescalonamiento. 

En concreto los t6rminos de los convenio de readecuaci6n son los siguientes: 

a) Categorfas de deuda a incluirse, 
b) Porcentaje de pagos de servicio de la deuda en mora o que vencen en el 

perfodo de liquidaci6n, 
c) Perfodo de amortizacfon y perfodo de gracia. 

Los tdrminos de las renegociaciones en el Club de Parrs habfan sido las 
tradicionales hasta que en la Cumbre de Toronto en Junio de 1988 se acordaron 
lo que actualmente se conoce como " T&minos de Toronto" que presenta a lcs 
parses deudores de bajo ingreso un abanico de tres opciones asf: 

a) 	 Opci6n A (Perd6n de deuda parcial). Un tercio del servicio de la deuda es 
cancelado y el resto reestructurado a tasas de mercado a travds de 14 afios 
con 8 ahios de gracia. 

b) 	 Opci6n B (Extensi6n de vencimientos). No hay otras concesiones que tin 
perfodo de reintegro de 25 afios con 14 afios de gracia. 

c) 	 Opci6n C (Tasas concesionales de inter6s). Los perfodos de vencimiento y
de gracia son como los de la opci6n A, pero el interds moratorio estd 
reducido por debajo de las tasas de mercado en 3.5 puntos, o por un medio, 
cualquiera que sea menor 
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En enero de 1992 surge una nueva iniciativa llamada" T~rminos de Trinidad", sin 
cambios especfficos en el enfoque actual de elegibilidad para los " T6rminos de 
Toronto " y siempre tratando con los pafses sobre base de caso por caso. Los 
Trminos de Toronto son variados con las siguientes modalidades: 

Primero. 	 El stock total de deuda elegible para el Club de Parfs deberfa ser 
reestructurada de una sola vez. 

Segundo. El alivio de deuda otorgado deberfa duplicarse a dos tercios. 

Tercero. 	 El inter6s deberfa ser capitalizado, sin que se requiera hacer pagos 
durante los primeros cinco afios. 

Cuarto. 	 Los perfodos de reintegro en dicho paquete deberfan ser extendidos a 
veinticinco afios. 

Sigue siendo esencial, que los pafses elegibles hayan adoptado un programa de 
ajuste con el FMI, y que hayan cumplido con sus obligaciones bajo anteriores 
convenios. 

Convenio 	marco y convenios bilaterales 

El convenio marco que se acuerda con los acreedores se formaliza en una minuta 
pero para que entren en vigor deben ser incorporados en convenios bilaterales 
separados negociados con cada acreedor principalmente en lo que se refiere a 
tasas de interds y montos de deuda. 

Aun en los casos en que se tenga un registro confiable de la deuda, la 
determinaci6n de la cantidad a ser consolidada es diffcil ya que existen cr&litos 
de los suplidores extranjeros a los residentes del pafs deudor que han sido 
garantizados por agencias de cr&lito de exportaci6n en los pafses acreedores. 

Categorfas de deuda que se incluyen 

Las categorfas de deuda que son renegociadas en estas reuniones pueden ser muy 
amplias en su cobertura. De parte del acreedor la deuda puede incluir todos los 
cr&titos otorgados por gobiernos o agencias gubernamentales (creditos de 
exportaci6n, asf como asistencia oficial de desarrollo), asf como prdstamos del 
sector privado garantizados por gobiernos o agencias gubernamentales en los 
parses acreedores (cr&litos de suplidores otorgados por bancos privados). De 
parte del deudor, la deuda casi siempre incluye prdstamos recibidos por el sector 
ptiblico o garantizados por el gobierno del pafs deudor. Con frecuencia,incluye 
la transferencia de moneda extranjera que resulta tambidn del servicio de la deu.da 
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no garantizada del sector privado (siempre y cuando, desde luego, esta deuda estd 
cubierta por la garantfa del gobierno en el pals acreedor). La readecuaci6n de la 
deuda es muy frecuentemente restringida a mediano y largo plazo. 

Los porcentajes de la ayuda potencial a la cual los acreedores estdn preparados a 
convenir, tienden a ser el mfnimo calculado como necesario para Ilenar la brecha 
financiera identificada por el FMI. 

Prop6sito de la readecuaci6n en el Club de Paris 

La meta principal de la readecuaci6n es permitir al pafs deudor regresar a los 
arreglos normales de financiamiento internaciona. Los acreedores consideran este 
resultado como muy probable si el pafs deudor tiene un programa apoyado por el 
FMI. En consecuencia, estin primordialmente dispuestos a otorgar ayuda de 
deuda en los vencimientos corrientes durante perfodos de consolidaci6n no mas 
largos que el perfodo cubierto por un convenio con el Fondo en los tramos 
superiores del cr&tito. 

15
 



Curso Superior - Crddito Pblico Manual del Alumno 

IV. ADMINISTRACION DEL CREDITO PUBLICO INTERNO 

A. Definici6n de Cr~dito Interno 

El Crdito Pdblico Interno consiste en los pasivos reales y contingentes que el 
Sector Pdblico tiene con acreedores nacionales cuya fuente es el ahorro interno. 

B. Origen del Financiamiento 

El Cr&lito Pdblico Interno se origina en la necesidad que tiene un Estado de 
contar con recursos para satisfacer las necesidades de su poblaci6n y se obtiene 
con el objeto de sufragar erogaciones relativas a inversi6n o gasto corriente. 

Los montos a contratar se establecen en base a una estrategia que estd subordinada 
a un programa econ6mico en el que se establece la demanda de los recursos 
financieros internos para cubrir el d6ficit del Sector Pdblico. 

El programa econ6mico por lo general, la mayorfa de los pafses, se ven en 
necesidad de discutirlo y negociarlo con instituciones internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional en coordinaci6n con Instituciones Financieras 
Multilaterales u otras que est6n financiando o que estdn dispuestas a financiar el 
programa de inversiones o de Balanza de Pagos. 

C. Politicas de Endeudamiento Interno 

Al principio de cada afio calendario o fiscal se dete.mina el monto que se requiere 
de financiamiento, incluy6ndolo en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos. 
Este monto se establece en coordinaci6n con la polftica fiscal, monetaria, 
crediticia y financiera del Estado, dependiendo de si la economfa estA en 
condiciones de estabilidad o si enfrenta una crisis de financiamiento. 

Estos factores determinan la polftica de endeudamiento interno. Si la economfa 
estA en condiciones de estabilidad, evoluciona de manera favorable, esto es, la 
actividad econ6mica se expande, la inflaci6n es relativamente baja y estable, los 
precios relativos son mas o menos de equilibrio y los d6ficit financieros son 
moderados y financiables. 

Es necesario hacer una distinci6n clara de la aplicaci6n de los recursos que se 
obtengan del cr6dito interno, ya sea que se traten para financiar el gasto pdiblico 
c para proyectos de inversi6n. 

En condiciones de estabilidad la polftica de deuda debe dedicarse a sustentar 
proyectos de inversi6n pdblica, pero si el pafs estA enfrentando una crisis de 
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financiamiento deberd establecerse a qud ritmo y c6mo debe aumentarse la deuda 
ptiblica interna, ya que el saldo de la deuda publica interna es excesiva y por tanto 
debe disminuirse. 

En consecuencia, la esencia de todo ajuste es una reducci6n de la deuda publica 
total en tdrminos reales ya que el pafs presenta una crisis de financiamiento 
interno o externo. Una reducci6n de la deuda es una respuesta a una crisis de 
financiamiento. 

La estrategia a seguir deberd considerar si la economfa estAi en condiciones de 
estabilidad o en una crisis financiera que lo obliga a entrar a un ajuste econ6mico 
fuerte. En ambos casos serd necesario establecer: 

* 	Una programaci6n financiera que incluya los objetivos generales de la polftica 
crediticia, su vinculaci6n con el financiamiento del d6ficit ptiblico y la 
inflaci6n. 

" 	Una proyecci6n global de los recursos que genera la economfa estableciendo 
fuentes internas y externas. 

* 	Determinar el monto que se dedicard a financiar el d6ficit fiscal y el que se 
canalizard al sector privado. 

" 	 Identificar las fuentes de financiamiento interno que se canalizardn al sector 
ptiblico provenientes de Banco Central, del sistema bancario, y de la colocaci6n 
de valores gubernamentales. 

D. Condiciones Financieras 

Las condiciones financieras dependerdn del programa econ6mico que se haya 
fijado el gobierno; por tanto, se determinardn en coordinaci6n con las 
instituciones del pafs que participan en esta polftica. Los elementos a discutir 
sern: monto total a colocar; su estructura por plazos; su conformaci6n por
monedas, y su rendimiento real. Los plazos deben ser congruentes con las 
caracterfsticas del programa de inversi6n ptiblica. 
Los principales mecanismos que se utilizan para obtener los recursos de los 
particulares hacia el sector ptiblico son los esquemas de encaje legal y la 
colocaci6n directa de deuda ptiblica entre inversiones privadas. 

Al 	determinar el monto total de deuda interna a contraer debe definirse qu6 parte 
estard financiado a travs del encaje legal, ya que por medio de este mecanismo 
se estA1 reduciendo ]a capacidad de financiamiento para el sector privado. 
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sector privado por lo general tiene condiciones enLa colocaci6n directa en el 
cuanto a tasas de interns y plazo distintas a las definidas para los montos que son 

colocaciones de deudacolocados por medio del encaje legal, puesto que estas 
interna deben resultar atractivas para el ptiblico. Estas colocaciones, al no existir 

una garant(a de recompra antes del plazo de vencimiento por parte del Banco 

Central, los tenedores buscaran orientar estas inversiones a la transacci6n en el 

mercado secundario de valores. Para lograr este prop6sito deben alargarse los 

plazos de la deuda ptiblica interna asf como ofrecer tasas de interds reales. 

En lo referente a tftulos debe aumentarse la variedad de los mismos, cuando el fin 

a que serd orientado el financiamiento sea ficilmente identificable. 

E. Marco Juridico, Formalizaci6n y Autorizacion 

Por lo general participan en la definici6n de la normativa jurfdica los siguientes 

poderes del Estado: Poder Legislativo y Poder ejecutivo. 

El Poder Ejecutivo es el responsable de determinar los aspectos administrativos 

y de control a ser observados en la obtenci6n del cr&iito interno. Por lo general 

este procedimiento esti delegado en los funcionarios de los Ministerios de 

Finanzas, Banco Central y Planificaci6n. 

El Poder Legislativo participa en la determinaci6n de las normas jurfdicas que 

establecen los procedimientos para la contrataci6n del cr6dito interno. 

Es saludable que antes de iniciar el procedimiento de autorizaci6n del Poder 

Legislativo se haya obtenido una opini6n tdcnica de las instituciones que definen 

la polftica econ6mica del pafs. En muchos casos las normas para la obtenci6n de 

crddito interno estA indicada en la carta magna del pafs en ia que se establece que 

los presupuestos generales de ingresos y egresos deben ser aprobados por el Poder 

Legislativo, de tal forma que este poder del Estado autoriza previamente el monto 

a ser contratado por el Poder Ejecutivo. 

La formalizaci6n del cr&Iito en muchos casos se concreta a travds de un decreto 

del ejecutivo cuando el mismo se estA concertando dentro de los Ifmites 

autorizados por el Legislativo, pero cuando el monto exceda al monto permitido, 

es necesario contar con la aprobaci6n previa del Poder Legislativo, ya que esta 

operaci6n implica un aumento al Presupuesto General del pafs. 

F. Administraci6n del Cr6dito Interno 

El proceso de administraci6n del credito interno comprende la formalizaci6n del 

mismo, sistema de informaci6n, registro y control sobre cada una de las 
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emisiones. Asf tambidn, una administraci6n eficiente requiere de estadfsticas sobre 
el comportamiento hist6rico de las emisiones y de informaci6n sobre el mercado 
de capital disponible en el pafs que le permitan conocer las tasas de inter6s 
prevalecientes en la actualidad y la tendencia de las mismas en el corto y mediano 
plazc. 

Para efectuar la emisi6n de tftulos para la obtenci6n del crddito interno, la 
responsabilidad recae en los Ministerios de Finanzas en coordinaci6n con el Banco 
Central. Estas Instituciones definirin la reglamentaci6n de las emisiones que 
incluirA las caracterfsticas faciales de los tftulos, mecanismos de colocaci6n y 
condiciones financieras, lo mismo que indicaciones de si los tftulos pueden ser 
colocados a la par, con descuento o con premio. 

Los tftulos pueden ser de simple registro contable o de emisi6n. Los de registro 
contable no requieren que exista la impresi6n de los correspondientes tftulos. Los 
de emisi6n estn representados por tftulos valores impresos. 

Para la colocaci6n de los tftulos los Ministerios de Finanzas pueden tener la 
opci6n de que la Tesorerfa General emita los tftulos que sean necesarios para 
cubrir el deficit fiscal o pueden hacerlo por medio del Banco Central, en calidad 
de agente financiero del Estado. La escogencia dependerA del grado de 
confiabilidad que el ptiblico otorgue a cada una de estas instituciones. 

Al actuar el Banco Central en calidad de agente financiero el estado requerird de 
la suscripci6n de un contrato de administraci6n que regula ia relaci6n entre dste 
y el Ministerio de Finanzas. En este contrato se establecerd los costos de manejo 
de la emisi6n y la modalidad de administraci6n y colocaci6n de la misma. 
Tambidn se determina en qu6 forma se cubrirA el servicio de deuda de la emisi6n 
de los tftulos y los recursos con que el Estado cubrird este servicio. Asf mismo 
queda establecido el tipo de registro y la informaci6n que se derivarA de los 
mismos. 

En este caso el control que se establece queda fntimamente ligado al cumplimiento 
de las condiciones especificadas en el contrato de administraci6n. 

El sistema de informaci6n debe proporcionar informaci6n sobre los siguientes 
aspectos: monto contratado, montos utilizados, intereses pagados hist6ricamente, 
tenencia de los tftulos, fecha de vencimiento, recolocaci6n y reemisi6n de los 
mismos, descuentos concedidos, primas obtenidas. Con la informaci6n 
suministrada el mismo sistema debe ser capaz de hacer proyecciones necesarias 
para toma de decisiones en las emisiones futuras y en la proyecci6n del servicio 
de la deuda. 
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V. SISTEMA DE INFORMACION PARA EL MANEJO DE CREDITO POBLICO 

A. Introducci6n 

Casi todos los pafses se han visto obligados a producir informaci6n sobre su deuda 
ptiblica, ya sea que tengan en funci6n un sistema de informaci6n adecuado o que 
simplemente tengan disponible datos aislados sobre la misma. 

Pocos pafses tienen una administracidn eficiente de su deuda que contenga 
registros apropiados de las contrataciones, utilizaci6n, servicio de su deuda, 
reorganizaci6n, reestructuraci6n y anglisis de la deuda. Los acreedores en cambio 
han sido quienes han tenido la iniciativa de desarrollar sistemas que les permitan 

en losconocer la informaci6n contable de sus clientes, este caso , parses 

deudores. 

Al disponer de informaci6n pertinente los acreedores se han situado en la 

envidiable posici6n de determinar que es lo que puede negociarse con sus 
deudores, de tal forma que han desarrollado estrategias orientadas a lograr el pago 
del servicio de la deuda mediante mecanismos de reducci6n del saldo de la deuda, 
y no precisamente mediante condonaciones de la misma. 

El obstdculo principal para lograr que los pafses deudores implanten una gesti6n 
eficaz de su deuda se debe principalmente a la d6bil institucionalidad 
administrativa, a ia inestabilidad de personal calificado, a la alta rotaci6n del 
mismo, a la falta de capacitaci6n de personal, falta de voluntad polftica para 
constituir las unidades de deuda con los recursos humanos y ffsicos necesarios. 
En muchos casos tambi6n hay que enfrentar el problema de descoordinaci6n de 
las instituciones involucradas en el manejo de la informaci6n. 

Ante este problema se hace evidente la necesidad de desarrollar un eficiente 
sistema de gesti6n eficaz de la deuda que enfoque requerimientos tanto a nivel 
macro como micro que faciliten la implantaci6n del sistema. 

B. Requerimientos a Nivel Macro 

Estos requerimientos conforman lo que en un sistema formal conocemos como 
unidad sustantiva, en decir, que sustentan el sistema para darle beligerancia. 

Es necesario que cada pafs establezca una adecuada distribuci6n de competencias 
entre los diferentes poderes e institucione,' que participan en el proceso de 
endeudamiento, control y manejo de la deuda. 
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Casi todos los pafses cuentan con un marco legal para el proceso de 
endeudamiento pero carecen de una fuerza coercitiva que los obligue a respetar 
o cumplir con lo que les compete, creando la desorganizaci6n en el manejo de la 
deuda del pafs. 

C. Politica de Inversiones y su Financiamiento 

Para lograr un endeudamiento racional y adecuado que responda a las necesidades 
macroecon6micas del pals es necesario que cada pafs cuente con su propio 
programa de inversi6n ptiblica con indicaci6n de la forma en que ha de 
financiarse. 

Al carecer de un programa el pafs puede ser orientado a la contrataci6n de 
endeudamiento excesivo e ineficiente. Sus acreedores internacionales, sean 
multilaterales, bilaterales o privados pueden determinar dichas polfticas en 
ausencia de un plan nacional. 

La intervenci6n de los acreedores puede ser de buena fe pero en el mediano y 
largo plazo se comprueba que miles de proyectos tinicamente han venido a 
representar una carga para los pafses tanto para el mantenimiento de los mismos 
como para cumplir con el servicio de la deuda. 

D. Requerimientos a Nivel Micro 

Los requerimientos a nivel micro estn corprendidos en una unidad operativa que 
en un sistema eficaz de ia deuda incluye el registro del endeudamiento y su 
utilizaci6n, el pago del servicio de la deuda, asf como el control tanto de las 
operaciones como del cumplimiento de polfticas. Tambidn incluye el andlisis de 
la informaci6n suministrada por el sistema. 

E. Registro 

Para lograr un registro oportuno, eficiente y confiable se debe contar con el apoyo 
y coordinaci6n institucional, ademls se requiere contar con una excelente 
comunicaci6n entre las instituciones participantes en el proceso de manejo y 
control de la deuda. El personal debe estar motivado con un programa de 
capacitaci6n permanente, con los recursos ffsicos apropiados y un buen ambiente 
de trabajo. 

Antes de definir cualquier sistema de informaci6n debe contarse con: 

a. La metodologfa de trabajo 
b. Requerimientos de informaci6n 
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c. Requerimiento de equipo y espacio ffsico 
d. Requerimiento de personal calificado 
e. Procedimiento de sistematizaci6n de la informaci6n 

Existen cuatro cuestiones bdsicas que deben definirse para obtener un adecuado 
registro de la deuda: 1)Unidad Centralizadora, 2) deuda que debe registrarse, 3) 
Moneda de valoraci6n de la deuda y 4) Andlisis de la informaci6n. 

Unidad centralizadora 

La unidad responsable de la centralizaci6n de la informaci6n debe ser aquella que 
tenga las fuentes directas de informaci6n de deuda y la infraestructura necesaria 
para obtener los datos de fuentes indirectas. 

Presenta un serio problema el hecho de que existan varias instituciones 
cumpliendo con la funci6n de registro ya que crean duplicidad de funciones e 
ineficiencia en su cumplimiento. 

La normativa jurfdica debe ser clara para que se respete y se apoye a la instituci6n 
a quien competa la funci6n de registro de deuda. 

Demds estA decir que la voluntad polftica de poner en orden las finanzas del pafs 
serd determinante para que la instituci6n a quien corresponda la responsabilidad 
de registro cumpla con su cometido. 

.Qu6 deuda debe ser registrada? 

La deuda ptiblica de un pafs est formada tanto por sus compromisos de deuda 
externa, sea con multilaterales, bilaterales y privados aplicando la definici6n de 
deuda externa que se presenta en el capitulo 2, como de su deuda interna sea con 
el Banco Central como con particulares. 

Muchos son los problemas que se presentan para la captaci6n de la informaci6n, 
el primero que se detecta es ia falta de conciencia y seriedad en los responsables 
de suministrar la informaci6n, por lo que se requiere que a estas personas se les 
involucre en los seminarios o talleres de capacitaci6n para que se den cuenta que 
su colaboraci6n es necesaria no solo para la unidad encargada de centralizar la 
informaci6n sino tambidn de futuras operaciones que pudieran concretarse para 
sus propias unidades ejecutoras, pero sobre todo porque los datos que 
proporcionan servirdn de base para el andlisis macroecon6mico que el pafs 
requiere para toma de decisi6n en las polfticas que afectan a todos los ciudadanos. 
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En cuanto a la deuda privada, aunque el servicio de la deuda es cubierto por las 
mismas empresas usuarias del crddito,al final las transferencias deben hacerse en 
divisas qiie de una u otra forma deben estar incluidas en el programa de 
utilizaci6n de divisas del pafs. En vista de que los pafses estr adoptando medidas 
irrestrictas en el aspecto cambiario, se hace necesario adoptar medidas 
congruentes con dicha polftica. Es oportuno mencionar que en el caso de Mexico, 
los deudores privados de deuda externa pueden declarar como gastos los intereses 
pagados siempre que el pr6stamo se encuentre registrado en la Secretaria de 
Hacienda y Cr~dito Pdblico. 

Moneda de Valoraci6n de la Deuda 

Usualmente ia moneda en que estA expresada la deuda externa en el d6lar, aunque 
se tenga obligaciones en diferentes monedas. Al utilizar el d6lar como moneda de 
medici6n en momentos en que esta moneda registra grandes fluctuaciones frente 
a las dem.s monedas trae complicaciones en la valoraci6n relativa de los saldos 
y flujos. 

Si se quiere lograr una coherencia entre las cifras de flujos y saldos, habrA que 
elegir entre registrar ambos datos basdndose en los tipos de cambio que sean 
representativos del perfodo correspondiente a los flujos, aunque esto represente 
valoraciones al final del oerfodo que quizds sean diferentes de las cifras reales del 
balance, o registrarlos Jasdndose en los tipos de cambio al final del perfodo en 
cuesti6n. La combinaci6n de estos dos sistemas, que se aplica con frecuencia en 
la practica, da como resultado incongruencias entre las cifras de saldos y flujos. 

Anblisis de la Informaci6n 

Un andlisis adecuado de la deuda ptiblica requiere la existencia de la informaci6n 
necesaria para establecer un adecuado registro de la deuda y su sistematizaci6n. 
Una herramienta titil en el disefio del sistema de registro lo constituye el tipo de 
informaci6n que requieren los analistas para Ilevar a cabo estudios 
macroecon6micos del pafs. 

Existe escasa participaci6n de las unidades administradoras de deuda externa en 
el proceso de andlisis. Hasta ahora, este proceso estd siendo desarrollado por las 
unidades encargadas de la definici6n y evaluaci6n de !a polftica macroecon6mica 
del pafs. Una de las razones estriba en el hecho que las unidades administradoras 
de la deuda dedican sus esfuerzos a las etapas de recolecci6n y registro y a la 
tarea de incorporar o actualizar sistemas de informaci6n de la deuda. 

Sin embargo, la presencia de representantes de las unidades administradoras de 
la deuda en el proceso de andlisis se justifica en el hecho de que teniendo clara 
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conciencia de los problemas analfticos, se crea el incentivo de producir estadfsticas
 
relevanter para el andIisis.
 

El tipo de anlisis que deberfan incorporar las unidades administradoras de la
 
deuda externa, tiene relaci6n con los siguientes temas:
 

a) Problemas potenciales de pagos 

b) Indicadores de capacidad de endeudamiento 

c) Indices de solvencia 

d) Proyecciones y simulaciones, bajo distintos escenarios, de stock de deuda, 
flujos de pagos y desembolsos 

e) Evaluarciones y simulaciones de diversas instancias de negociaciones con la 
banca comercial, Club de Parfs, u otros acreedores 

f) Seguimiento de acontecimientos econ6micos internacionales, tales como 
renegociaciones, tasas de inter6s, tipos de cambio, etc. 

g) Andlisis de instrumentos financieros del mercado de capitales internacional. 

F. 	 Uso que Se Da a las Cifras de Deuda Pblica 

I. 	 Para generar informes de cierta periodicidad para ser publicados en boletines 
de Bancos Centrales o Ministerios de Finanzas, tales como boletines, 
memorias o informes institucionales. 

Los informes muestran montos y flujos de la deuda ptiblica y privada, o solo 
pdblica, con desagregaciones por tipo de deudor y de acreedor. En algunos 
casos se incluye algtin tipo de andlisis o comentarios. 

2. 	 Informes operativos o de uso institutional para cubrir requerimientos de 
autoridades econ6micas. Estos informes incluyen un mayor grado de detalle 
del endeudamiento y generalmente apuntan a necesidades especificas. 

3. 	 Informes para apoyar la elaboraci6n de balanza de pagos. Estos informes 
requieren un minucioso detalle hist6rico de los desembolsos, amortizaciones 
y pagos de intereses para un perfodo determinado, lo mismo que 
proyecciones del servicio de la deuda. 
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4. 	 Para fines presupuestarios de divisas y para apoyo del manejo de los activos 
internacionales, se realizan pagos de proyecciones futuros clasificados por 
monedas y tipos de deudores. 

5. 	 Generaci6n de cifras para enfrentar procesos de renegociaciones ya sea con 
la banca comercial o con el Club de Parrs. Difiriendo de un pafs a otro en 
funci6n de los recursos humanos y materiales de las unidades 
administrativas, se realizan andlisis y evaluaciones de las distintas opciones 
que los pafses enfrentan en dichos procesos, incluso cierto personal tdcnico 
miembro de dichas unidades ha pasado a integrar los equipos negociadores 
mismos. 

6. 	 Programas de seguimiento del FMI. Proporcionan informaci6n para 
controlar los limites a las contrataciones del sector ptiblico negociados con 
el FMI, se refieren tanto a la deuda de mediano y largo plazo como las de 
corto 	plazo. 

7. 	 Apoyo a las unidades de administraci6n de pasivos, con el objeto de aplicar 
mecanismos que permitan cubrirse del riesgo de variabilidad de las tasas de 
interds y/o monedas. 

8. 	 Informes anuales al Banco Mundial, especificando a nivel de cada uno de los 
cr&litos del sector ptiblico, los movimientos anuales por concepto de 
desembolsos, amortizaciones, intereses, swaps de cr~ditos y otros ajustes, 
asf como tambidn las contrataciones nuevas de dicho aho, con una completa 
descripci6n de los tdrminos financieros de cada una de ellas. 

9. 	 Anlisis y autorizaciones de nuevos cr&litos al Sector ptiblico, control 
operativo de desembolsos y pagos. 

Las posibilidades de generaci6n y participaci6n de las unidades administradoras 
de deuda en los informes antes mencionados varfan en funci6n de los recursos 
humanos y materiales de que dispone asf tambi6n como de la coordinaci6n con los 
Ministerios de Finanzas y Bancos Centrales. 

La realidad demuestra muchas veces que existen islas de informaci6n manejada 
con excesivo celo institucional que no permiten desarrollar trabajos integrados, 
desaprovechando una excelente oportunidad de brindar un mejor apoyo a las 
autoridades econ6micas del pafs. 
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G. 	 Sistemas de Inrormaci6n 

M6dulo de Estrategia de Deuda (MED) 

El Banco Mundial ha desarrollado el modulo de estrategia de deuda que permite 
realizar simulaciones y proyecciones bajo distintos escenarios. Venezuela es uno 
de los pafses que tiene experiencia con este modelo. 

El MED es un instrumento analftico basado en microcomputador, que tiene las 
caracterfsticas siguientes: 

a) Anglisis detallado de opciones de reorganizaci6n de deuda 

b) Andlisis detallado de nuevas estrategias de endeudamiento 

c) Andlisis de sensibilidad con tasas de interds y tipos de cambio 

d) Enlaces entre estadfsticas de deuda y balanza de pagos 

e) Contabilidad acumulativa y en efectivo para pasivos del servicio de la deuda 

f) Cuadros estdndar ya preparados 

g) Cuadros ad hoc definidos por el usuario 

h) Ingreso electr6nico por sistemas de administraci6n de deuda computarizados 

i) Ingreso manual de fuentes no computarizadas 

SIGADE 

UNCTAD ha creado el Programa de Cooperaci6n Tdcnica en materia de gesti6n 
de la deuda. La actividad central de ese programa consiste en ayudar a los pafses 
a establecer el marco institucional nece-ario para la gesti6n eficaz de la deuda, y 
a instalar a ese efecto un sistema de info-maci6n, que ha recibido el nombre de 
Sistema de Gesti6n y Andlisis de la Deuda (SIGADE) 
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VI. 	 CREDITO PUBLICO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 
INTEGRADO 

A. 	 Introducci6n 

Siguiendo el orden en que se presentan las funciones del endeudamiento ptiblico 
comentaremos la interrelaci6n del Cr&tito Ptiblico con los demAs componentes del 
sistema de administraci6n financiera del Estado. 

B. 	 Interrelaci6n Grupo Institucional 

Siendo la administraci6n eficaz de la deuda un acto de voluntad polftica en el 
sentido de hacer que se cumplan ordenadamente todas sus funciones, es 
indispensable que la unidad centralizadora de la deuda tenga relaci6n directa con 
el grupo institucional constituido para la definici6n de polfticas, de aquf en delante 
Ilamado Grupo. 

La relaci6n de la unidad de deuda con el Grupo puede realizarse de dos maneras. 
La primera puede ser una relaci6n directa donde el Director de la unidad de deuda 
est6 a cargo de la secretarfa de dicho grupo y se encargue de ejecutar las 
decisiones que el Grupo acuerde. Esta alternativa tiene la ventaja de que el 
Director de deuda conoce de primera mano el pensamiento de los miembros que 
conforman el grupo y puede asesorar a su Ministro en forma mds eficiente, 
adem~s que una vez tomada una decisi6n la ejecuci6n serA de cumplimiento 
inmediato. La segunda forma serfa indirecta, recibiendo las instrucciones del 
funcionario que asista a dichas reuniones. Dem~s estd decir que la secretarfa se 
desempefiard como tal sin el derecho a voto en la toma de decisiones. 

Las desventajas de la segunda alternativa son obvias, algunos funcionarios tienden 
a apoyarla porque no desean que un funcionario de tercer nivel participe en sus 
discusiones. Este problema puede solucionarse poniendo al frente de la unidad de 
deuda un funcionario calificado, emprendedor, con mucha personalidad e 
iniciativa que oficialmente sea funcionario de tercera categorfa con capacidad de 
funcionario de primer nivel. Lo importante es que esta persona se desempefie 
t~cnicamente en su trabajo. 

Ya hemos mencionado que para que el grupo pueda desempefiar sus funciones 
debe contar con el apoyo tdcnico de personal calificado. Este apoyo puede estar 
dado por funcionarios de alto nivel de las dependencias que conforman el Grupo, 
dentro de ellas invariablemente debe participar un representante de la unidad de 
deuda. 
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C. Interrelacion con las Agencias Internacionales 

Una vez que el grupo de definici6n de poifticas ha dado los lineamentos a seguir 
vendrd la gesti6n del financiamiento con Agencias Internacionales sean 
multilaterales, bilaterales o privadas. 

Es claro que para que la unidad de deuda desempefie la gesti6n del 
financiamiento, debe estar plenamente involucrada en la discusi6n de la polftica 
macroecon6mica del pafs y ademis conocer las condiciones financieras imperantes 
en el mercado internacional. 

Una vez contratados los pr6stamos y puestos en ejecuci6n los proyectos la unidad 
de deuda seguird en estrecho contacto con el acreedor que facilit6 el 
financiamiento, primero para cumplir con las condiciones previas pactadas y evitar 
que haya retraso en los desembolsos, segundo, para dar seguimiento financiero 
al proyecto y por tiitimo para cumplir con el servicio de la deuda. 

Para cumplir con el servicio de la deuda el encargado de la unidad de 
endeudamiento debe conocer los tdrminos que le permiten al pafs gozar del 
perfodo de gracia que tiene cada acreedor sin que perjudique de modo alguno el 
flujo de desembolsos. 

D. Interrelacion con el Banco Central 

Las buenas relaciones de la unidad de deuda con el Banco Central son 
indispensables ya que dste participa en la mayorfa de las funciones de la gesti6n 
administrativa de la deuda. 

Antes de que el pr6stamo sea contratado el Banco Central debe opinar si el 
firianciamiento es consistente con los requerimientos de la polftica monetaria y 
cambiaria del pafs. 

Cuandco el prdstamo estA en su etapa de desembolso es el Banco Central quien, en 
su cariter de agente financiero del Gobierno, debe intervenir en todas las 
operaciones que impliquen movimiento de recursos, tales como anticipos, fondos 
rotatorios, apertura de cartas de cr6dito, pagos en divisas a contratistas por 
servicios o bienes proporcionados a un proyecto. 

Para cumplir con el pago de capital, intereses y comisiones, la unidad de deuda 
remite al Banco Central el monto en moneda local y es este quien se encarga de 
asignar las divisas. 
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Toda esta gama de operaciones requiere que el Banco Central les preste atenci6n 
inmediata ya que el atraso de las mismas representa costos financieros para el 
gobierno que casi nunca se cuantifican. La tinica forma de lograr la colaboraci6n 
efectiva del Banco Central es que el encargado de ]a unidad de deuda tenga las 
cualidades de ser un buen comunicador con excelentes relaciones humanas. 

E. Interrelacion con Entes Aut6nomos 

Cr6dito Ptiblico enfrenta dos situaciones con estas instituciones. El primer caso 
se presenta cuando hay proyectos en ejecuci6n donde no hay delegaci6n de 
autoridad para desembolsos. Si esta es la situaci6n Cr6dito Ptiblico tiene la forma 
de ejercer presi6n tanto para que le proporcionen informaci6n como para que 
cumplan con el servicio de la deuda. 

Cuando no hay proyectos en ejecuci6n la tinica forma de lograr la colaboraci6n 
es por medio de la concientizaci6n del fin que se persigue apoyado desde luego 
de las normas jurfdicas que obliguen con su cumplimiento, con el seguimiento del 
respaldo polftico que la unidad de deuda requiere. 

F. Interrelaci6n con Presupuesto 

En la etapa de negociaci6n, la unidad de endeudamiento debe asegurarse que el 
componente en moneda local que requiere el proyecto como contraparte est6 
asegurado. Se asegurard de este requerimiento solicitando a la Oficina de 
Presupuesto que este monto sea garantizado con el fin de lograr que la ejecuci6n 
del proyecto no sufra retrasos por insuficiencia de moneda local. 

Hemos dicho que Cr&tito Ptiblico debe Ilevar el seguimiento financiero del 
proyecto porque es quien centraliza la informaci6n de los desembolsos, pero 
tambi6n se requiere del seguimiento ffsico de los proyectos. Para efectuar este tipo 
de seguimiento la unidad de Presupuesto cuenta con el personal calificado ya que 
para autorizar los desembolsos de fondos internos se asegura que las obras se 
realicen conforme a lo planeado. L6gico es, que si Presupuesto tiene la capacidad 
instalada puede pasar )a informaci6n a Cr6dito Ptiblico relacionada con los 
proyectos cuyos desembolsos ticne.' un componente interno y externo. 

Tambidn Credito Ptiblico tiene que trabajar muy de cerca con la unidad de 
Presupuesto en la estimaci6n anual del servicio de la deuda, ya que el monto a 
pagar de capital, intereses y comisiones debe quedar incluido en el Presupuesto 
Nacional con la mayor exactitud que la informaci6n disponible lo permita. 
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G. Inteiielacion con Contabilidad General 

Todo pafs, asf como cualquier empresa tiene la necesidad de conocer cuales son 
sus bienes, derechos y obligaciones, en otras palabras, cual es su situaci6n 
financiera. Siendo ia unidad de Crddito Ptiblico productora de informaci6n 
relacionada con el cr&lito ptiblico interno y externo es necesario determinar con 
que nivel de detalle debe trasladar la informaci6n a la Oficina de Contabilidad 
General con el fin de incorporar los datos a la informaci6n contable que generard 
los Estados Financieros de la naci6n. 
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