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I. IMTRODÜGCICM 

1, OBJETIVOS aEMRIGOS DEL PRESUPUESTO POR FEOGRAMS 

1) La importaoicia'j la magnitud dél gabto público amenta dia a dia, 
especialmente en las áreas en vias tí,e desarrollo, en las que el sector pri-
vado no cuenta con el dinamismo necesario para proveer el desarrollo que las 
aspiraciones sociales exigsn, 

2) Cuando hablamos de importancia y magnitud del gasto público, queremos 
por un ladO;, dar énfasis a la naturaleza del gasto y süs características 
, inductoras del sector privado, y por el otro, resaltar el aspecto cuantitativo 
que más j más aumenta especialmente en aquellos sectores básicos ccmo son, 
transporte, energía^ iiídustria, etc. 

3) Si bien es cierto que el sector público juega un papel importante 
en el proceso de desarrollo y el- área de su responsabilidad se ha ampliado 
considerablemente, también lo es, <^e los progresos en la adopción de nuevas 
técnicas con el fin de obtener una mejor aplicación de los recursos escasos 
frente a múltiples y crecientes necesidades, ha sido muy lentoj lo que por 
cierto determina %ma baja productividad ccmo asámiauo un descrédito de la 
acción gubernamental» 

4) Si analizamos el proceso presupuestario de los países de América 
. . . . 

Latina, verificáronos que hace unos 10 años atrás, dichos instrumentos que" 
deberían haber reflejído un verdadero plan de acción del sector plSblico - ya 
que a través de él se fijan, tanto los ingresos como los gastos ~ no eran más 
que \m mero enumerado de importancias financieras que" en la mayoría de las 
veces no se cumplían, ' • 

5) Avíos atrás se intentó modificar tal estado de cosas pues se sabia 
muy biea que es :ij;\útil pensar en planificar si no se reestructura este 
instrumeriuo básico de la planificación ya que a través de él se tienen que ir 
cumpj.iendo ;LOS objetivos establecidos en los planes de medio o largo plazo y 
que sin la incorporación del presupuesto.en el proceso de planificación, ésta 
se limitaría a ser una faena de elaboración de planes que nada de positivo 
y objstivo aportarían a las poblaciones, 

.. /6) Verios son 
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6) Varios son los defectos de que adolecen los presupuestos tradiciona-
les, pudiéndose indicar entre los principales: 
a) Tratan solamente de asuntos financieros imposibilitando la evaluación de 
eficacia en el uso de los recursos; 
b) Mo indican lo que se pretende hacer; solamente se refieren a lo que se 
qiiiere comprar; no informan a qué costos opera el sector público para e;5ecutar 
sus ftanciones; 
c) Gene;.valni3nte no se puede deducir a través de ellos, de qué manera el 
sector pitblico reparte sus recursos entre operaci&i y fttmación de capital; 
d) No informan sobre la estructura y magnitud de la demanda del sector públicoj 
lo que en áreas en vías de desarrollo tiene una importancia considerable, 
e) En general, están ajenos al proceso de planificacién y no reflejan los 
objetivos anuales fijados por los planes de desarrollo; 
f) No establecen responsabilidades esqjlícitcas ya que rio comprenden metas 
objetivas a alcanzar; 
g) No preveen un sistana de informaciones institucionalizado que permita 
acompañar su ejecución a través de un control eficiente; 
h) No hay, generalmente,, una programación de los flujos de ingresos y egresos 
confome a las prioridades de tal forma que evite la falta de fondos, presiones 
en el área bancaria y paro de las obras con probloaas de elevación de sus 
costos, cesantía, etccj , , 
i) No preveen un análisis periódico de las fuentes de ingresos, sus efectos 
econáhicos y sociales, sus niveles de rentabilidad, etc*; 
j) No dan idea de la magnitud del gasto público ya que generalmente, tratan 
solamcute del gobierno Central y de los í^obiemos regionales y locales, no 
existiendo información consolidada y por separado, de los demás niveles del 
sector público, que en gran parte de los países desarrollan,una actividad . 
de gran significado y magnitud. . . 

7) Por consecuencia de las deficiencias presentadas,por el p:resupuesto 
tradicional, en muchos países, el sector público ha sido la fuente de dese^ 
quilibrios del sistema económico y. social, 

8) los objetivos principales del presupuesto por programas son justamente 
corrsjir las deficiencias antes mencionadas del presupuesto tradicional, po-
sibilitando al sector público para cumplir con más eficienca el papel 

/fundamental que 
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fundamental que le cabe en el proceso de desarrollo y evitar que se transióme 
en fuente de desequilibrios como ha solido ocurrir, 

9) lo tanto, el presupuesto por programa en primer lugar, procura 
dar una idea de las realizaciones programadas en términos reales, fijando 
las metas a álcanzar en cada periodo, 

10) Indica lo que se pretende comprar, pero correlacionándolo con lo 
que S3 hará con dichos inctcios, 

11} Informa sobre los costos de los distintos bienes y serricios ya que, 
fijando le,s metas y determinando el gasto por cada prograna y partes componen-
tes sa pueden deducir los costos, 

^12) El presupuesto por programa distingue entre programas de funciona-
miento y programas de capital permitiendo de inmediato verificar de qué 
manera se reparte-el gasto público entre consumo e inversión, 

13) El presupu'esto por programas al procurar clasificar el gasto del 
sector público de acuerdo con los sectores de origen de los bienes demandados, 
permite identificar la magnitud y composición de la d©aanda'del sector público, 

1Z¡.) Las metas • 63tablécida'3 en- los planes de largo o mediano plazo deben 
ser los marcos de referencia de las metas'del presupuesto por programa, trans-
formándose asi en la herramienta ejecutora por excelencia de los planes de 
largo plazo, 

15) Al hacerse lá programación presupuestaria a los distintos niveles 
de la administración pública, se fijan objetivos a alcanzar y se solicitan 
los recursos necesarios - hmanos, materiales y financieros - para su 
ejecinión; estableciéndose asi las responsabilidades, 

16) La eficiencia del presupuesto por programas depende en gran parte del 
sistema de control que se adopte con el objeto de acompañar la ejecución 
del plan previsto, de la agilidad de información a los distintos escalones 
responsables, para que las soluciones a los posibles obstáculos sean encontra-
dos a £?u-debido tiendo, 

3:7) los difci tintos instrumentos analíticos del gasto público programado 
en el presupuesto, asi como la naturaleza de los programas con la demostración 
del flujo de recursos necesarios' y la previsión de los flujos de ingresos 
por los distintos conceptos durante'el ano, permite hacer una programación 

/de caja 
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de caja de tal forma de evitar los inconvenientes que la falta de fcaídos , 
acarrea. Esta es la peculiaridad que motiva el presente trabajo y sobre 
la cual nos ocuparemos en los capítulos posteriores, 

18) El presupuesto por programa tiene como fin fundamental la consecu-
ción de los objetivos inherentes a una política económica y social delineada 
en un plan de largo o mediano plazc^y existiendo una relación tan estrecha 
entre 3a política y la estructura del financismiento del sector público, no 
podría concebir que en el presupuesto por programas no se diera una atención 
especicil al análisis del financiamiento público* 

19) Finalmente el presupuesto por programas, dentro de su concepción 
como herramienta que cumple los objetivos trazados en un plan para el sector 
público, se preocupa de abarcar toda la acción pública, permitiendo así 
hacerse una idea de su magnitud, naturaleza, distribución sectorial y 
regional. 

2. INSTRUl'iENTOS DEL PlffiSUPÜESTO POR' PROGRAl̂ íA 
20) Una de las características del presupuesto por programas, es el 

ntSmero de instrumentos analíticos de los ingresos, y gasto público que presenta, 
posibilitando una visión diversificada en términos cualitativos y cuantitati-r 
vos de los mismos, 

21) No hay modelos rígidos de dichos instrumentos cpie se puedan utilizar 
indistintamente en cualquier caso; más bien cada caso determina modelos 
propios de dichos instumentos acuerdo con lop objetivos que se persigan 
y características propias que revisten a cada xmo, - , 

22) E:;i primer lugar, en lo que toca a los ingí̂ sois, el presupuesto por 
programas utiliza tina clasificación econónica de los mismos,, procurando 
por un laíio identificar la capacidad corriente del financiamiento público y ̂  
su composición de acuerdo con ítems más o meno? específicos, y por otro, 
identificando la magnitud de ingresos provenientes de fuentes de. capital, 
coiao ser la venta de activos, los préstamos internos y externós, etc, 

23) Con referencia al gasto como parte esencial de su razón de ser, 
usa una estructura de programas, subprogramas y actividades, en el caso de 
programas de funcionamiento, y proyectos y obras en el caso de programas de 
forniación de capital, lo que peráiite verificar específicamente para qué 

/fines se 
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fines se están canalizando los recairsos píiblicô . Esta es la clasificación 
por programas y,jsus partes componentes, 

24) Con el objeto de verifica los efectos del gasto ptiblico en. lo que 
se refiere'a la. participación del sector en Ja formación de capital y en el 
constmio, utiliza una dairificación económica que da tal información al nivel 
global y a los distintos niveles del sector público y por cada uno de los 
• organj.sTtios que los integran, • 

25) Proexira identificar la acción del sector público de acuerdo con 
los d'i.stintos sectores de la economía, utilizando xina clasificación sectorial 
del gasto ptiblico, lo qué permite además de identificar los distintos 
sectores de actuación del sector público, observar qué responsabilidad le 
cabe en el proceso de desarrollo de los mianos. • Este instrumento indica 
hasta qué punto el sector público es más o menos intervencionista en el 
área económica y social de los distintos sectores, 

26) Como ya hemos obser-vado al comienzo del presente trabajo, siendo 
tan importante el gasto público en términos cuantitativos, es primordial 
saber con anticipación en qué se utili?:arán tales recurs os 5 o sea, es . 
necesario saber la estructura de la demanda del sector público para que el 
dinamismo de tal dornarida dinamice los sectores internos de la producción, 
evitando que en la noálda de lo posible sea transferida al ejcberior y al 
mismo tiempo que se puedan preveer Ips insumos para que las realizaciones no 
sufran postergaciones por falta de los mismos. Para este fin el presupuesto 
por programa utiliza .una clasificación del gasto según el objeto, más o 
menos específico, 

-•27) Utiliza;,. una clasificación institucional que permite analizar la 
repartición del gasto en los distintos niveles y dentro de cada uno, por 
los organismos que lo. integran con el objeto de identificar aquellos del 
sector público que tienen mayor responsabilidad de acuerdo con el nivel 
del pasto. 

Para posibilitar la elaboración de un plan de ejecución presupuesta-
ria usa los cronogramas de desembolso por programas para que al confrontar 
ID.S salidas progr^adas con las entradas previstas, se llegue a compatibili-
zar los flujos en el tiempo y magnitud evitando los inconvenientes derivados 
del desequilibrio entre-los mismos, 

/29) Existen otros 



29) Existen otros instrumentos analíticos del gasto público* como ser 
la clasificación funcional que se relaciona en gran medida con la sectorial 
aunque ésta tiene aspectos más relacionados con el proceso de desarrollo? la 
fxincional, en cambio, iiuiica más los propósitos del sector público. La 
clasificación por moneda, y las clasificaciones combinadas, C O T O ser, la 
econránico-funcional, económico-institucional, institucional-furicional, etc. 
tienen su propio grado de información y su enfoque especial del gasto público, 

II. u^moGBMmm w CAJA W JA w ^ M pg^ 
30) Ea este capítulo iniciamos propiamente la materia objeto del presente 
trabajo. La importancia del asunto deriva de la relación que guarda con la 
buena ejecución del presupuesto, y de esta relación como hemos visto en el 
capítvilo anterior, depende en gran parte la eficacia de la acci&i del sector 
público y el éxito de la planificación en lo que se refiere a la ejecución. 

LO QUE ES LA PROGRAMACION DE CAJA 
31) Antes que nada cabe establecer lo que se debe entender por programa-

ción de caja para que se pueda a continuación abordar el tema dentro de 
las limitaciones establecidas» -

32) Eh primer lu-̂ ar, es necesario delimitar el campo de la programación 
de caja, ya que la eicpresión en sí es muy genérica, tanto horizontal como 
yerticalm^te, 

33) En el presente trabajo nos referiremos a la programación de ca^a 
del sector público» Pero ccano el sector público es muy amplio en su 
estructura orgánica, tratáronos el asunto referido a nivel del sector 
público, romo es el gobierno central, que tiene un presupuesto unitario, lo 
que no ocurre con los organismos descentralizados, las, enipresas públicas., los 
gobiernos locales que cuentan cada uno;con su presupuesto y por lo tanto con 
fixentes de ingresos propias así ccano con programas, específicos y autónomos, 
imposibilitando' abordar a dichos niveles tomados como xm todo, una metodolo-
gía de programación de caja, , 

34) En el presente trabajo se entenderá por programación dé caja, la 
previsión de la disponibilidad de fondos durante el período presupuestado, 
como el cálculo de los egresos durante el mismo período de acuerdo con los 
programas establecidos, como asimismo la previsión de las necesidades de 
créditos en el curso del período, de tal modo que: 

a) No se 
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a) No se produzca falta de fondos 
b) No se mantengan fcndos ociosos 
•c) No se tengan que paralizar determinados programas por falta de 

fondos, 
d) No se -afecte al crédito público por. la postergación de obligaciones 
e) No se presione al sector bancario provocando efectos restrictivos a 

otros campos de la actividad econámica con efectos negativos para el 
sistema econánico como un todo, 

f) No se creen problemas sociales debido, a postergación de oblî acioneS 
de pago de salarios y sueldos, 

g) Por últiraô  que- lo programado se cumpla con un mínimo de desviaciones 
y de desequilibrios y con un determinado y aceptable grado de efi-
ciencia 

35) Examinemos más detenidamente el concepto general dado anteriormente. 
En primer lugar se dice, que programación ©s una previsión, o sea una visión 
anticipada fundamentada en, hipótesis que permiten prever una posible realidad 
de existencia de disponibilidad de fondos para .el período presupuestado con 
el fin de ejecutar los programas previstos, 

36) Pero la previsión p^a la programación de caja difiere de la 
previsión presupuestaria pues éata se limita,a indicar el rendimiento total 
anual de las diferentes fuentes de ingresos, como también difiere en lo que 
se refiere a los gastos anuales de los distintos programas. 

37) Para cumplir los objetivos que se propone la programación de caja, 
es nr-cssai-:.?. una información más específica en lo que se refiere a tiempo, 
ingresos j egresos» Estas tres variables asumen un papel fundamental, ya 
que la-diiíponibilidad sólo,tiene sentido cuando se refiere a un período dado 
ási ccao a las necesidades de fondos, 

3B). El mayor o menor detalle de la infomación en lo referente al 
tiempô  depende del grado de lespecificación que se pretenda. Así se podrá 
hacsr previsiones trimestrales, mensuales, quincenales, semanales, etc. 
Evidentemente que en la medida que se disminuya el intervalo de tiempo, ̂ e 
ampliará la necesidad de información, 

/39. También el 
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39) También el nivel de detalle de la programación de los ingresos y 
egresos, puede variar, r̂ o solamente con referencia al tiempo sino también a 
la estjmctura de la información, dependiendo del grado de exactitud que se 
desee obtener, 

40) Asimismo, con referencia a los ingresos se puede hacer-una 
previsión para los grandes rubros como ser: impuestos directos o indirectos, 
ingresos no tributarios, y de capital» También se podrá subdividir cada 
uno de ios items mencionados, en subitems integrantes y proceder de esta 
mtoera a la previsión. Lo mismo con los egresosj pueden ser fijados por 
programas, pero se puede bajara una especificación mayor y determinar los 
egresos por sub-programas actividades o proyectos de acuerdo con la naturaleza 
del programa. Se puede asimismo, hacer la previsión de los egresos de 
acuerdo con las instituciones responsables de los programas y aim aquí se 
puede seleccionar diferentes niveles de especificación, como ser, Ministerios, 
Direcciones, etc. 

41) El grado de especificación, depende de la exactitud a que se desee 
llegar y de la información que se pretenda obtener. Es obvio que cuanto 
más se subdivida, más exactitud se obtendrá ya que en este caso se trabajará 
con variables más hcsuogéneas, principalmente en lo referente a los ingresos, 

2. ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR XA PROGRAMACION DE CAJA . 
42) La programación de caja, se toma bastante compleja, debido a las 

interrelacioaes que guardan las variables fundamentales, ingresos, egrégos 
y tiempo, con otras variables de carácter económico, social, institucional, 
legal, po.lítico, coyuntural y de productividad, que tisnen que toma,rse en 
cuenta procurando compatibilizarlas en función de l<?s,objetivos centrales de 
la programación de caja, . . ' 

43) Este trabajo requiere, por lo tanto, un volumen de antecedentes, 
tanto mayor cuanto más se desee obtmer una programación realística, Didios 
antecedentes, dadas las relaciones que tienen las finanzas públicas con 
otras áreas, cano ya lo hemos afirmado, sobrepasan el campo del sector 
público para cubrir bajo ciertos aspectos toda la, economía, Ccano se trata 
de m a programación, además de los antecedentes, se hace necesario conocer 
los planes y programas en las áreas que se relacionen con las finanzas 

/públicas para • 
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públicas para así poder evaluar, los efectos, sobre éstas. 
44) Con referencia a los ingresos podríamos decir que se necesitan las 

informaciones siguientes: 
a) Conocimientó de la estructura del financiamientoj 
b) Identificación de las características y relaciones de cada una de 

las fuentes con otras variablesj 
c) Idsntificación del procesami^to de la afluencia de los recursos 

de cada una de las fuentesj ' 
d) Antecedentes sobre el ccsnportamiento, en periodos anteriores, de la 

afluencia de los recursos a la caja; 
e) Deteminación de las causas que podrían alterar el ccmportaxniento 

de las distintas fuentes de ingresos en el periodo que se está 
presupuestando, con base en políticas establecidas, modificaciones 
de bases tributarias j tasas, alteraciones en el procesamiento 
liqxiidador y recaudador j otros, 

f) Cuantifieación de los flujos de ingresos, por cada fuente y en 
determinados periodos de tiempo, (trimestre, bimestre, mes, 
qirmcena, seaaxia) conforme se desee, en años pasados, 

g) Cuantificación de los flujos de ingresos corrientes y de ingresos 
de capital, 

h) Determinación de los ingresos asignados ya sean de capital o 
corrientes, de acuerdo con las condiciones fijadas en f), 

45) Gon referencia al gasto se hace necesaria la infomación siguiente: 
a) D:'.r.itinción del gasto presupuestado entre corriente y de capital 

por mes o periodo escogido' para la programación de caja; 
b) Grado de inflexibilidad del ̂ asto corriente -y de capital el que se 

puede deducir más o menos por-la calsificación objeto y programas; 
c) Gastos por programas cuyo financiamiento se haga con ingresos 

destinados; -
d) Cronograma de gastos con los distintos programas de capital y sus 

características de mayor o menor inflexibilidad en el tiempo; 
e) Distribución en el tiempo de las obligaciones remanaites del año 

o periodo anterior; 
f) Visión del ccanportamiento del gasto según los distintos conceptos 

en años anteriores; 
g) Gastos extras. 

/46) Examinemos cada 
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46) Examinónos cada una de las informaciones indicadas cano necesarias 
a la programación de caja. En primer lugar veamos las que se refieren a 
los ingresos, 

47) Inicialmente se necesita conocer la estructura de financiamiento 
del presupuesto, o sea conocer las diferentes fuentes que aportan recursos 
a la caja para atender a los gastos presupuestados, fuentes de financia-
miente ordinarios que se verifican de período a periodo, o e^cbraordinarias, 
acciderú'.alesj saber si son fuentes corrientes o de capital. Entre las 
corrientes podemos mencionar las fuentes tributarias y en este caso és 
necesario saber los tipos de tributos ya sean directos o indirectos, sobre 
las transacciones internas, externas, etc., o bien, venta de bienes y 
servicios y otras fuentes corrientes. En el caso de los ingresos de capital, 
si son préstamos internos y/o extemos, si se trata de venta de activos u 
otros tipos de ingresos de capital, 

48) En segundo lugar hay que determinar la funcionalidad entre las 
distintas fuentes de financiamiento y otras variables. Guando se estiman los 
ingresos para fines presupuestarios, se tiene que tcoiar en cuenta estos 
tipos de relaciones» Pero aqui la caaputación de los ingresos, se hace en 
foma global por tipo pí'incipal de fuente para todo el año, al contrario 
que para la programaci.ón de caja en que dicha información tiene que ser 
más específica, principalmente en lo que se refiere a tionpp y esta infojv 
mación involucra otros tipos de relaciones además de aquellas que se deben 
tomar en cuenta para la previsión presupuestaria. Se sabe entonces, que el 
impuesto a 3.a renta depoide fundamentalmente del incremento del ingreso, pero 
la tributación del ingreso de un año se hace en el año siguiente y la 
afluencia de recursos a la caja, por parte del impuesto.a la renta, se 
concentra más en determinado periodo del ano, y dentro de éste es probable 
que la afluencia no sea homogenea en el,tiempo, lo que dependerá por un lado 
de las normas establecidas para el cancelamiento del referido impuesto, 
y pea- el otro de decisiones de los contribuyentes que a su vez pueden estar 
influenciados por la incertidumbre del futuro, por la solvencia de los 

por el proceso de inflación u otras causas, 

/49) Los impuestos 
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49) Los impuestos sobre las transacciones dependen fundamentalmente 
del volumen físico de aquellas y del precio de los bienes o servicios transa-
dos, suponiendo que las tasas sean proporcionales y no se alteren, Pero a 
su vez, los volúmenes físicos de las transacciones dependen en un determinado 
período, digamos un año, de las características de uso o de origen de dichos 
bieneso Así, si se trata de bienes agrícolas, las transacciones serán más 
abundantes en tiempo de cosecha, pero es probable que los precios bajen. 
Si se trata de un país en donde las estaciones son bien definidas, es lógico 
suponer que los artículos de vestuario de lana se venderán más en el inicio 
de las temporadas frías. Se observa así, que hay toda una interdependencia 
de la afluencia de los reciirsos tributarios, de otras variables que tienen 
que tomarse en cuenta en un trabajo de programación de caja. 

50) Si analizamos los tributos sobre las transacciones con el exterior, 
ya sean de ejcportación o impurtación, podemos afirmar que en principio, los 
recia'sos tributarios de esta fuente también son en fxmción de las cantidades 
transadas, de los precios y de la estructxira impositiva sobre las transacciones 
extemas, A su vez, el volumen físico d© las exportaciones, depende de la 
-estructura de éstas, d^l nivel de ingresos de los mercados a que se destinan, 
la ccanpetencia de otras fuentes de oferta de los mismos bienes, de la capacidad 
interna de producción, etc. Los precios a su vez, dependen de la estructura 
de la producción, su productividad y eficiencia en el uso de los recursos, de 
la naturaleza de los bienes, de la competencia y de acuerdos internacionales. 
Se puede, a-nbonces, fácilmente comprender que el flujo de las esqsortaciones 
tampoco sea homogéneo en ©1 tiempo y esté afectado por las mismas causas que 
ya heraos anotado para las transacciones internas. Las importaciones, espe^ 
cialmente en los países subdesarrollados, dependen en gran parte de las 
exportaciones ya que son éstas las que generan la casi totalidad de la capa-
cidad de compra en el exterior. También las importaciones presentan, de 
acuerdo con su estructíira una periocidad durante el arto, lo que influye en 
la af].uencia de recursos tributarios por parte de la tributación sobre las 
násiras ̂  

/51) Los ingresos 
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51) Los ingresos corrientes de origen no tributario, tendrán también, 
por cierto, características de periocidad semejantes a las ya señaladas para 
los impuestos. Todo dependerá de la naturaleza de las fuentes que constituyen 
este rubro, 

$2) Con referencia a los recursos de capital, es importante saber qué 
grado de garantía tienen los préstamos para poder obtenerlos, cuando éstos son 
voluntarios, y en el caso de préstamos forzosos, es necesario conocer la 
modalidad de la liquidación,^en que período se pretende hacerla> qué plazos se 
preven para la misma y la posible afluencia de los fondos a la caja. Si se 
trata de préstamos externos, hay que verificar si existe tradición en la 
obtención de dichos préstamos, que tiempo demora el trámite para que estos 
estén disponibles; qué providencias se han tomado a su respecto, etc. 

53) SI tercer punto, identificación del procesamiento de la afluencia 
de los recursos de cada una ds las fuentes es de gran importancia para la 
programación de caja. .Ocurre con frecuencia que entre la incidencia de los 
tributos a la venta de bienes y servicios, y la disponibilidad de los fondos 
para atender a obligacicines, hay un atraso mas o menos considerable que es 
importante tomar en cucnta. 

Ya nos referimos al impuesto a la renta^ cuya base es la renta del año 
anteriorj éste es lanzado en el año presupuestado, y recaudado también en. 
este año, pero generalmente a partir de abril. En algunos países ya se ha 
empezado a captar, por lo menos algunos tipos de impuesto a la renta, en la 
fuente del :Irgrcso justamente para evitar un plazo demasiado amplio entre el 
momento en qj.3 ocurre el fenáneno que provoca la tributación y la afluencia 
de los rec'ii-sos a la caja fiscal. Los impuestos sobre las,,transacciones 
también sufí.'Gn un retraso entre la causa.y su afluencia a la caja, -Este plazo 
será mayor o menor, según la modalidad de. recaudación que rige en cada paisj 
lo mismo ocurrirá con los impuestos sobre el consumo, sobre las transacciones • 
con el exterior y los demás, 

54) Los antecedentes sobre la afluencia de los ingresos a la caja, en 
períodos anteriores, constituyen una información básica para el trabajo de 
prog-ranación de caja, pues suponiendo que las condiciones de procesamiento no 
se alteren, es de esperar que en términos relativos la afluencia siga el mismo 
comportamiento. Estos antecedentes tendrán que ser detallados de acuerdo 

/con el 
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con él grado de especificación que se pretenda para la programación de caja, 
M©nás, dichos antecedeates, tienen que ser conocidos por cada tipo de fuente 
de ingreso, de acuei^o con características que inflijan en la afluencia de 
sus recursos« 

55) la información de los items ya mencionados, dan la base necesaria 
para establecer una programación de ingresos siempre que las condiciones en el 
periodo que se está programando pennanezcan iguales que las de los periodos 
anteriores. Sin embargo, esto no ocurre simpre asi, y se puede hacer entrar 
en vigor para el periodo que se presupuesta una ley tributaria que modifique 
la base y las tasasj pueden entrar en funcionamiento reformas administrativas 
y procesos de recaudación que agilicen la afluencia de los recursosj puede 
disponerse de préstamos más o menos rápidos de acuerdo con las medidas 
temadas, etc. Hay que hacer, en fin, toda una previsión de estas variables 
que alteran el comportamiento del flu^o de ingresos a la caja„ 

56) Con la infomación de los items anteriores ya estaremos en condi-
ciones de hacer una previsión de la afluencia de recursos a la caja ya que 
conocemos la naturaleza de las fuentes, su interdependencia de otras variar 
bles, el comportamiento en el pasado y las variables que pueden modificar 
dicho comportamiento en el periodo presupuestado. 

57) Hecha la pre.'isión del flujo de rectirsos en el tiempo, se hace 
necesario analizar el grado de inflexibilidad que caracteriza dicho flujo. 
Hay que distinguir el flujo de ingresos corrientes y el flujo de ingresos de 
capital, ya que irnos se destinan al financiamiento de los gastos de funcio-
namiento y transferencias corrientes y los otros comprenden el financiamiento 
de le? gastos de capital. Esto determina la primera rigidez al flujo de 
ingresosÍ JOS f3.ujos no se pueden utilizar indiscriminadameiibe para este o 
aquél finí, 

53) Pero la inflexibilidad de los ingresos no se limita a lo ya mencio-
nadoc Hay otros tipos de inflexibilidades que podríamos generalizar bajo 
la exorvesión de ''ingresos destinados", o sea aquellos cuya utilización ya Se 
enciientra previamente determinada. Por lo tanto, se hace necesaria una 
comp-J-.ación del monto de este tipo de ingresos durante el periodo presupuestado 
para deterniinar cuál es el monto de recursos con los que se puede contar 
para los programas financiados con ingresos vinculados, 

/59) Gon esta 



59) Con esta información ya se tiene una imagen panorámica del flujo 
de ingresos y se pueden establecer montos de recursos disponibles dentro 
de cada periodo del plazo presupuestado, de conformidad con sus caracterís-
ticas y finalidades, 

60) Con referencia al gasto es fundamental conocer el monto programado 
para cada peri<jdo seg'ín los conceptos económicos o sea corrientes y de 
capitalo Esta información se debe obtener del cronograma de desembolso de 
cada uno de los programas, (estamos suponiendo que no se sigue el duodécimo) 
lo que eliminaría la necesidad de programación de caja). Esta ir^ormación de 
cierto modo indica m determinado grado de rigidez del gasto, ya que los 
gastos corrientes representan en gran parte la necesidad de recursos para 
funcionamiento de la administración, ̂  tanto que los gastos de capital 
indican la intención de ampliar la capacidad operativa. En principio los 
gastos corrientes son más rígidos que los de capital, 

61) El grado de inflexibilidad del gasto corriente, varía de acuerdo con 
el objeto que lo justifica. Así, la parte referente a los sueldos, es más 
rigida que la de cualquier otro tipo de gasto. Iios gastos de arriendos, y 
otras obligaciones fijas, se presentan más impostergables que los gastos de 
viajes, etp. O sea, hay que establecer toda una gama de prioridades de 
gastos corrientes para tener una idea del grado y magnitud de aquellos gastos 
más rígidos y que no admiten postergación, debido a las necesidades que • • 
atienden.-

62) Ko se debe olvidar que esta infomación debe ser específica ^ lo 
que so vcfLvve al. tiempo o sea por mes, bimestre o trimestre, conforme séa 
el caso. Con referencia a los gastos de capital tambiéi hay que analizar el 
grado de irriexibilidad que presentan en lo referente a la mayor o menor 
postepgabilidad. El mencionado grado de inflexibilidad que detenninará 
preelección en la asignación de recursos, tendrá que ser establecido conforme 
a determinados ciáterios, en los que el enfoque de rentabilidad, conjuntamente 
con el político, tendrán que armonizarse con este objetivo. Así^ en principio^ 
el enfoque de rentabilidad de los recursos, los proyectos en su fase final 
teníii'ói-i prioridad sobre los que están por iniciarse. Por ejemplo, los 
proyectos de construcción de carreteras en zonas de lluvias tendrán prioridad 
en el uso de recursos en las estaciones secas; las obras de defensa contra 
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inundacicmes o de reparación de tranques o represas cuya demora podría 
acarreár perjuicios y ai3n peligros, tendrán también prioridad, de otros 
cuyo uso se puede postergar sin Ocasionar grandes pí^blemas, 

63) A su vez el aspecto político no puede ser abandonado, ya que el 
gobernante tiene que capitalizar a su favor la buena utiliasacián de los 
recursos» Pero esto no implica un antagonismo entre el aspecto técnico, 
basado en la productividad y el aépecto político, pues no se puede concebir 
resultados políticos satisfactorios frente a una mala utilización de los 
recursosc 

64) Identificada esta información, que para la programación de caja es 
fundamental, se tiene ya una idea de las necesidades de recursos en ©1 
correr del año y del grado de rigidez que el inísno presenta, o sea de las 
posibilidades de manejo d'e acuerdo con las exigencias del flujo de recursos, 

65) En seguida hay que analizar el monto de gastos programados qu© 
deben financiarse con ingresos asignados. Aquí pueden surgir dos casos: el 
primero és que hay programas abiertos y que deben ser financiados tSñicamente 
con los ingresos asignados| el segundo, los programas son financiados tanto 
con fondos asignados^ caizo con fondos comunes, los dos casos implican medidas 
distintas, 

66) Para obtener la información mencionada en los items anteriores con 
referencia al gasto, se debe utilizar un instrumento básico que debe acompa--
fiar los progi'snias: los cronogramas de desentoolso. Este instrxmiento conjun-
tamente cojTt otras infonnaciones, posibilita establecer toda la gama de 
informaciojass bás5.cas con refereríciá al gasto, 

67) Tasibién hay que tomar en cuenta, en la programación de caja, las 
obligacioni->3 r^na^aecientes de años anteriores, siempre que éstas ya no estén 
incluidas en los programas. Hay paísés én que el cierre de las cuentas 
no se hace el último día del periodo financiero, sino días despúes, utili-
zándose dichos días para cancelar las obligaciones con los recursos que se 
reciban^ pero que también pertenecen al périodo anterior. En este caso no 
haj obligaciones remanecientesaunque siempre queden como pendientes, Bn 
otrĉ f. pí̂ <,lses, el cierre de las cuentas se hace el último dia del ejercicio 
financiero, quedando todas las obligaciones en sargo aj. ejercicio siguiente, 

/En este 



.. - 16 -

En este caso se hace necesario obtener la información de las condiciones en 
que dichas obligaciones fueron incluidas en el presupuesto y en qué plazos 
se deben cancelar. 

68) Por último, hay que informarse del camportamiento del gasto 
durante el periodo o periodos anteriores, según los distintos conceptos y 
grados de rigidez» Esta información es fundamental, pues posibilitará el 
hacerse una idea de los flujos de salidas diarante el periodo que se presu-
puestcij ya que las alteraciones que puedan ocurrir y que afecten fundamental-
mente el comportamiento de los flujos de salidas, se podrán identificar más 
fácilmente. Es evidente que esta infoi^ación no se debe tonar en términos 
absolutos, pero sí en términos relativos, o sea, no se podrá saber a través 
de la misma cuanto va a salir en un determinado plazo, un raes por ejemplo, 
pero si se sabrá en qué meses los egresos son más numerosos» Este tipo 
de información histórica es básica para la programación de caja ya que se 
constituye en el marco de referencia realístico de los flujos de e^esos, 

69) Ccai este conjunto de infc«rmaciones acerca de la naturaleza y 
características de los ingresos y del gasto se tiene lo necesario para la 
programación de caja, 

III ETAPAS DE XA PROGRAMACION DE CAJA 
70) Se pueden distinguir 4 etapas principales, a saber: 

1, Programación de los ingresos 
2. Programación de los egresos 
3« Ccmpatibilización entre los flujos de ingresos y egresos 
4* Determinación de la necesidad de préstamos a corto plazo 

Todas estas etapas se relacionan entre si y las examinarlos en un ordem 
solo para afectos de pres«itarlas en w a secuencia nás o menos lógica de los 
pasoa que hay que dar para la programación de caja. 

1, PROGRAMACION DE LOS INGRESOS . , 
71) Si el capitulo anterior ya nos referimos a la infomación necesaria 

sobre los ingresos, para la programación de caja. En realidad, los in^esos 
determinan en gran parte las demás etapas, y por lo tanto su programación 
debe merecer especial atención, 

/72) La programación 
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72) La programación de los ingresos consta fundamentalmente en hacer 
lina previsión de su afluencia en plazos determinados durante el periodo 
presupuestado, j al mismo tiempo, establet^r las principales características 
áel flujo en lo que se refiere a la estructura, rigidez, oscilaciones en 
los aportes a la caja, etc» 

73) la previsión de ingresos hecha para fines presupuestarios nos da 
el limite de aporte de cada una de las fuentes, en todo el periodo, pero no 
nos informa del aporte diu'ante plazos deteminados, ni tampoco informa 
específicamente del grado de rigidez de dichos aportes^ Así, representando 
por X, los ingresos totales presupuestados para el periodo y por G, los 
ingresos corrientes, y por K, los de capital, toemos que 

X » C -i- K 
74) A su vez, C está constituido por diversos tipos de fuentes, 

destacándose entre ellas, fuentes tributarias T, y fuentes no tributarias N, 
de tal manera que C = T + N» A su vez los ingresos de capital pueden tener 
distintos orígenes, k^, k^ k^. Los ingresos tributarios pueden ser 
de origen de impuestos drjrectos T^, de origen de impuestos ir̂ directos T^, y 
asi tenemos que: 

T « T^ t . . ; ' . •• 

75) Los impuestos directos pueden tener distintas fuentes que podremos 
identificar, t^^, t ^ , t^^, + t^^ o 

76) Los impuestos indirectos.igualmente pueden tener distintas fuentes 
que podremos identificar con t^^, t^, t^^ t^, y entonces 

1 
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77) Los ingresos ccorientes no tributarios N, tienen también distintos 
origenes que podemos idfflitificar como n^j n^» n^ • •. • t. 'n̂  
entonces: n 

y 

n 
1 

7S) Así tenemos que 

X C + K 
Ing, cprr. Ingrese» de capital 

Tributarios(T) No tributarios 

(N) 

Tributación Directa Tributación Indirecta •-fC;;^^^ -IfTí̂ N?-
(Tj (T,) 1 -2 3 n 

Impuestos directos — — 

"'^dn • 

Impuestos indirectos 

79) El presupuesto debe presentar infoymaci&i acerca de cada fuente 
de ingresos en lo referente a su posible aporte en el periodo que se está 
presupuestejido, pero tal información no es suficiente, hay que especificarla 
más en lo que respecta a los aportes en el tiempo para fines de programación 
de caja, 

80) En lo que toca a los ingresos, ésta busca fundamentalmente prever 
la afluencia en el tiempo, de recursos a la caja, O sea no interesa tanto 
la magnitud del ingreso en el periodo total, ccano el ingreso mensualj o sea: 

jĉ íXg x ^ , suponiíaido que la x r^resente 
los ingresos mensuales y el mümero corresponda al mes. Es decir, a un nivel 
global deberemos tener en cuenta para los ingresos, la infomación del 
cuadro 1, 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

PRE71SI0M DE IMCSRESOS EM CAJA M EL AÑO .... POR MES ^ 

Meses Total 

1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 u 12 

h 
X 

20 25 30 30 40 45 50 ho 35 40 45 50 450 

81) Si llevamos estos datos a un gráfico (Gráfico 1) verificaremos las 
grandes oscilaciones que presentan los ingresos de uno a otro mes, lo que 
condena la práctica de los duodécimos de liberaciones y exige una programa-
ción adecxiada de gastos. 

Gráfico .1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1112 

1/ Los datos numéricos son hipotéticos. 
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82) Esta infomacion global por mes es el resultado del cQmportajnieato 
de los componentes a los distintos niveles» Asi, el trabajo de la progra-
mación de los ingresos tiene que empezar de las fuentes más específicas pa^a 
irse staaando hasta llegar a tener la irifoariaación que consta en el Ouadro 1, 
y a niveles intermediarios. 

83) Supongamos que se trate de un pais qvie presenta como impuestoe 
directos los siguientes: 

iTipuesto a la renta (t̂ ^̂ ) 

Impuesto a las esqportaciónes (t̂ ĝ) 

Impuesto al Patrimonio 

impuesto a las traaisacciones (t^) 

84) Analiconos una metodología para el impuesto a la renta, ya que 
cada tipo de impuesto va a e:rigir una metodología propia de coriformidad a 
la base tributaria, las tasas, los métodos de recaudación, etc,, aunque 
haya cierta similitud en las tápótesis que se tenga que establecer. 

85) Examinaremos las posibles hipótesis que se pueden plantear. 
1, No hay modificaciones en la base, ni en las tasas como también 

no se modificarán los métodos de liquidación y recaudación, o sea, las 
condiciones permanecerán las mismas qtie en los periodos inmediatamente 
anteriores, 

2, Hubo alteración de base pero no se alteraron las tasas, 
3, Hubo alteración de las tasas pero las bases quedaron iguales, 
4» Se alteraron los métodos de recaudación. 
5» Hubo alteraciones de base, de tasa y de métodos de recaudación. 

86) No olvidemos que la base del impuesto a la renta para un 
determinado ejercicio es el ingreso del año anterior. Así, si estamos presu-
puestando para 1966, deberemos cwnputar cono base del impuesto a la renta, 
la renta de 1965. 

87) Talvez para esta fuente de ingresos fuera rec<»nendable hacer 
una subdivisión para obtener una infcannación más exacta. Asi se podría 
subdividir el impuesto a la renta en: inqmesto a la renta de las personas 
(t^p) e impuesto a la renta de las empresas Ĉ '̂ ĵ g)* Esta subdivisión se 
justifica en la medida que el método de recaudación y las posibles 

/modificaciones atañen 
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fflodificaciones atañen distintamente a las personas y las empresas, Pero 
la adopción de esta subdivisión depende de la información existente en el 
presupuesto, en las previsiones para tc»io el periodo y el registro de 
los ingresos originarios de esta-fuefifce :^^.periodos anteriores, 

88) Supongamos que se pueda hacer tal subdivisióno Cabria entonces, 
analizar cada ima de las hipótesis, referidas,. .ítopecemos por la primera, o 
sea que no hay alteraciones ni de base, ni d© tasas ni de métodos de 
recaudación, lo que significa que la alteración de las entradas sólo se 
debería atribuir al incremento del ingreso de los contribuyentes. En todas 
estas condiciones es de esperar que las entradas no se alterarían en términos 
relativos substancialmente, 

89) Supongamos que estamos elaborando la programación de caja para 1966, 
Dicho trabajo se puede hacer a fines d® 1965 o a principios de 1906, Sste 
hecho implica tal vez no contar con tala la información de 1965 para basar 
la previsión para 1966 y por lo tajito tener que contar con información de 
afíos anteriores. En el caso de esta hipótesis lo que se necesita saber es 
qué porcentaje de ingresos corresporde a cada aesj por ejemplo, si el 
impuesto a la renta en 1965 fué, "de las personas 1 000 y de las empresp.s 
500, importaria saber qué porcentaje ingresó en enero, febrero, marzo, etc. 

A965 Entradas 
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1965 
Entradas en Ga.ia 

M e s e s I m p u e s t o a l a r e n t a d e l a s 

P e r s 0 n a s E m p r e s a s 

Importancia % Importancia % 

1 20 2 10 2 
2 20 2 10 2 
3 20 2 30 6 
4 150 15 100 20 
5 150 15 80 16 
6 120 12 80 16 
7 120 . 12 70 14 
8 100 10 60 12 
9 80 8 20 4 
10 80 8 20 4 
11 80 8 10 2 
12 60 6 10 2 

Total 1 000 100 500 100 

90) Como se supone que las condiciones no se modificarán, ni en 
cuanto a tasas y bases, ni en cuanto a métodos de recaudación, es de espersir 
que la afluencia de los recursos en ténninos relativos sea más o menos la 
miaña. Como se sabe a través de la previsión presupuestaria de ingresos, 
el monto total por cada tipo de impuesto, o sea t^p y t^^^ para 1966, 
fácilmente se puede elaborar un cuadro de fondos para los meses de 1966 con 
referencia a dicho impuesto» 

/91) Supongamos 
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91) Supongamos que la previsión 4el impuesto a la raata para 1966 
prevé para las personas un montante de 1 05.0, j para las empresas 'un 
montante de 530, Podríamos, establecer d^tro de las condiciones fijadas el 
posible monto de ingresos a caja por mes, en 1966, 

Previsién dé ingresos a la ca.ia án' 19j66, por mes del impuesto . 
a la renta de las; -

M e s e s P e r s 0 n a s É m p r s É 3 a -3 . • T o t a 1 
1 1050x0,02 e "21 • 530x0,02 = 10^6 31,6 
2 1050x0,02 « 21 530x0^02 10,6 •.31,6 = ®2 
3 1050x0,02 s 21 ' 530x0,06 « 31,8 52,8 
4 . 1050x0,15 = 157,5 ̂  ' 530x0,02 = 106 •• 263,5 
5 1050x0,15 = 157,5 530x0,16 = 84,8 • . 242,3 
6 1050x0,12 = 126 ' •• • 530x0,16 s 84,8 210,8 = «6 
1 1050x0,12 = 126 - • 530x0,14 = 74^2 200,2 
8 1050x0,10 = 105 530x0,12 = 65,6 . 170,6 = «8 
9 1050x0,08 « 84 530x0^04 21^2 105,2 

10 , 1050x0,08 = 84 530x0,04 = •21,2 . • 105,2 •=«10 
n 1050x0,08 «= 84 530x0,02 = 10,6 . 94,6 
12 1050x0,06 = 6 3 530x0,02 = 10,6 73,6 

Total 1 050 530.. 1 580 

R^ = Entradas mensuales del impuesto a la renta de las personas y empresas 

92) Mirmos ahora la segunda hipótesis o sea^ ha/ alte;?acion de base 
sin alteración de las tasas ¿qué efectos tiene esto én él .fsndimiento del 
inpüesto? Por modificación de la base debe entenderse cambios en los montos 
tributados lo que puede ocurrir por las siguientes razones; 

a) Elevación del límite máximo de excensión 
b) excensión o inclusión de determinados ingresos de personas o mpx^sas 
c) excensión o inclusión en el rol de los contribuyentes de determinados 

grupos de la población, 
d) aumento o disminución de las deducciones legales del ingreso bruto. 
e) otras cateas. 

/93) Siendo el 
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93) Siendo el reitóimiento del impuesto función directa de la base y 
de las tasas, evidentmraite que al variar la base el rendimiento del impuesto 
varía más o menos en conformidad con la variación verificada en la base, y 
suponiendo que las tasas no se alteraran, fijado un cierto nivel de eficiencia 
administrativa de la recaudación. Los efectos que la variación de la base 
imponible tienen en la afluencia de recursos, es de alterarla para modificar 
la participación relativa de cada mes en el total de ingresos de acuerdo con 
el tipo de alteración verificada en la base, 

94) Así, la elevación del límite máximo de excensióu sin otras deci-
siones, es de esperar que disminv̂ ra el rendimiento del impuesto a la renta, 
pues en tal caso significa reducir el ntímero de contribuyentes. Con todo, 
no ocurrirá siompre que la elevación del limite máximo de excensiones sea 
compensado por ingresos tributados mayores, percibidos por las personas y 
empresas que están en la cumbre o en mitad de la pirámide tributaria. Pero 
la afluencia de recursos a la caja puede ser afectada, en la medida que el 
comportamiento de los contribuyentes exentos y de los que tuvieran aimiento 
en sus ingresos - por ló que tendrían que pagar más impuesto - sea diferente 
en lo que respecta al cancelamiento de dichos impuestos, 

95) los pasos a dar en la presente hipótesis serían: 
Saber: 
a) Qué efectos tendría la elevación del límite máxiao de excensiones 

en términos de reducción de las recaudaciones; 
b) Qué incremento de impuesto a la renta se piensa obtoaer debido a 

la variación del ingreso de los contribuyentesj 
c) En qüé medida difiere el comportamiento en el canuelanuento del 

impiiesto a la renta de los que fueran excentos y de .''.es que deben pagar más 
detido al incruento de sus ingresosa 

d) luego: proceder al ajuste y previsión de los ingx-esos para el 
periodo presupuestado, 

96) Se puede deducíj? que para un tipo de anál5.sis a este nivel, se hace 
necesario obtener informacica bien especjíica de periodos anteriores que 
perrüitan deducir el comportamiento de las? distJjitas variables, 

/97) Para los 
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97) Para los demás casos de modificaciones de la base, el proceso 
tendría que ser adoptado de conformidad.con características propias de las 
modificaciones y siguiendo más o menos los mismos pasos que en el caso, 
^terior, Debsaos toier oi cuoita que lo esencial es ubicar los efectos 
durante el periodo, o sea por mes, u otro periodo seleccionado. • -

La tercera hipótesis, alteración de las tasas, es semejeaite en 
su tratamiento a la anterior. Si hay alteración de las tasas sin que se 
altere la base y el método de recaudación, es bien probable que los coefi-
cientes relativos de participación de cada mes, no se alteren mucho, a no 
ser que la alteración de tasas sea de tal magnitud que llex"© a los contri-
bisyentes a tomar nuevas decisiones • en cuanto a la selección de • alternativas 
que el fisco concede para cancelar los impuestos^ En caso que esto no 
ocxirra, basta aplicar al monto de ingresos previstos en el presupuesto, los 
coeficientes de participación mensuales verificados ea años anteriores y 
asi se pí'evé el flujo mensual del impuesto a la- caja, para el año presupues-
tado, 

• 99) "Lo didh.o se aplica tanto" para el impuesto a la renta .de las 
personas, como de las sapresas, haciéndose necesario introducir, sieapre. 
que sea necesario las variables de ajuste de las posibles diferencias de 
«jmport amiento . 

100) La cuarta hipótesis, alteración del métoio de recaudación, 
reviste gran interés para el caso de la programación de caja ya que la 
aflaiencia de fondos a la caja puede ser completamente modificada por el hecho 
de modificar el método de recaudación o las alternativas que se ofrecen a 
los contribí;grentes. Por ejemplo, el hecho de captar el impuesto en la 
^ente generadora del ingreso, anticipa las entradas a la caja del impuesto 
de varios meses y también del periodo. Sn efecto, si se pasa a recaudar 
©1 la fuente, el impuesto a la renta sobre los sueldos de los empleados de 
las empresas y se recaudan mensualmente dichos impuestos, tenemos que: 

a) Los' ingresos fisaales" de esta fuente aumentarán en el año de la 
implantación de la modalidad» 

b) La afluencia de recursos en los distintos periodos se alterará. 

/lOl) SI gráfico 
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3.01) El gráfico abajo presentado, nos permite verificar visxialmente 
el caso. Representaremos por vin trazo continuo la base del impuesto en el 
caso de los sueldos y por iin trazo discontinuo la recaudación del impuesto 
sobre dicha base. 

Gráfico 2 

A ñ o s 
m I2ái isáé m i 

. 5> 

1 

102) Pod anos verificar que en 1966 la recaudación aumentará a conse-
cuencia de que se recauda lo debido sobre los sueldos del año 1965 más el 
impuesto sobre los de 1966, que pasa a ser recaudado en la fuente. Por lo 
tanto, la afluencia de recursos a la caja se alterará en el año que se 
presupuesta, ya que sxifrirá la influencia de ingresos de 2 periodos (1965 y 
1966). A su vez los ingresos referentes a 1966, tenderán a aumentar más 
que el aumento de los sueldos mismos ya que este mecanismo de recaudación 
es más eficiente, imposibilitando con tanta incidencia la evasión, 

103) Para cuantificar la afluencia de fondos a la cs-ja para 1966, 
habria que distinguir, primero los recursos provenientes de la base 1965 
y que seguirían siendo recaudados por el sist<aaa antiguo, con la afluencia 
periódica, nomal, si no hubiera variables que la alteraran, entre otras, el 
hecho de que el contribuyente está soportando una carga tributaria de dos 
años, llevándolo a postergai' el cancelamiento de aquella que le es posiblej 
en este caso el de 1965. Con referencia al flujo originado por el pago del 
impuesto sobre los sueldos, en la fuente, habria quv3 cuantificar aproxima-
damente el monto de éstos y la tasa m®iia de tributación y con esa informa-
ción se podría elaborar un cronograma de entradas por este concepto. Es 
evidente que para dar por separado este tratamiento al impuesto a la renta 

/sobre los 
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sobre los sueldos, habria que tener inforniación también por separado para los 
integrantes del impuesto a la renta de las personas, digamos sueldos y otros 
ingresos. 

104) La metodología^ a següir pará las posibles alteraciones en los 
métodos de recaudación de las distintas b's-sea del impuesto a la renta, 
tendrá que ser establecida de acuerdo con las peculiaridades que cade caso 
presente, y depmderá del espíritu práctico y de la habilidad del técnico, 
el saber establecer las relaciones que le posibiliten evaluar los efectos 
de los cambios en los métodos de recaudacióx- m el flujo de fondos a la 
caja, • . . . • • . 

105) Finalmente escaminemos el caso .en el cug-l se verifiquen simultá-
neamente caabios m las tasasj en las bases, y métodos d® recaudación. 
Es obvio que este caso es bastante ccmplejo y que habrá que. temar en cimenta 
todo xm conjunto de variables «iyés efectos actúan positiva o negativamente 
sobre él flujo de los recursos a la cája. Se-hace. necesario -estudiar una 
a una las distintas modificaciones, cuantificando los efectos que razona-
IxLomente es lógico esperar, vendrán a ejercer, sobre el aporte de .reoxirsos 
a la caja y en seguida, consolidar dichos efectos para tener una idea .de 
resultado definitivo para luego proceder•a la previsión de flujos, durante 
el periodo presupuestado, " . 

106) Miremos ahora el impuesto á las exportaciones, . Este .impuesto 
es función dilecta de las tasas, del precio de los bienes exportados cuando 

M valorem» y del volumen físico de las' exportaciones, etc®: la afluencia 
de dicho impuesto a la caja depende además, de los métodos de recaudación 
que se usen. Asi puede ocurrir que aunque en deteminados meses se 
verifiquen grandes exportaciones no represente m sí muchas entradas a la 
caja. Una vez dados los métodos de reí^udación se pxzede verificar un 
periodo más o menos considerable entre la causa y el afluli.* d© recursos a 
la caja, 

107) El comportamiento de los • ingresos tributai-ios sobre las 
exportaciones presentan una relación'muy estreciha con la periodicidad de 
la producción de los bienes integrantes-de eoiportacioi-ieSo 

•:/Esto es 



.. - 28 -

Esto es muy importante especialmente en los países cuyas escportaciones 
tienen una estructura integrada principalmente por bienes de origen 
primario. Esto es más exacto para los bienes eiĵ ortables que no admiten 
que se almacenen durante mucho tiempo. En la medida que las expojrbaciones 
de un país presenten una estiructura de bimes primarios y perecibles^ los 
iiigresos de dichos impuestos tendrán que acompañar el ciclo productivo de 
este tipo de bienes, O sea, un país cuyas exportaciones se cmponen 
en su mayoría por bienes de origen primariOj, el impuesto a las esq^ortaciones 
tenderá a presentar un comportamiento semejante al de Ins cosechas. En un 
país en que las estructxiras de las esqjortaciones es más compleja., en el 
cual aparecen además de los bienes primarios, otros bienes, en este caso 
el comportamiento del impuesto a las exportaciones será más noimal, y no 
presentará posiblemente una amplitud de variación en términos relativos 
tan grande, aunque la oscilación aparezca tanto mayor cuanto mayor 
im.portancia tengan las exportaciones de bienes primarios en el total de 
las esqjortaciones, y también en la medida que las tasas impositivas de 
dichas eaportaciones sean iguales o mayores que las de los deniás productos. 
Por lo que si tenemos m volumen de exportaciones de bienes primarios de 
un valor de 10 000 «a tin mes y 5 000 de otros tipos de bienes y si ambas 
presentan la misma tasa impositiva, estaremos suponiendo una tasa media 
de 10^; 

Impuesto sobre exportaciones de bienes primarios 
10 000 X 0,10 » 1 000 

linpuestp sobre exportaciones de bienes industriales u otros 
5 000 X 0,10 = 500 

Pero si las tasas son diferentes digamos un 2% para los bienes 
primarios y 10^ para los demás, tenemos: 

Impuestos sobre bienes primarios 10 000 x 0,02 = 200 
Impuestos sobre otros bienes 5 000 x 0,10 = 500 
108) En el primer caso en que teníamos tasas iguales para los dos 

tipos de biaaes verificamos que la participación del impuesto sobre los 
bienes primarios en total de los impuestos es proporcional al valor de dichos 
bi^es en el total de las exportaciones. En el segundo caso en que la 
tasa sobre los bienes primarios es más baja que para los demás bienes, 

/tenemos que 
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tensnos que la participación d ^ impuesto sobre los priiaeros en términos 
relativos es más baja o sea, que el efecto oscilatorio erí tal caso és más 
chico. 

109) Podríamos estudiar ̂ ora; toda%. las hipótesis que establecemos 
para el impuesto a la renta ya que también s^uí se pueden verificar los 
mianos casos,' La "metodología á seguir'es-más o menos'la misma^ guardadas 
las características propias de este-tipa de Ijapuestoj .en este, caso hablaremos 
de un modo muy general. Bi el esquema presentado antes representamos a los 
impuestos sobre las exportaciones por t ^ , Pérd 'évXdéncí.::iente, como conse-
cuencia de lo mismo que antes ̂ iira^os, el tratamiento global de este tipo 
de ingresos fiscales, puede llevar a cpnclusiones erróneas especialmente 
para efectos de programación de caja, tantb más 'cuanto más diversificado 
sea el tratamiento dado a los productos integrantes dé las e3q>ortaciónes. 
Por lo tanto, en la medida de lo posible se debe tratar de modo separado por 
lo menos los productos que tienen maybr significado én la' tributación sobre 
las e3q5ortáciones, O sea, suponiendo que ©i de la tj'ibntación sobre-
las exportacicmes sea derivado de la^^ortación de Iba'productos a, b, "c, 
en la siguiente proporción a = b\« 20% y c = y los dernás productos 
aportan el 2C$ restante, es evidente que se debe concentrar la atención en 
los productos a, b, c,.. haciéndose el analisis del posible comportamiento de 
los mismos, las alteraciones previstas en las tasas sobre dichos bienes,-
modificaciones de los métodos .de recaudación de los tributos incidentes eñ 
dichos bienes, etc. 

110) O sea tendriaifios q\ie segu5.r \in esquema de este tipo: ' ' 

d2a "dab t d2c 

/en que 
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en que t ^ ^ representarla el aporte de ingresos de la tributación sobre las 
exportaciones del bien a, t^^ sobre las exportaciones del bien b, t^^^ 
sobre las e3q)ortaciones del bien c, y sobre las demás e3q3ortaciones, y 
llegar a elaborar un cuadro como lo que sigue: 

Ciuadro 2 

PRE7ISXC3Í DE INGRESOS DE LOS TRIBUTOS SOBRE lA EXPORTACION 

M E S E s r 0 T A L 

Puentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

•̂ d2a ^a ^a ^a ^a ^d2a 

^d2b ^d2b 

^d2c X c ''o ^c ^c X c ^c ^c ^c ^d2c 

^y "y X y ^y X y X y X y ^d2y 

1 ^d2 

» 

n » 

It 

II 

I» 

II 

11 

n 

I» 

n 

M 

n 

II 

n 

11 

II 

11 

» 
11 

II 

II II b 

n II Q 

de otros 

x^ aportes mensuales del impuesto sobre las exportaciones del bien a cL 

^ y -
E^ - aportes mensuales del impuesto sobre las exportaciones» 

111) Miremos ahora el Impuesto sobre el patrimonio^ t^^. Este tipo 
de impuesto acostumbra a meaitenerse más o menos constante siempre que no se 
cambie la base o las tasas, dada la rigidez que presenta en la captación, 
tanto del incremento patrimonial como y principalmente el incremento del 
valor del patrimonio. También aquí merece atención especial la estructura 
de la base impositiva y el tratamiento que se da a cada tipo de los bienes 
que la componm. 

/112) En la 
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112) Si la medida que la ixiformación disponible permita, se deberá 
hacer el análisis por separado según If. incidencia en los distintos tipos de 
patrimonio, tales cono tierras, casas,.edificios, equipos, etc. (ver cuadro 3). 

113) hipótesis establecida,s para el ii^esto a la renta tioie 
tantoién su explicación en el caso del impuesto sobre el patrimonio tomando 
m cuenta las características propias, . J^ metodología a seguir para 
identificar las variaciones del flujo de ingresos en los distintos periodos 
tendrá que ser adoptada de acuerdo con la infoimacion exá.stente y el mayor 
o menor grado de especificación que sé desee y las distintas alteraciones 
que se presenten para el año que se presupuesta con relación a los años 
anteriores, 

. U 4 ) Así, si repressitamos por "̂ ¿̂ a ^P^®®"^® sobre las tierras, 
^d3b impuesto sobre las casas y edificios, t^^t,®! impuesto.sobre los 
equipos y t^^y 
el sígiiiente cuadro: 
eqidpos y t^^y impuesto sobre los demás tipos de patrimonio, elaboraremos 

CuadrQ 3 ., 

RWISION D3 LOS BfGRESCS DS BíPUESTOS SOBRE EL PATRI240RI0 

Pumtes i 

M ...s E s T O T A L 

Pumtes i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 n 12 

T O T A L 

Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa •pa ••̂ d3a 

Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb •̂ d3b 

^d3c Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Ps Pe ^d3c 

•Py Py Py Py ^y Py Py , Py Py Py Py Py •̂ d3y 

Pl P2 P3 P4 P5 P6 p? Pa Po PÍO P n P12: ^d3 

115) Lo mismo habría que hacer con el impuesto sobre las transacciones 
t^, o sea identificar la funcionalidad de dicho impuesto, verificar las 

/posibles alteraciones 
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posibles alteraciones en las variables que deterjninan la magnitud y ccxapor-
tamiento de dicho impuesto, proceder a un análisis por separado de las 
transacciones más representativas en términos de aporte de ingresos 
tributarios, siempre que se juzgue necesario y posible y finalmente, proceder 
a la previsión de ingresos durante el año. 

116) las mismas hipótesis establecidas en el caso del impuesto a la 
renta, deberían tOTiarse en cuenta aquí observaisáo las características propias 
de este tipo de impuesto. Asi como en los demás casos deberemos llegar a 
tener el siguiente cuadros 

Cuadro 4 

APORTE DEL IMPUESTO A lAS TRANSACGICMS 

-

/ M E S E S T O T A L 

Fuentes 1 2 3 4 5 6 7 Ú 9 10 11 12 

t a t a t a t a \ ta t a ^a 
.12 

S \ \ 
^d4c t c t c t c % % t c ^ t c t c t c 

V t y t y t y t 
y 

t y t y t y t ^ y 

^2 ^3 h 
T ^10 ^01 

^12 

t = entrada mensual referente al impuesto sobre las transacciones de 
los bienes o servicios a, b, c y otros, 

T^ = aporte mensual referente al total del impuesto sobre las 
transacciones. 

117) Podríamos elaborar ahora tm cuadro de ingresos mensuales 
referentes a los impuestos directos, y con base en los cuadros pertinentes 
a cada impuesto especifico con lo que obtendríamos: 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

PRE7ISI(2í DE LOS APORTES IfflSUAIES A lA CAJA 0RIGIKARI03 
DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS 

Puentes 

M E 
- M s T O T A L 

Puentes 1 2 3 - 4 5 6 7 
> 

,8- 9 10 11 12 

T O T A L 

lap. rent. % "2 «3 • A % % % ho % 
3iap« oxp. h \ % % o % ®12 
Sap. Patr, • ^10 ^11 ^12 

Trans •V^io. ^12 

Tcfcal .°2 \ =8 «9 

• US) Cabria proceder de la misma manera para los impusstos indirectos 
(t^) o sea, analizarlos taño a mo,.- dentro del enfoque necesario de la 
programación dé caja con el objeto de prever los ingresos, juensiiales-de cada 
uno de los integrantes de dicha categoría de impuestos. 

119) De la- inisma manera que los* impue^s directos, los impuestos 
indirectos presentan características•propias en su conjunto ,y por separado, 
y por lo tanto en la medida de lo posible el. análí.sis debe hacerse lo má^ 
específico posible, para efectos de programación de caja, depcaidiendo tal 
posibilidad de los antecedentes existentes, .-

120) Supongamos que se trate.de un pais que preasnte la siguiente 
estructura de impuestos indirectos: . . 

Impuestos a las importaciones . (t^) 
• 3mpr..sstos'al consumo (t. ) xc 
Impuestos'a la producción industyiaU. (t^,) ' • • . •, 
Impuestos -de timbres (t-ĵ).. 

/121) Cada uno 
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121) Cada uno de estos tipos de impuestos, debe ser analizado tomando 
cuenta característigas de cada una de las bases tributarias que los 

integran y que pueden determinar comportamientos distintos, en lo que 
respecta a los flujos a la caja, y además tomándose en cuenta todas aquellas 
hipótesis pleuiteadas en el caso del impuesto a la rentaj y que tienen 
también validez en el caso de los impuestos indirectos. 

122) Examinemos algunas relaciones de dependencia de los referidos 
impuestos, que pueden interferir en el proceso de afluencia d,e recursos a 
la caja, originarios de dichos impuestos. 

123) Él impuesto a las impoirbaciones. El rendimiento de este 
impuesto es función directa de la magnitud de las importaciones, de sus 
precios, de las tasas, cuando el impuesto es ad valoran. Eh el caso de 
impuesto específico, el rendimiento es función de la magnitud física de las 
importaciones, y de la magnitud del impuesto por unidad física importada, 
A su vez, la magnitud de las importaciones dependen de las e3q)ortaciones, su 
cantidad y precios, de los préstamos extemos, de las reservas de moneda 
extranjera, de los compromisos fijos e impostergables que el país tenga con 
el exterior, política extema, etc. Las entradas en caja originadas del 
impuesto a las importaciones, son función ad^aás, de la estructura de las 
importaciones, de su periocidad o constancia. Modificaciones en la base y 
tasas, cambios en los métodos de recaudación, como en los demás casos, 
tambiéi son factores que pueden influenciar el comportamiento del flujo de 
ingresos tributax*ios a la caja, provenientes de este tipo de impuesto, 

124) En la medida que el tratamiento de las distintas imposrbacicmes 
es discriminatorio en lo que se refiere a la tributación, es aconsejable 
proceder a la previsión de los ingresos durante el periodo.^ de acuerdo con 
áreas más homogéneas que los originan, como sea impoi'tacxón ds bienes de 
capital para la industria textil, importación de bienes intermedios, etc. 
Así se podría identificar mejor las peculiaridades de dichas áreas y mejor 
identificar los efeótos en el aporte de ingresos de las oscilaciones que 
presenten. Además, habría que tomar en cuenta las hip-Steeis establecidas 
para el impuesto a la roita sobre las bases, las tasas y los métodos, 

/125) .09b,eriíJaca énltonces 
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125) Deberíamos entonces elaborar un cuadro que presentase la.infor-
mación siguiente: 

Cuadro 6 -

PREVISION DE 2ÍIGRES(B A lA' CAJA ORIGE Í̂ADOS DEL E-íPUESTO 

A ÍAS BIPORTACICMSS • 

Areas 
homogéneas M E S E S • 

T 0 T A L 
Areas 
homogéneas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .10 , 11 12 

T 0 T A L 

A 

J 

C 

Tota l 

^2 \ ^5 ^a ^10 ^11 "12 

^2 ^3 \ ^7- ^9 ^10 -^11 ^ 1 2 . . -

^̂ 2 ^̂ 3 % ^10 ^11 ^12 ' 

A 

B 

C 

A 

J 

C 

Tota l 
^^ ^^ M^ M^ ' ^ 1 0 . . ^ 1 .. 

M 

~ En que A, B, j C ser ían l a s d i s t i n t a s d iv i s iones de l a s importaciones 

dé acuerdo con CE . racterist icas de homogeneidad t r ibuta i - i a , c í c l i c a , e tc l 

~ a.̂ 3 b^ y c^ .las entradas mensuales de eada una de l a s áreas antes 

r e f e r i d a s y M. e l t o t a l de ingresos mensuales impuestos sobre l a s importa-

ciones, • — • • 

126) ^apuesto a l consumo - Este impuesto t iene lan s i g n i f i c a d o muy 

importante en e l f inanciamiento de l a mayoría de l o s países de América Lat ina , 

Su rendimiento es en función d e l vol-draen de consumo y de l a s tasas que se 

adoptenj además es un impuesto que generalmente presenta una gran d iscr imina-

ción de acuerdo con e l t ipo de bien t r ibutado . Las osc i lac iones en l o s 

ingresos de esta fuente dependerán nomalmente de l a s osc i lac iones de l consumo 

de l o s d i s t i n to s b ienes» Sxtraordínariámaite dependerán d e " l a a l te rac ión 

de l a base , de l a s tasas y de l os métodos de recaudación. Debido a l a 

heterogeneidad d e l tratamiento d e l consumo de l o s d i s t i n to s b i enes , es 

/aconsejable siempre 
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aconsejable siempre que sea posible, hacer la previsión de los ingresos 
tributarios de esta fuente de acuerdo con áreas más o menos homogéneas, 
como set, constuno de bienes suntuarios, consumo de bienes industriales 
duraderos, consumo de bienes alimenticios, etc. En consecuencia, habria 
que analizar el ccmpoirtamiento de cada uno de estos grupos de bienes 
durante el ejercicio y el aporte a la caja de la tributación sobre los mismos, 
Es decir, tendríamos que llegar a la infonnación siguiente: 

Cuadro 7 

PREVISION DE INGRESOS A CAJA ORIGINüDOS DEL BIPUESTO 
üL CONSUMIO 

Areas 
homogéneas M E S E S 

4 5 8 9 10 .11 12 
T O T A L 

D 

E 

P 

d^ d^ d^ d^ d^ d^ d^ dg d^ d ^ Q d^^ 

®1 ®3 % ® 6 ®8 ®9 ®10 '11 ®12 
^ 2 ^10 ^11 ^12 

D 

E 
F 

Total 
1 ^2 S S S ^8 ^9 ^10 ^11 ^12 

En que d^ f^ son los ingresos mensuales de cada ima de las áreas más 
o menos homogéneas, y C^ el ingreso total mensual del impuesto al consumo. 

127) Idéntico procedimiento se debería adoptar para los demás 
Impuestos para así obtener su aporte mensual a la caja o sea, el P^ del 
impuesto a la producción industrial, el T^^ de los transportes j el T^^ de 
los timbres, , /128) Con esta 
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128) Con esta información se podría elaborar un cuadro de previsión 

de ingresos de l o s impuestos indirectos, cono sigueÍ 

Cuadro 8 

PREVISION DE INGRESOS DE LOS B5PUEST0S INDIRECTOS 

Impuestos 
a; 

M E S E S 
T O T A L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T O T A L 

las importa-
ciones «4 «9 

< 

« I I - «12 i M 

eonsmo 
=4 =10 C 

Prod, ind. P , P2P3 «•9 
P 

transp. T T T 
r l r2 r3 

T T 
r7 r8 

T r i o T T 
r l l r l2- T r 

timbres V 
T T 

b7 bS V 
T 

blO ' b l l •^bl2 

Total I7; ^10 I 

129) metodología e hipótesis que presentamos para e l impuesto a 

l a -renta pueden se rv i r para l o s demás impuestos, siempre que se tome en 

cuenta sus peculiaridades y l o s procedimientos a seguir f rente a cada una 

de las hipótesis y cada uno de los impuestos. 

130) Fa l t a r í a en l o que respecta a los ingresos corrientes, anal izar 

los ingresos no t r i bu t a r i o s . La importancia de este t ipo de ingresos en e l 

cómputo t o t a l de l o s ingresos corrientes var ía de país en pa ís , pero 

d i f í c i M e n t e l l e g a a un 15% de los ingresos corr ientes . Las fuentes integran-

tes de este rubro son l a s más variadas y dependen de las caracter ís t icas 

de l gobierno. As i podemos encontrar .entre estas fuentesÍ 
arrendamientos de bienes 

producto de inversiones f i s c a l e s 

concesiones mineras 

correos y t e l ég ra fos 

/patentes de 



- 38 -

patentes de invención, modelos comerciales y marcos comerciales 
servicios eléctricos y de gas 
agua y alcantarillado 
Servicio del Registro Civil e Identificación 
Administración de Aduanas 
producto de venta de los monopolios fiscales 
tasas 
multas 
transferencias 
intereses 
Otros, 
131) Como se puede observar, la lista de fuentes que se encuadran 

dentro de los ingresos no tributarios, es bastante extensa, y en consecuencia, 
la importancia de una gran parte de ésta es ínfima en el c&iiputo total de 
los ingresos corrientes ya que la totalidad de éstos no va más allá del 15% 
de los ingresos corrientes» 

132) Para efectos de programación de caja en el caso de los ingresos 
no tributarios, se podría proceder de la siguiente manera: 

1) Verificar qué tipos de ingresos por su naturaleza misma tendrán 
una afluencia regular a la caja.. Por ejemplo, los arriados cuyo pago se 
hace mensualmente se esperarla tuvieran un comportamiento ragulr.r o. caja 

V 

durante el periodo, 
2) Identificar las fuentes más significativas y analizar las varia-

bles que podrán afectar su comportamiento en el periodo, ya sea por factores 
de periocidad, ya sea por razones de modificación de las condiciones de los 
periodos anteriores, de acuerdo con las hipótesis planteadas para el impuesto 
a la renta con la diferencia que allí habíanos de base y tasas y sx̂ uí sería más 
lógico hablar de ventas y precios de los biwes o servicios, que según el 
caso también se denomina de tasas. 

133) Con esta información se podría elaborar un cuadro de las previ-
siones de los ingresos no tributarios de la manera que sigue: 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

PRESTISIOí DE INGRESOS DE LAS FUENTES NO TRIBUTAiíIAS 

Fuentes 

M E S E s T 
w 

0 T A L 

Fuentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 

T 
w 

0 T A L 

G % % % % S u G 

H h3 H 

J % % 39 ^10 % h? J 

Total 
« 1 ^2 . ^3 N , ^8 «9 ^10 ^11 

— — 

N 

ĝ ^ = ingresos mensuales de l a fuente G 

h^ - " » " » " H 

= ingresos mensuales de l a s fuentes no t r i b u t a r i a s , 

134) Finalmente cabr ia prever los ingresos de c ap i t a l . Estos ingresos 

provienen de var ias fuentes y cada pa ís presenta xjna estructura d i s t i n t a . 

As í es que podremos encontrar ingresos de cap i ta l derivados de impuestos 

directos o ind i rectos debido a que e l gobierno f i j a un determinado porcentaje 

de dichos impuestos para l a invers ión en d i s t in tos sectores„ A l mismo tiempo 

e l gobierno puede crear un impuesto.cuyo rendimiento se cau&iizs totalmente 

para l a formación de c ap i t a l . La enajenación de bienes f i sc - i l e s j los 

préstamos ya sean internos o extemos se constituyen en otras fuentes de 

ingresos , 

135) l a programación de los ingresos de cap i ta l de aquel las fuentes 

semejantes a l a de l o s ingresos cor r ientes , se apláxa l a misiua metodología, 

como en e l caso de l o s Ingresos de cap i t a l provenientes de impues-bos. Cuando 

e l ingreso de c ap i t a l de dicha fuente no abarca todo e l Impuesto sino 

/solamente una 
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solamente vina parte, al hacer la previsión del rendimiento mensual de dicho 
impuesto se tendrá de inmediato el aporte a los ingresos de capital por la 
aplicación de la tasa. 

136) La enajenación de bienes fiscales, no representa mayores di-
ficultades para hacer la pirevisióri de los ingresos que genera, siempre que 
se sepa el precio de los referidos bienes, la fecha de la venta, las condi-
ciones, etc, . . 

137) préstamos presentan algunas dificultades para.Iŝ  previsión 
de su disponibilidad especialmente los externos, cuya conoosión depende-de 
variables exógénas al país. Los préstamos internos pueden ser vo3.untarios 
o forzosos o Los primeros se solicitan a los Bancos o al pilblico por el 
giro de títulos. Es de esperar que la solicitud de préstaáios, especialJMnte 
a-la-red ban caria depende en gran parte de ios flujos de presos y gastos 
del gobierno. Si los ingresos no permiten hacer frente a los.gastos y la 
pósiergación de éstos es imposible o perjudicial la alternativa es:recurrir 
a los préstamos. Los préstamos forzosos tienen por finalidad, objetivos 
previamente estudiados y programados. Dichos préstamos muchas veces son " 
recogidos a través de determinados impuestos, asmiendo asi características 
de un aumaato de la carga tributaria. La previsión de los ingresos de dichoá 
préstamos, para fines de programación de caja, se puede hacer con la 
previsión de los impuestos a que están ligados, 

138) Constituye fuente de ingresos dé capital el ahorro en cuenta 
corriente, Pero la magnitud de tal aí̂ orrô  sólo se podrá conocer cuando 
se tenga además de las previsiones de ingresos coirientes las del gasto 
corriente, 

139) La programación de, los irigresos de capital nos debe llevar á 
la elaboración de un cuadro como sigue: . 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

PPLWISIOií DE M S HMTRADiS ifflISUALES DE LOS INGBSSOS DE CAPITAL 

Fuentes 

M E 

4 6 8 10 11 12 

T O T A L 

4 4 4 A 4 4 4 
>=2 4 4 4 4 4 

k^ k^ 
' ' I < \ k^ < i k® k^ k ^ 

V 

Total 

.12 
•1 
.12 
•2 

<3 
% 

K, K, K, K. K, K 6 K. K 
8 S 

K 10 hx K 

En que k/ son l a s entradas mensuales re fe rentes a l a fuerjt.e k^, k^ 

las de l a fuente k^í etc . y k̂ ^ e l t o t a l de l a s entradas mensuales. F a l t a r í a 

en e l cuadro e l ahorro en cuenta corr iente . 

140) Con l a in fomac ión anter ior se puede e laborar un cuadro más 

consolidado de los ingresos , en que se deta l la rán l os ingresos corr ientes por 

un lado, y l o s ingresos de cap i t a l por e l o t ro . 

Cuadro 11 

PiíEVISION DE INGüESOS COilRia\!TES 

Fuentes 

M E s E s r 0 T A L 

Fuentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

r 0 T A L 

inp, directo "8 ho "OÍ D 

Imp. indirec 
h I 

No tributar. "2 \ "7 «8 "9 «IS N 

Total 
s ==4 s =7 =8 =10 S i 

— 
G 

[,. 1 1 

representa 
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D^ representa l a s entradas mensuales de impuestos directos 

" " " " " indirectos 

'' II H : n l a s fuentes no t r i b u t a r i a s , y 

" " " to ta l es de l as fuentes coririentes 

N. X 
n 

. C. . - " " " . 1 •... 

141), Un «uadro f i n a l que presentar ía los ingresos corrientes y de 

cap i ta l mensuales é i n f o r m ó l a sobré l a magnitud t o t a l de ingresos mensuales 

s e r í a : ' ' -

.Cuadro 12 . • ' . ' - ' ! 

. PREVISION DE LOS INGKESOS 

M . E • s • E • 
1 

s T 0 T A"' I 

Fuentes, ., 1 2 ,3... ¡t. . 5 6 7 .. 8 .9 IP 11 . 12 

corr ientes 
• % > 8 ' Ai- C 

de capita \ S 
y/' 

«8 "9 K 

Total • "3 
nr 

A 
• "ir ' ' 
" 9 , . ^ 0 ' ^11 ' X 

142) Supongamos que los va lores son de t a l m?^ i tud , que l levados en 

un g r f i ' i co nos proporcionen una curva que tenga e l s iguiente comportamiento: 

/Gráf ico 2 
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143) 1 » que observemos tin poco e^sagerado^ en e l g r á f i co de a r r i b a , 

v e r i f i c a s e en l a práct ica aunque con menor intensidad, o sea que los ingresos 

tienen un ccmportamiento d i spare jo en l o que respecta a l a a f luenc ia d e l 

monto a l a ca ja durante e l periodo presupuestado» As i no se puedsi f i j a r 

cuotas de gasto i gua les para cada uno de los plazos integrantes de l periodo 

presupuestado, - en e l caso meses ~ una vez que no se v e r i f i c a por parte de 

l o s ingresos , entradas por unidad de tiempo. 
12 

/144) Tendríamos con 
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144) Tendríamos con l a información r eco j i da tina idea de l a magnitud 

dé l o que se r i a dadó' esperar de ingres<?s'~eh',cada mes, de acuerdo con l a 

naturaleza de l o s ingresos corr ientes y de c á^ i t a l , Pero no f i n a l i z a aquí-

e l t r aba j o de programación ,de los ingresos . Fa l t a r í a ana l i za r e l grado de 

r i g idez presentado por l o s ir^resos*.. Ya nos referimos a un grado de t a l 

r ig idez^ cuando "dividimos los ingresos en corrientes y de c ap i t a l . De 

c ie r ta manera esto involucra r i g idez en e í uso de los recursos . Existen 

todavía otros t ipos de r i g idez que deben ser analizados y cuaht i f icados , pues 

in f luyen en l a mobi l ización de l o s recursos, determinando imposibi l idad de 

uso indiscriminado de l o s f l u j o s de entradas, 

145) Bien conocidos son en América Latina los métodos de a ¿ Í ^ c i ó n 

de recursos que en c iertos países asuman proporciones considerables . Trátase 

de determinaciones l ega l e s para qtie e l producto de un impuesto o parte de : 

é l o de cualquiera otra fuente de ingresos se dedique indefinidamente o por ; 

un plazo f i j o a c iertos f i n e s , que tanto pueden ser de operación, como de 

inversión, ASÍ se pueden orear ingresos destinados a l a educación, y dentro , 

de ésta , para un cierto, t ipo de educación* .lo que hace, aum^tar l a r ^ i d e z , 

pudiendo todavía e spec i f i ca r se s i es para l a prestación de l s e rv i c io o 

inversión en dicha á rea j l o rrismo para l a salud, l a a g r i c u l t u r a , e l t ransporte , 

etc. Se hace pues, necesario conocer e l grado de predeterminación de f i ne s 

que un determinado volvunen de ingresos previstos para- m año, presenta, y • 

en consecuencia, cuant i f i car e l grado de l i b e r t ad cue se puede disponer 

para los ingresos t o t a l e s , 

146) ¿Cómo proceder a l a i dent i f i cac ión y cuant i f icac ión de l a r i g idez 

en e l uso de l o s recursos? E l primer grado de r i g i d e z ya e s ta r í a deteminado 

en parte , cuando cuantificamos por separado los. ingresos corri.en"^es y l o s 

de c ap i t a l . Decimos en. parte , debido a,que en e l cá lculo de l a s previs iones 

de l o s ingresos de cap i t a l dvirante e l periodo» nos f a l t ó tomar, en cuenta e l 

ahorro que es l a d i f e r enc i a entre Iqs ingresos corí'ientes. y gastos corr ientes . 

Eso se debe .a l hecho d « no.haber.esq^licado e l ,proceso de l a programación de 

l o s gastos , pues e l ahorro resu l ta de l a d i f e renc ia de los ingresos y gastos 

cor r ientes . , . . 

/ Í47) Los demás 
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147) Los donás grados de r i g i dez , pueden de r i va r : 

1 ) De l a existencia de impuestos o tasas para f i n e s espec í f icos 

de prestación de serv ic ios y/o creación de capacidad produc-

t i v a ; 

2 ) De aumento de l a s tasas de impuestos ya existentes para los 

f i n e s a r r i ba mencionados; 

3 ) De porcentajes de l rendimiento de impuestos o de l a t r i b u -

tación que se dest ina a f i ne s e spec í f i co s ; 

4 ) De préstamos para f i n e s e spec í f i cos ; 

5 ) Del uso de l o s instrumentos de financiamiento a r r i ba 

mencionados para f i ne s de desa r ro l l o r eg iona l , ( g l oba l o 

s e c t o r i a l ) , 

148) Sn l a medida que e l ob je t ivo es e spec í f i c o , aumenta l a r i g i d e z . 

Adonás, de acuerdo con l o dicho anteriormente, podríamos hablar de r i g i dez 

de f i n e s , r i g idez de inst i tuc iones , r i g i dez de regiones, de conformidad a 

l a f i j a c i ó n de l destino de l o s ingresos , 

149) E l camino a seguir para l a cuant i f icac ión de l a s r i g ideces puede 

ser e l siguientes 

Eh e l primer caso, cuando se t r a te de impuesto o t asas , totalmente 

destinados a f i ne s e spec í f i cos , l a previs ión de los mismos durante e l 

periodo, debe seguir l a metodología prev is ta para l o s demás impuestos o 

tasas . Cabe saber s i dichos ingresos se deben dest inar a gastos corrientes 

o f omac ión de cap i ta l , l o que debe, por l o genera l , s e r deta l lado en l a 

ley que crea dichos impuestos o t a sas . Supongamos que l a l ey preve que e l 

producto de l impuesto sea apl icado a gastos corr ientes . En este caso se 

considera e l ingreso proveniente do dicho impuesto como corr iente , y en e l 

caso que l a contemplara su apl icación en l a forma.ción de cap i t a l , se 

consideraría dicho ingreso como de cap i t a l . En e l caso que no haya 

especi f icación l a l ey .del destino que se l e deba dar , se considerarán 

como ingresos corrientes siempre que los mismos se dediquen para t a l f i n , e 

ingresos de cap i ta l en e l caso que éstos se destinen a l a formación de, 

cap i ta l , 

/150) En e l 
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150) ¿h é l caso de aumento de l a s tasas de impuestos ya existentes , 

i a metodología a seguirse para f i ne s de prev is ión de l o s ingresos durante 

e l periodo puede ser l a s i gu iente : 

1 . Proceder a l a computación de l a s entradas, como s i se t r a t a ra dé 

un impuesto, con una-tasa i gua l a l a tasá normal más l a tasa 

correspondiente a l f i n e spec í f i co , . , 

2 . Calculár 16 correspondiente a l á renta destinada de l t o t a l de l o s 

j-ngresos p rev i s tos . 

Supongamos que sobre un impuesto de se aumenta l a tasa en 1% 

para f i n e s e spec í f i c o s . Se procedería entonces a l a programación 

de l o s ingresos de dicho impuesto con una tasa de 10% sobre l a base . 

S i tuviéramos l a s s iguientes previs iones de ingresos por mes: 

' Ener. j'eb^ Mar. Abr^ ¡"layo Jun, Jul . Agost.. Sept. Oct. Nov. P i c . 

100 .120 140 150 170 140 120 n o 100 120 130' '200 

tendríamos que ca lcu la r cuanto corresponde a ingresos f l u i do s y cuanto a 

ingresos destinadds, o sea, s i 10^ de l impuesto es espec i f i co y f l u i d o , 

obtendríamos: 

90 108 ^ 126 135 16? 126 108 99 90 108 117 180 Fluido 

l o ; 12 14 15 Í7 14 12 :11„ 10 12 13 20 Espec. 

100 120 140 150 170 140 120 110 100 120 130 200. ' Total 

151) S I t e rce r - caso , o sea, aquél en que los ingresos espec í f icos se 

generan de porcentaje sobre é l rendimiento de impuestos o de l a t r ibutac ión , 

se procede a l a pre-visión de l o s ingresos de dichos irajíuestos .p de l a 

t r ibutac ión durante e l periodo y en seguida se procede ,a deducir e l monto 

correspondiente a ingresos e spec í f i cos . Supongamos que un gobierno asigna 

2% de l a t r ibutac ión sobre el'consumo para l a educación técnica. Hecha 

l a programación de l o s ingrésos de. dicho impuesto durante e l periodo se 

obtiene: - ^ • . , „ . . •. • 

Ener^ Feb. Mar. Abr . May. Jun. ' Ju l . Agos;b,. Sept. • Oct. Nov., D ie . 

Tota l 500 • - 400 600 650 650 600 550 500 600 700 ,800 1000 

Fluido 490 392 588 637 637 588 539 490 580 686 784 980 

Espec, 10 8 12 13 13 12 11 10 12 14 16 20 

/I52) Los préstamos. 
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152) Los préstamos, además de que generaMente se pueden usar 

iSnicamente para f inanc ia r l o s gastos de cap i ta l , presentan una r i g idez 

grande ya que su contratación se re lac iona a ob jet ivos b ien espec í f i cos , 

ta les como l a construccián de carreteras , de escuelas , de hosp i ta les , e t c . , 

pudiéndose además, e spec i f i c a r cuál car retera , escuela u hosp i ta l . Tendremos 

entonces, que examinarlos para v e r i f i c a r hasta qué punto son más o-menos 

espec í f i cos , y a l mismo tiempo cuant i f i ca r ios de acuerdo con l o s programas, 

. y l a s inst i tuciones que l o s u t i l i z a r á n . La r i g idez de esta fuente de 

financiamiento es atSn más mani f iesta en l os préstamos extemos , cuya a p l i c a -

ción espec i f i ca a n ive l de pr<?yectos es condición fmdamental en l a gran 

mayoría de l o s casos, para su obtención, 

153) Finalmente, l a r i g i dez reg iona l que consiste en f i j a r determinados 

ingresos, de conformidad con una o todas l a s modalidades antes r e f e r i da s 

para e l desa r ro l l o de ixna determinada reg ión. As i puede determinarse que 2%' 

de l a t r ibutación sea u t i l i z a d a para e l desar ro l lo de l a región X, Créase 

una r i g idez en e l uso de l o s ingresos t r i b u t a r i o s , Pero t a l r i g idez puede 

aumentar a l f i j a r s e , por e jonplo , e l sector que se debe desa r ro l l a r , como ser 

l a educación, y en e l caso de e spec i f i c a r en qué t ipo de educación, aumentará 

aún más l a r i g i dez , O sea, se pueden v e r i f i c a r d i s t in tos grados de r i g i d e z 

en este t i po de ingresos destinados, 

154) EL cálculo de l o s ingresos destinados durante, e l periodo, tanto 

de los préstamos ccmo de l o s destinados a f i ne s reg iona les , no ofrecen 

mayores problemas. En e l caso de los préstamos, a l hacer l a prev is ión de su 

d isponib i l idad simultáneamente se podrá i r cuant i f i ccMo de acuerdo con sus 

f i na l i dades . As í hecha l a prev is ión de préstamos durante un e j e r c i c i o l l e -

gamos a l o s s iguientes datos : 

Sher. Feb. I^Iar. Abr. liay., Jun. Jul , Ajgost. Sept. Oct.,. Nov. Pic., 

P rés -
tamos 200 300 400 500 700 800 400 300 200 200 200 100 

Podríamos de inmediato proceder a l a i dent i f i cac ión de l o s destinos que 

tendrían. A s í , por ejemplo, podríamos mirar e l caso de l a educación y v e r i -

f i c a r qué cantidades de préstamos serán destinados mensualjnente a t a l sector 

y qué grado de r i g idez presentan de acuerdo con l a espec i f i cac ión . O sea, 

podríase e laborar un cuadro como e l que sigue para cada uno de l o s sectores . 

/Cuadro 13 
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• Vi- . • , C u a d r o 13. 

PRESTAMOS -PARA • lA EDUCACION 1966 

M- g - • S • E • S 

Espea i f icac ión l 2 ' ^ 3, ,4 , 6 7 8 9 10 11 12 

Educación 2 23,5 22,5 20,5 17.4 2^,9 22^. 18,3. 11 12,4 12^2 

1 Primaria 2 gsZ 

1 .1 Construc-
ciones 2 1.5 l t 5 Q^ •liit 1 » ! ^ 2 ,9 iba2 2 Ixk 1^2 

1 .1 .1 Región X 0,5 0,U 0,3 0,3 - 0,3 •• 0,2- 0 ,1 0,5 0,7 0,5 0,2 0 ,1 

1.1,2 Región Y 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0 , 4 . 0,6 0,5 0,2 0 ,1 

1.1.3 Todo e l 
país 1 2 1 1 1 1 2 3 4 1 1 1 

1.2 ?unciOf-
namien-
to • ^ • ' 

2 Secundarii L ~ 8 8 i á' l z 1 k . 6 6 

2 .1 Construc-
ciones - e 8 8 k z . 1 4 k ¿ á 

2.1 .1 Región X 2 2 , .. 1 1 1 1 0,5 0,5 1 . 1 

2 .1 .2 Reígión Y 2 2 •• ' 2 i 1 ' 1 1 0,5 0,5 1 ' 1 

2 .1 ,3 Todo e l 
pa ls 4 4 4 ' • 2 2 5 5 3 3 . 4 4 

2.2 Funcio-
. narhien--

to 
, >- • • - , „•. 

3 Superior - n n 12 12 12 2 1 1 ¿ 

3*1 Construc-
ciones 12 ü ü 1? ' 1 2 1 ¿ ¿ 

3 . i a iíegión ¿ - - - - - - ' ' - - -

Región Y - 3 3 5 •5 4 2 2 2 

3 .1 .2 Todo e l 
pa ís •ló. 10 8 8 7 7 7 5 3 3 3 

3 .2 Funcionan _ — — - - -

/155) Analizados y 
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155) Analizados j cuantif icados l o s ingresos destinados de con-

formidad a l as d i s t in tas fuentes cabria consol idar los de acuerdo a l o s 

d i s t intos grc-dos de r i g idez y ob jet ivos y a s í tendreiaos e l monto destinado 

para l o s d i s t intos f i ne s que rauchas veces se pueden i d e n t i f i c a r con progra -

mas y otras, con sectores, algunas veces con ins t i tuc iones , otras con 

regiones, etc» 

156) E l primer caso, s e r í a por ejemplo, cuando existen ingresos 

destinados a l a construcción de escuelas pr imarias ; e l segundo ciiando los 

ingresos destinados t ienen por objeto e l sector educación, s in otras espe-

c i f icac iones j e l tercero , cuando se destinan a inst i tuc iones , como ser a l a 

Dirección de Í2nseñanza Primaria, y f ina l . iente , cuando los recursos se 

destinan a una región X de l p a í s . 

Para los casos antes mencionados hay c iertas a l ternat ivas que se 

pueden presentar a cada lono de e l l o s j por ejemplo, s i tomamos e l caso de 

ingresos destinados a una región podremos encontrar los s iguientes t ipos de 

asignaciones: 

I . Ingresos destinados a l a región X 

a ) Sin ob jet ivo espec i f i co 

b ) Pgura educación 

i ) Primaria 

1) Construcción de escuelas 
primarias • 

2) Prestación de l se rv ic io 
educacional 

i i ) Secundaria 

1 ) Construcciones 

- l i be r tad t o t a l de uso 

- uso semi l i m t a d o 

- uso semi r í g i do 

- l imitado a un programa 

ü i ) Superior 

1) Construcciones 

c ) Para salud 

• i ) Prevención 

i i ) l íatemidad 

d ) Transportes 

i ) Carreteras 

i i ) Caminos 

e ) Fomento Agr íco la 

i ) Fomento de algodón 

- l imitado a m programa 

- uso semi r í g i do 

- l imitada a un programa 

- uso semi r í g i do 

- l imitado a un programa 

- uso semi r í g i do 

- l imitado a un programa 

- l imitado a tin programa 

- u s o sema r í g i do 

~ l imitado e un programa 

~ l imitado a un proyecto 

- uso semi r í g i do 

- l imitado a un proj^ecto 
/I57) Esto'"implica 
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157) Esto implica en que se tenga que hacer ün análisis detenido 
de los difel̂ intos ingresos destinados, y al inismo tiempo elaborar sus flujo-
gramas durante Uñ periodo de acuerdo con-las " fúfentes y el grado de rigidez 
que presenten,.según el objeto a que se destin®i, procediendo enseguida a una 
consolidáción a niveles superiores» Asi se hace posible adquirir una idea 
de la magnitud de ingresos destinados para cada objetivo genérico y al misino 
tiempo conocer la estnactura del uso de recursos determinados por disjposi-' • 
tivos legales. Esta información, además de ser de utilidad para la -
prograina.ci6n. de caja, tiaie-importanciá para la programación de loS gastos 
de los programas que son financiados con estos ingresos destinados, ccanó •.. 
tambi&i para los sectores, instituciones o regiones qué son favo'reiciidos por. 
los mianos, " ' 

15S) Hecha la previsión durante el período, de los ingresos destina-
dos, los que también podríamos considerar dé Uso más o menos rígido,' cabría 
proceder a confrontar dentro-de cada rubro de ingresos totales, o sea " 
corrientes y de capital, para saber qué instaría con uso fluido. Supongamos 
que la previsión de ingresos totales para el ejercicio 1966 fuera la 
siguiente: • 

Cuadro 14 
PREVISiaJ DE INGRESOS DURANTE 1966 POR MES " 

M E . S E S 

Especificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 

1, Ingresos 
totales 1200 1500 1700 170Ó 1800 1900 17Q0 1600 1500 ,1550 I650 1850 

1,2 corrientes 1000 1200 1300 1500 1600 1700 1600 1500 1400 1500 1600 1800 
1,2 capital 200 300. . 400 .200 . 200 200 100 ,100 100 50 50 50 
2. ingresos 

destinados 500 650 800 700 700 550 450 350 
2,1 corrientes 400 500 600 .606 600 650 500 400 800 400 400 50c 
2,2 capital 100 150 200 100 50 50 50 50 50 25 25 25 
3, ingresos 

fluidos 700 850 900 iooo 1150 1200 1150 1150 1150 1225 n?5 1325 
3,1 corrientes 600 700 700 900 "1000 1050 1100 1100 1000 1000 1200 130c 
3.2 capital 100 150 200 100 150 150 50 ' 50' . 50 Z5 25 25 

/159) Luego se 
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159) Luego se procedería a r epa r t i r los ingresos destinados por l o s 

d ist intos sectores j como se puede observar en e l Cuadro 15# 

Cuadro 15 

KíHSTISION MENSUAL DE LOS MGRESOS DESTINADOS PRE'/ISTOS 

PARA 1966 SEGUN LOS SECTORES 

Especi f icac 

M E S E S 

Especi f icac . 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

1. Ingresos 
destinados 500 650 800 700 650 700 . . ¿50 áSO 350 42$ 425 425 

a ) corrientes 400 500 600 600 600 650 500 400 300 400 400 400 
b) capital . 100 150 200 100 50 50 50 50 50 25 25 25 

a Educación 200 200 200 300 200 300 200 ,100 100 100 100 iSQ 
a ) corrientes 150 150 150 300 300 300 200 100 100 100 100 100 
b ) cap i ta l 50 50 50 „ ^ - - „ - - - -

a Salud io i S ¿0 iO 100 m 100 iO 100 100 100 
a ) corrientes 50 50 50 50 100 100 100 100 50 100 100. 100 
b ) capita l - - _ _ „ - ~ - _ « - -

a Transportes 100 150 150 200 200 150 100 100 50 100 100 100 
a ) corrientes 100 100 100 150 175 125 75 75 75 75 75 75 

b ) cap i ta l 100 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 
a Ehergía 100 200 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

a ) corrientes • . 50 150 200 50 75 75 75 75 75 100 100 100 

b ) capita l 50 50 100 50 25 25 25 25 25 „ 
. - -

a Fomento iO io 100 50 50 50 50 25 25 25 

a ) corrientes 50 50 100 50 50 50 50 50 25 25 25 

b ) capita l - „ - „ - - - -

/160) Con este 
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160) Con este cuadro de d i s t r ibuc ión s ec to r i a l de los ingresos 

prev is tos y destinados por mes, se 'prbceder ia a l desglosamiénto dentro de 

cada uno de l o s sectores , como por ejemplo: 

- Cuadro 16 

PREVISION DE-INGHESOS EN 1966 DESTINADOS 

• - . • PAiU .EDUCACION 

Educación 

í 
M E s E ' . s 

Educación :. i . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Educación' 200 200 200 300 ^00 300 200 100 100 100 100 100 

1. Primaria 100 100 loo 200 200 2p0 100 ?0 50 ^ 50 

a ) corrientes 90 90 90 200 200 200 100 . 50 50 50 50 50 

b ) cap i t a l 10 10 10 - - - - - - -

2. Secundaria 30 30 V ?o - 20 20 20 20 20 20 

a ) corrientes 20 . 20 • 20 
-20 

b ) cap i ta l 10 10 10 

3 . Superior ^ - i O 40 ho 40 20 ? - 5 ? 
a ) corrientes 30 30 30 

b ) c ap i t a l 20 20 20 

4 . Técnica 20 20 . 20 ?o 30 ko : 25 25 25 25. 
a ) corrioriteí 10 10 10 - 30 30 - 3 0 . 40 . ...25 . ,25 , 25 25 

b ) c ap i t a l 10 10 10 ' - - - - -

161) Aán a s i l a informaci-ón no nos ev idenciar ia . toda l a r i g idez de l o s 

recursos dest inados, y para obtener una idea más exacta a l respecto, cabria 

desglosar cada tono de los items ppnstantes e l cuadro super ior . Así .se 

podria e laborar otro cuadro que contendría l a s iguiente información: 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

P.IEVISION DE RECURSOS DESTINADOS A lA 

EDUCACiaJ PRBIÍiíIA 

M E S E s 

Educación 1 2 3 4 6 7 8 9 10 i i 12 

Educ. Primar. 100 m 100 200 200 200 100 50 50 50 50 

1, Para todo 
e l pals ?? - l i 150 150 m 70 30 30 30 30 

a ) corriente 50 50 50 150 150 150 70 30 30 30 30 30 
b) cap i ta l 5 5 5 _ - _,... „ _ „ - ^ -

2, Para l a r e -
gión X 22 22 22 20 20 20 10 5 5 5 5 5 

a ) corriente 20 20 20 20 20 20 10 5 5 5 5 5 
b) cap i ta l 2 2 2 - - - - -- » - -

3 . Pera l a r e -
gión 1 23 23 23 30 30 30 20 l i 15 15 15 

a ) corriente 20 20 20 30 30 30 20 15 15 15 15 15 
b ) cap i ta l 3 3 3 « „ „ - - -

162) Este último cuadro ya proporcionaría una información especifica 
acerca de la mayor o menor rigidez de los ingresos y a un nivel suficiente-
mente bajo, como para posibilitar la identificación de los programas a que 
dichos ingresos se deban canalizar, lo que es de mucha importancia para la 
elaboración de los programas y determinación del plan de ejecución de los 
mismos. 

Se deber la proceder en l a misma forma con los demás t ipos de educación 

que presentaron ingresos destinados, a s í como con los demás sectores . 

/I63 ) A oontinuaoión. 
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163) A continuación se deben e laborar cuadros que indique los ingresos 

destinados por reg ión, por inst i tuc ión y dentro de l o s mismos indicar e l 

ob je t ivo cuando a s í se requiera . Asi por ejemplo, se podría e laborar un 

cuadro con l a infoltaación s iguiente : 

Cuadro 18 

- • PRMISION DE INGRESOS DESTimOOS A LA REGI® X—-1966 

M ' - i" • s E 

Especificación 1 2 4 5 6 7 8 9 IP lí 

Ingresos to-
tales 77 77 87 85 -95 105 m 108 108 108 ; 3,08 . 108. 
1. corrientes 20 20 20 20 20 20 20 5 5 5 • 5 . -5 • 
2. capital .57 57 57 65 75 85 95 103 • 103 103 , 103 103' 
Desarrollo eco- • . ^ . 

nómico .."•'. - . ' ' 

1, capital . 50 50 60 60 70 , 80 90 100'. 100 lOÓ ' loo 100 . 
Educación .2? 21 27 25 , 25 25 15 8 8 "'8 
Primariá , 22 22 22 20,. 20 20 10 5 • 5 5 : • •••5 
1, corriertiies 20 ity" 'y; 20 ".'20.. .20 .20 5 5 "' 5 
•2» capital - 2 ' 2 "2. - - ... - : •r • ...• 

• Secundaria" - 5 . 5: 5 5 3< •i.'hi 
2,•bápital •• 5-̂  • 5-... ...i. •...1-3 . 3... .3 .... 

/Cuadro Í9 
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Cuadro 19 

PREVISION DE IIÍGRSSOS DESTINADOS DE ACUE.ÍDO A 

M S INSTITUCIONES - 1966 

M E S E s 

Instituciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inst i tución X 15 15 15 12 12 10 10 10 15 20 20 2C 
1. Sin f i n e s -

pec í f i co 10 10 10 8 8 8 8 8 10 10 10 IC 

2. A l a salud 5 5 5 4 4 2 2 2 5 10 10 10 

a ) Inversiones 5 5 5 4 4 2 2 2 5 10 10 IC 

Inst i tución Y 20 20 20 20 20 15 15 15 15 25 25 25 
1, Sin f i n e s -

pec í f i co 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

a ) A l a educa-
ción 5 5 5 5 5 _ 10 10 IC 

b ) Inversión 5 5 5 5 5 - - 10 10 IC 

Inst itución Z 15 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 IC 
1. A l a inves -

t igac ión 15 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 IC' 

2, líeciirsos na -
tura les 15 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 IC 

164) Es necesario tener l a información de los f l u j o s de ingresos 

destinados a un n ive l l o más espec i f i co pos ib le l o que de c ierto modo es 

determinado por e l grado de espec i f icac ión que l a prevé y que f i j a un . 

mayor o menor grado de r i g idez en su uso, 

165) La v i s i ón panorámica de l monto y grado de r i g i dez de l o s recursos 

por los d i s t intos sectores durante e l período presupuestado es de gran 

u t i l i d a d j tanto en l a e laboración de l presupuesto' cómo y principalmente en 

l a elaboración de l plan de ejecución, a s i como en l a complementación, muchas 

veces necesaria , para determinados programas que tienen parte de su f i n a n -

ciamiento asegurado por ingresos , pero deben ser complementados con recursos 

de l fondo genera l . 

/166) No es 
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166) No es ob jé t ivo de l -presente t r aba jo d i s c u t i r l a bondad o lo 

negat ivo de l uso de los ingresos* destinados y nuestra intención en e l 

pre.sente cas.o. .es. s.6lo.,analizar. l a a .implicaciones que dichos ingresos aearreaji 

a l a programación de c a j a . Es evidente que mirados desde e l enfoque exclu-

' s i v i s t a de l a programación de ca j a , dichos ingresos l a vuelven más. oonipleja 

y más' s&cí (Saatíto iriás espec í f i cos séári los " ob jet ivos ' á qué se "destinen, 

167) l o s aspectos abordados nos darían m a v i s i ón e información, 

básica/sobre l a prev is ión de ingresos, durante e l año que se presupuesta, o 

sea l o s f l u j o s mensuales, su naturaleza, estructura y su grado de rigide?,, 

información bás ica para l a programación de c a j a , 

. : • • 2 . PROGRAMCION DE LOS EGRESOS - -

168) Para f i ne s de programación de ca j a , se debe entender por. p ro - , < 

gramacíón de " los egresos l a f i j a c i ó n de los f l u j o s de egresos mensuales de' 

t a l manera que se cumplan s in mayores problemas l a s metas y ob jet ivos f i j a d o s 

en e l presupuesto y en e l tiempo prev is to , obedeciendo a l a s prioridades 

estab lec idas ,dentro de marcos de productividad s a t i s f a c t o r i o s , 

169) Es obvio que e l l imi te de l a programación de los egresos queda 

dado por l a de l o s ingresos de ,un modo r e l a t i v o , O sea, que l as sa l idas 

mensuales t ienen un l ímite que es e l de las entradas. Por l o tanto estas 

dos etapas de l a programaición de ca j a guardan entre s i , estrechas re lac iones , 

17b) Los responsables por l a previs ión de l o s ingresos deben informar 

a l a s unidades 'administrativas con ant ic ipación, e l l ími te de gastos dentro 

d e l cual se deben s i tua r cada uno de los programas, Pero t a i información 

se da generalmente sólo para' e l año y no de acuerdo a l o s d i s t in tos meses, 

como se r í a aconsejable de acuerdo a l a propia nátviraleza y f ina l idades 

de ' la ' programáción de c a j a , 

170) Por l o tanto, e l proceso deberla ser in i c i ado por l a s tinidades 

e jecutoras que, dentro de ios programas de mediano y l a r go p lazb deberían 

tomar l a s inétas prev i s tas para e l e j e r c i c i o que se presupuesta, ^ proceder 

a xma previa pres'upuéstaria en l a cuál además de los gastos t o t a i e s ahüales 

por programas, ^ e s e n t a s é n un cronógí'ama de gastos por mes, compatible Con 

l a s metas que se pretenda alcanzar en dicho e j e r c i c i o y los l ímites g lobales 

d e l gasto que l e s sean asignados, 

/I72) Esta previa 
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172) Esta previa presupuestaria podría se rv i r de base para un a n á l i s i s 

prel iminar d e l monto de egresos, que se haría necesario dentro de l a s 

exigencias de los planes previstos y a l miano tiempo s e r v i r í a para in fe rnar 

en qué programas se recomendaría disminuir o ampliar e l gasto de conformidad 

a l d é f i c i t o a l superávit que dicha prev ia , confrontada con una previa de l a 

programación de ca ja demostrara, 

173) Es evidente que l a r e f e r i d a previa presupuestaria debe en l a 

medida de l o pos ib le dar elementos de j u i c i o como paía determinar p r e l a c i o -

nes en l a asignación de recursos y por l o tanto, serian elementos básicos 

pera dicha previa presupuestar ia : metas y ob jet ivos de los programas5 natura/-

leza de l gasto j y , objeto d e l mismo. 

174) Además de dicha prev ia presupuestaria , es aconsejable d i s c u t i r l a 

con los responsables para mejor d e f i n i r pr ior idades en l a asignación de 

recursos e l tiempo y ev i t a r a rb i t ra r iedad y c r i t e r i o s p o l í t i c o s , que tanto 

daño pueden ocasionar en t éminos de b a j a productividad y retrazo en l a s 

obras, etc. 

175) Damos a continuación algunos cuadros que podrían se rv i r como 

guia para una previa presupuestar ia . 

Cuadro 20 

PHEVIA PiiESUPUESTÁiilA PilM 1966 

M I N I S T E R I 0 

Programas, subprogramas y proyectos 

C56dÍHo Dencminación Metas Gastos 

P SP PR Unidad de 
medida 

Para 
19 . . 

Corr iaates Capita l 

— 

/Cuadro 21 



- • • 5 8 -

• Cuadro. 21 

PRSV.IA PHESUPUESXAiilA, PAI-i/v 19 » , 

CRONOGRAÍ-ÍA. DE GASTOS jPOR PROG?Ü\MA Y .OBJETO 

Programa . . , . . . . ., . . . . . . . . ... 

Objeto d e l 
Gasto 

M E E 

8 10 11 12 

1. 
2. 
3-

4. 
5. 

Cuadro 22 

PREVIA PRESUPUESTARIA PARA 196., 

CñONOGRAMA DE DESEMBOISO DEL..MIiq.I§TSH.JO DE 

:-.p 0 R- p 'R-'-ó G; R A M- Â  • • S 

PROGRAMAS M . E . •• s E S 

Código Denominación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Tota l 

• • • • • • - •• • • -

T O T A L 

/176) En e l 
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176) En e l cuadro 20 se tersiria una v i s i ón de l o s programas, subprogra-

mas y proyectos con l a s respectivas metas para e l año presupuestado, y los 

gastos to ta l es subdivididos en corrientes y de cap i t a l . Este cuadro p o s i -

b i l i t a r l a estab lecer j u i c i o s de v a l o r para l a selección de los programas 

que deberían ser a l terados , ya reduciéndolos ya aumentándolos en sus ob jet ivos 

y gastos p rev i s tos . Por otro lado , l a información acerca de l o s gastos según 

e l c r i t e r i o económico s i rve para deducir c i e r to grado de l i b e r t a d , aunque, 

t a l deducción sea r e l a t i v a y por l o tanto, su j e ta a otras informaciones que 

l a r a t i f i quen . Sabemos que por l o común l o s gastos corrientes son más 

r íg idos que l o s de cap i t a l , pero no en términos absolutos, 

177) E l cua.dro 21 informaría sobre e l f l u j o mansual de necesidad de 

recursos por programa, dando una idea de l a carga mensual que cada uno de 

los programas representar ía para l a c a j a f i s c a l , pero además i n f o m a e l 

ob jeto , l o que t iene un s ign i f i cado pa r t i cu l a r para l a programación de c a j a , 

dado e l mayor o menor grado de r i g i dez que cada t ipo de objeto presenta y 

que determina l a pos ib i l idad menor o mayor de postergación de su adquis ic ión. 

178) E l cuadro 22 informarla sobre l a magnitud de egresos que cada 

unidad primaria y los d ist intos programas generar la , pos ib i l i t ando más 

rápidamente e l hacer una consolidación de l a s existencias de l gobierno como 

un tcdo, por l o s d i s t intos meses, l o que se obtendría a través de un cuadro 

como e l que s igue : 

Cuadro 23 

PRE?IA PRESUPUESTAHIá 

PREVISION DE LOS EGRESOS MENSUALES POR UNIDAD FdlMxlIk PARA 196.. 

Unidades 

Piúmarias 

P r e v i s i ó a d e s a l i d a s o r m e s 

6 7 8 10 11 12 

T O T A L 

Total 

/179) Examinadas l a s 
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179) Examinadas las previas presupuestarias a los distintos niveles 
y confrontadas con la previsión prellMnar de los ingresos durante el período 
se tendría \ina primera idea de la magnitud de las diferencias entre entradas 
y egresos lo que debería indicar los ajustes necesarios,, reducciones o am-
pliaciones de los gastos, alteraciones en los cronogramas, etc. Dicha 
confrontación tendrá que hacerse mes a m^s tomando en cuenta los deniás meses 
para los posibles ajustes. 

Gráf ico 4 

enero febrero 

i: 

marzo 

I - Ingresos: destinados; / 7 f l u idos 

G - Gastos J f t ^ f inanciados con ingresos destinados j / ; / f inanciados con e l 

fondo general 

L'.'V d e f i c i t I superávit 

180) De esta forma, s i representáramos por las f i guras a r r i ba los 

ingresos y gastos previstos para cada mes, e l hecho de que en enero los 

ingresos previstos para e l mes, sean menores oue l o s gastos, no impl icar ía 

proponer l a reducción de los gastos de eneroj pero s í habría que exáminar l a 

estructura de los mismos en enero, l a s implicaciones de l a postergación para 

otros meses, y s i hay meses que presenten superávit , como es e l caso de 

f eb re ro , y que pueden generar una operación bancaria que anticipe l a d i s -

ponib i l idad con garantía, de los ingresos que se prevéní Cuando 

los organismos que deben s er f inanciados con ingresos destinados no presen-

taran volumen de t r aba j o suficientemente a l to en m mes para absorber l a 

/disponibi l idad de 
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disponib i l idad de recursos previstos., ss podría movi l izar dichos recursos 

para otras f i n a l i d ade s , siempre que esto fuera permitido y que en e l fu turo 

se repus iera e l fondo. Es dec i r , se debe préceder a examinar todas l a s 

a l ternat ivas pos ib les y v i a b l e s , escogiendo aquel la que más venta jas o f rezca 

en términos de productividad d© l o s recursos , 

181) Ejcaainadas, d iscut idas y ccaapatibilizadas l a s p r e v i a presupuesta-

r i a s , se deben devolver a l o s organos respectivos para l a programación más 

espec i f i ca de l o s gastos de acueitíp con l a s normas que adopte cada p a l s . De 

este modo, l o s organismos responsables por l a e laboración y ejecución de l o s 

programas tendrían un marco de re fe renc ia más só l ido para, l a determinación 

de l l im i t e de gas to , que podrá ser modificado posteriormente, cuando l o s 

responsables por l a programación de l o s ingresos , procedan a l a e laboración 

de l a previs ión de un modo más detenido y ana l í t i c o , 

182). íki e l presupuesto por.programa se dist inguen dos t ipos p r i n c i -

pales de prograitBs, que;para la.programación de ca j a es importante i d e n t i f i c a r » 

Son éstos l o s de funcionamiento, operación y l o s de.. invers ión o formación 

de c a p i t a l . Los primeros, como la , expresión l o ind ica , tratsin de mantener 

en funcionamiento l os d i s t in tos organismos ya ex istentes , con, l a capacidad 

insta lada que poses i , I^os.segmdos buscan ampliar l a c apac i dad . e x i s t ^ t e , 

A su vez, cuando hablamos de l o s ingresos , l o s dividimos en ingresos 

corrientes e ingresos de c ap i t a l . Aquel los se destinan a f inanc ia r l o s 

programas de funcionamiento y l o s últimos a f i n anc i a r l o s dp c ap i t a l , Pero 

puede ocxm-ir que l os programas de funcionaniiento (P^ ) presenten un monto de 

gastos mayor o menor, o i gua l que e l de l o s ingresos corr ientes ( C ) , O sea, 

obtendríamos: 

C ^ .. . 

183) S i e l caso que Cs»-?^ diriamos que hay superávit en l a cuenta 

corr i®ite d e l gobierno^ l o que constituye, e l ahorro (H ) de l misma, O sea, 
S 

l a expresión CT^P^^ se vuelve C = P^ + H^, Este' súperavit o áhorros pasa a l a 

cuenta de cap i t a l de l gobierno para f inanc ia r l o s programas de inversión Pj^, 

184) a i e l caso en que quer r í a dec i r que e l gobierno no 

cuenta con e l financiamiento su f i c i ente para l o s programas' de ftocionamiento, 

• • /Genérase un 
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Genérase un deficit en cuenta corrien.te<, cuyo financiamiento con los ingresos 
de capital no es permitido en ningún recurriéndose en la mayoría de 
los casos a la emisión para solucionar tal situación, 

185) Eh el caso en que P^ = C, o sea la cuenta corriente está equi-
librada no habiendo ni superávit ni deficit, y por lo tanto se podría decir 
que no hay ahorro, 

186) Para fines de programación de caja se deben hacer estas veri-
ficaciones para los distintos meses, con el objeto de compatibilizar la 
ejecución de los programas de frincionamiento y de capital, con los ingresos 
que sirven a su financiamiento. 

187) la elaboración de la programación presupuestaria a nivel espe-
cífico debe pertenecer a las unidades ejecutoras de los programas y a las 
oficinas sectoriales de presupuesto. Lo que interesa para fines de progra-
mación de caja, y que por lo tanto debe constar en la presentación de los 
distintos programas, es la información que permita hacerse un juicio sobre 
la magnittid y naturaleza de gasto en cada mes y de las interrelaciones que 
cada programa mantiene con los demás, de tal forma que sea posible identificar 
los efectos que podría ocasionar la dianinución, el aumento, la postergación 
o la anticipación de los gastos de cada uno de ellos» 

188) Los elementos que servirán de base para indicar los gastos y 
por lo tanto dejarlos explícitos en los programas, scai: 

1, Objetivos del programa y metas para el año; 
2, Relaciones del programa con otros programas; 
3. Naturaleza del gasto, o sea si se trata de programa de funciona-

miento o de capital; 
4. Objeto del gasto; 
5» Distribución del gasto durante el periodo; 
189) En la presentación de los programas una de las principales etapas 

es la identificación de los objetivios que se persiguen a largo, mediano y 
corto plazo y de las metas concretas que se pretenden alcanzar en el año que 
se presupuesta» Esto, evidentemoite, es esencial para la fijación de 
prioridades dentro de los programas de una misma unidad administrativa como 
entre los programas de las distintas unidades administrativas. 

/19o Además, es 
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190) • Adsiiás, es inqjoi-tánte Gstablecer l a s relaciones que. un programa 

mantiene con los demás, y s i es posible., .las relaciones de dependencia en 

los subprogramas y actividades que los integran. La importancia de dicha 

ident i f i cac ión se debe a l hecho de que muchas veces l a concretización de l a s 

metas de un programa sólo es f a c t i b l e - o tieaie razón de ser - cuando se 

cumple otro . As i , s i se pretende ampliar l a educación primaria, en l a 

hipótesis de que l á capacidad existente funcione normalmente, sólo es posib le 

s i se r e a l i z a l a construcción de escue las . Además e l ob jet ivo de angaliar l a 

educación primaria implica' aumoitar l o s d ist intos o uno de los subprogramas 

de educación primaria y a l mismo tiempo ampliar las, actividades que l o 

integran. Por l o tanto existe toda una cadena de interdependencias que 

considerar para tomar l a s decisiones pertinentes a l a programación de ca ja 

de acuerdo con c r i t e r ios lógicos y que eviten l a d is ipac i&i de . los recursos. 

Esta información l a mayoría de l a s veces no queda exp l í c i t a en l a presenta-

ción de los programas, y en c ierta forma demuestra.la f a l t a de v is ión más 

o menos t o t a l y relacionada, de l a acción e s t a t a l . Además e l relaciona-. , 

miento no ©s sólo Con l o s programas que e l gobierno desarro l la , , sino t a ^ i é n 

con aquellos de l área de l s ector privado, que guardan re.l4ción o dependencia, 

con l a acción de l gobierno. 

191) La naturalezsa del gasto, o sea la identificación, tratándose 
de im gasto de funcionamiento o de cap i ta l , tambi& es importante para f i ne s 

de programación de ca ja , porque como ya hemos afirmado uno y otro t ipo de 

gasto tienen caracter íst icas d i fe rentes , l o que impone d i s t intas situaciones, 

f rente a l a asignación de recursos, Ko es d i f í c i l d i s t ingu i r l a naturaleza 

de l gasto; l a presentación de los presupuestos de l a s unidades primarias 

deben contener un cuadro en que se c las i f iquen los programas según e l 

concepto económico de l gasto . Además, como cada programa, debe acompañarse 

de l Qronograma de desanbolso se podrá smalizar mejor la d istr ibución para 

los subprogramas y partes integrantes, como a s í también e l lapso de l gasto, 

192) E l objeto de l gasto es otra información básica para l a p ro -

gramación de c a j a , debido a que hay t ipos de gastos cuya f l e x i b i l i d a d de 

manejo es mayor que l a de otros , y por l o tanto hay que tener una idea de 

l a manera como se distr ibuye e l gasto por los d ist intos objetos, l o que 

determina un mayor o menor grado de f l e x i b i l i d a d en su manejo. A s í , s i una 

gran parte de l gasto se destina a stieldos y sa la r ios de personal permanente, 

/esto s i gn i f i c a 
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esto significa que el gasto es inf3.exible ya que tales obligaciones no pueden 
sufrir postergación. Por el contrar ic j s i en vxi programa la mayor parte de los 
gastos no está asignada a sueldos y salarios del personal pemanente, en 
pidncipio se puede decir que el gasto es flexible. Evidentemente, el grado 
de flexibilidad del gasto de un programa también depende de la prioridad que 
dicho programa presente. Si es un programa de alta prioridad, éste se toma 
más rígido. 

193) A su vez la prioridad de un programa se puede relacionar con: 
1. Decisiones políticas 
2. Relación de los objetivos del programa con otros programas; 
3. Si se trata de un programa de iniciación o terminación de obras j 
4» Si la realización del programa tiene vinculación con determinados 

periodos del añoj 
5. Otras características 
Estos elementos de prioridad analizados conjuntamente con el objeto 

del gasto, pueden proveer una visión más o menos exacta del mayor o menor 
grado de flexibilidad. 

194) Los programas en su presentación deben traer consigo una clasi-
ficación del gasto por objeto más o menos específica y deben ser analizados 
tanto por parte de los analistas de costos como por los que tienen la 
responsabilidad de proceder a la programación de Caja. 

195) Finalmente, la distribución del gasto dxirante el periodo, 
canstit%ese en la información más importante para la programación de caja, 
pues fundam«ita]ycaente dicho instrumento tiene como objetivo principal el 
de c<aapatibilizar egresos con ingresos durante el periodo presupuestado. 
Además, esta distribución mensual del gasto puede ser cónbinada con la 
información sobre el objeto del gasto y las distintas partes Integrantes 
de los programas, Eh la medida aa que dicha información sea específica más 
elementos se poseen para basar las decisiones. Damos enseguida algunos 
cuadros que pueden servir de guías para la presentación de los cronogramas 
de desembolso, mostrando una canplejidad creciente. 

/Cuadro 24 
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Cuadre 24 

196) Cronograma de desembolso del 
Programa 

el ejercicio 196... 
para 

; • M . • • E. s • s 
• • " •- 1 '2'" • 'y • • 4 5" 6 7 8 9 . 10 11 12 . Total 

Importancias -

V® s. total • 100 

Esta la información minima, para la programación d© caja. No nos da 
grandes elementos de juicio que posibiliten basar las decisiones que se preten-
dan tomar, pues se limita a proveer los montos mensuales del gasto sin reía-
eionarloa con otras variables» . . • ; 

- .' • ••' Cuadro ' 25 ' 

197) ••̂ ronograms'de'deseíDbólso" del' - " 
Programa..,. , • , «••, •»-••«• , ', para 

el .ejercicio 196.,, , 

Subprogracas, activi-
dades o proyectos 

Ggdigo 
SP PR 

Act, 

Denominación 

M E E S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 

Total 

Total - i 
% sobre total; 100 

/Aquí se 
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Aquí se amplía bastante 3.a infortaación y se adquieren otros elementos 
que capacitan el mejor apoyo de las decisiones, yá que tenemos la informa-
ción a niveles más específicos, ccano son los subprogramas y actividades a 
proyectos. Pero todavía no se incluye el elemento objeto del gasto que tiene 
gran importancia en la elaboración de la programación de caja. Las decisiones 
que se tmaran de acuerdo al cuadro superior, tienen como eleansntos de base 
tan solo los subprogramas y sus partes componentes* 

Cuadro 26 

198) Gronograma de desoabolso del 
Programa * para 

él ejercicio 196... 

Objeto del gasto 
M E S E S Total 

Objeto del gasto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 General 

> • ' ' ' • ' 

Total 
% sobre total gral 100 

ai este cuadro la infomación toma otro aspecto, o sea, es dada al 
nivel de programa, pero relacionada con el objeto del gasto, que puede tener 
una mayor o menor especificación. Las decisiones tendrían que fundamaitarse 
en la mayor o menor flexibilidad, del gasto según su objeto, que como ya 
verificamos antes, admite grados distintos en su uso, en lo que respecta al 
tiempo. 

/Cuadro 27 
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C\ia.d:.- j 27 

199) Gronogrsma del gasto del 
Programa . 

para el mes . , . 

Subprograiaas y partes 
componentes 0 B J, T .:.o . a D E I. • G S T 0 Total. General 

Stoigo 

SP. Act. o 
Pr . 

Denganíñación 

Total 
sobre total genéral' 100 

Aqui ya tenmos m a información bastante más específica y entrelazaxia, 
ya que de un lado tenemos los subprogramas y" actividades o prc^ctos y de 
otro el objeto d-el gasto»segón'aquellos,- Esta forma de presentar el crono-
graaa de gastos amplía el área de elmentos "de decisión, 

200) Recibidos los cronogramas de désentoolso basados ahora én tina 
programación especttica, y. con un .mayor o menor -gradó" de'información, cabe 
a los responsables de la elaboración del pian„financiero-para la ejecución 
del presupuest,o proceder a una consolidación del mismo, por mes y segán otros 
criterios de acuerdo con la información que los cronogramas aporten. Por lo 
que si los cronogramas se limitan al modelo que presentamos ©n el párrafo 
196, la consolidación tendrá que limitarse a indicar los montos mensuales 
por organismo. Si se presentan los cronogramas de acuerdo con el cuadro 

/del párrafo 
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del párrafo 191» la consolidación ajüp.Lití. l a información ya que la diferencia 
que se verifica de éste para el anterior es que en el presente la infor-
mación baja a subprogramas y actividades o prt^ectos, pero no la relaciona 
con otros elementos informativos, y tan sólo la amplia hacia adentro de 
los programas. Si se utiliza el cuadro del párrafo 19B, entonces se introduce 
un nuevo elsnento, o séa el objeto del gasto, por lo tanto la ccoisolidación 
del gasto ya puede ser h&cha también por objeto y por unidad pritaaria pre-
supuestariatf El cuadro del párrafo 199 an?>lla la información, pero hacia 
adentro del programa y no introduce elementos nuevos de juicio, para las 
decisiones de la programación de caja, 

201) La claeificaci&x por objeto del gasto que se usa en los cr<»io-
gramas puede ser más o m«ios específica sin bajar mucho a detalles, 

202) Damos enseguida algunos cuadros que podrían servir de gxila para 
la consolidación de los crcaiogramas de desembolso de los programas, ISs 
aconsejable que la consolidación a nivel de las unidades primarias ya venga 
hecha. Dicha información puede presentarse en un cxiadro como el que sigue: 

Cuadro 28 

Cronograma de desembolso del 
Hinisterlo 

el ejercicio 196... 
(Gastos Corrientes) 

para 

Programas 
M E S E S Total 

Programas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 

, • • • • • 

,, TOTAL 
% s/total 

/Cuadro 29 
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Cuadro 29 

Cronograma de d^s^abolso del Minister io 

para e l e j e r c i c i o 19600 

(Gastos de c ap i t a l ) 

Programas' M E - -S.. • K :. -S . Tota l . Programas' 

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 

. Tota l . 

TOTAL 

% s/TOTAL 

203) Es importante e laborar a n i v e l de cada unidad primaria presu-

puestar ia , dos cronogramas: uno de gastos de funcionamiento y otro de gastos 

de c ap i t a l , debido a que l o s dos t ipos de gastos t ienen fucjntes d i s t in t a s 

de financiamientp y , eia consecuencia las, l imitaciones-de unos no serán l a s 

de los . o t ros . Se puede, presentar una informaxjión g l oba l sobre e l monto 

/ t o t a l de. gastos consolidando l a informaci6n.de los dos .cucidros precedentes, 

• • • ' :Cuadro 30 •• " ' • • 

Cronograjna de deseíiibolso del Í-Iinisterio 

pr^a e l e j e r c i c i o 196. . 

Tipo de gasto M E 'S ' E S ' " Tota l Tipo de gasto 

1 2 3 4 5 ' 6 1 ' B 9 1 0 11 12 

Tota l 

Gastos 
corrientes 

Gastos de 
cap i t a l ! 

1 
T o t a l 

i 

/204) Con l a 
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204) Con la información anter ior se puede e laborar un cronograma de 
des«ribolso para todo ©1 gobie i^o , que puede tener la siguiente presentación: 

Cíuadro 31 

Cronograma de desembolso para 
el ejercicio , . 

Unidades 
primarias 6 8 10 11 12 

Total 

TOTAL 

205) Se tendria entonces, una visión a distintos grados de consoli-
dación y que por lo tanto, ofrecen varios criteidos de juicio para la 
adopción de decisiones en lo que se refiere a la programación de caja. De 
acuerdo coi la decisión que hubiera de tomarse se rectirriría al nivel infor-
mativo que mejor sirviera de base para tal fin, 

3. COMPATIBILIZAGION ENTRE LOS FLUJOS DE INGRESOS Y EGRESOS Y LA 
REALIZACION DE LOS PROGMIÍAS 

206). Los resultados de la programación de los ingresos y egresos, 
sien?)re que no haya una previa presupuestaria que delimite las posibilida-
des de gastos durante el periodo presupuestado pueden llevamos a situaciones 
en que las diferencias entre la previsión del comportamiento de los dos 
flujos sea por demás acaituada. 

/207) Pero, siempre 
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207) Pero, siempre que se proeedc. a l a e laboráción de una prev ia 

presupuestaria por más general que ésta nea^ se l l e g a r á a resultados más 

aiBiónicos, evitando hacer modif icaciones muy acentuadas en l o concerniente 

a l o s programas, y ^puchas vecéá l a s s ituaciones de mayor gasto que ingreso 

d®aoatraxias por l a confrontación de l a s previs iones dé l o s f l u j o s , pueden 

subs£aiarse .ut i l izando otros BKcanismos que ev i to i 'modi f icac iones en l o s 

programas presupuestados. 

208).. Parte de la" c ompa t i b i l i ^ e i ón entré i n ^ e s o s y egresos sé hace 

en l a px^via presupuestaria debiéndose en esta etaim correg i r solamente l a s 

d i fe renc ias que todavía se r e g i s t r en y estab lecer l o s dmás mecanisaos que 

garanticen l a e jecución de l oa . programas*. . ' • 

209) Para Iá confrontación durante e l periodo," entre gaéiós p rogra -

mados e ingresos p rev i s tos , se pueden; usar d i s t in tos méttóos, ' EL primero 

se r í a e l de considerar • todos l o s : iñgresos y gastos en forma-g loba l » E l 

segundo,, considerar, l o s i n g r e s o s y gastos p o r ' i n s t i t u c i o n e s , ' y e l ' t é r c e r o , 

considerar los por - sectores , . funciones, o ba jo- el 'cdfícepto económicó. • 

210) E l primer método cons i s t i r í a en confrontar ingresos y "gastos 

t o t a l e s , o sea ver i f icar . -en .qué medida l os gastos y l o s ' i ng r e so s prev is tos 

presentan d i f e r enc i a s , . Posiblemente una vez hecha l á programación de" l o s 

ingresos y gastos llegaremos a un cranportamiénto 'semejante aJ. que" se observa 

en e l g r á f i c o s igu iente : •:.. • 

Grá f ico 5 ' • • ' • : • • • - • • • • • 

Ijngre-
sos 

Gastos 

M • E 

ingresos t o t a l e s j -

. S • • -S ••• • - •• • 

gastos t o t a l e s j d e f i c i t ; superávit 

/211) La constatación 
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211) La constatación de qr'i en aJ^nnoa meses se tienen ingresos 
mayores que Xos gastos, y en otros meses menores, llevaría a hacemos las 
siguientes pregmtas: 

1, ¿C&ao financiar los gastos de aquellos meses en que los ingresos 
áon menores que los gastos? 

2, ¿C&ao evitar mantener recursos ociosos en caja cuando los ingresos 
son mayores que los gastos? 

212) Es conveniaate identificar las demás variables que pueden servir 
para contestar las preguntas arriba menóionadas. Dichas variables son: la 
disponibilidad de caja, que puaie transferirse de uno a otro ejercicio, el 
aumento de la deuda flotante, con garantía de las recaudaciones futuras, el 
manejo del mayor o menor plazo a que se realizan las compras y que pueden 
modificar en parte el comportamiento del flujo de los egresos, 

213) Al examinar el Gráfico 5* obsérvase que en el ccsnieiizo del 
ejercicio, se verifica un déficit considerable, el que sólo desapai*eoe en 
marzo, presentándose en abril con un superávit, ¿C&no financiar pues el mayor 
gasto en los primeros meses? 

214) Una solución sería el uso de la disponibilidad de caja que se 
transferiría de \mo a otro ejercicio, siempre que la misma no estuviera com-
prometida con cargos del ejercicio anterior o no estuviera incluida en los 
ingresos previstos, Pero, esta alteraativa evidentemmte no solucionaría el 
problema ya que el solucionarlo implicaría xma disponibilidad por demás con^ 
siderable que significarla mantener recursos ociosos, lo que es contrario a 
la programación de caja. Además se debe tomar en cu^ta que la di^cmibilidad 
de caja nunca debe ser reducida a cero, o sea siempre se debe tener una 
disponibilidad técnica que atienda a las exigencias de la buena ejecución 
presupuestaria y a los naturales imprevistos, 

215) EL amento de la deuda flotante es otro medio que puede ser uti~ 
lizado para la conpatibilización de los gastos con los ingresos. Consiste en 
aumentar las deudas de corto plazo, o sea de cierto modo se relaciona con el 
proceso de los plazos que también implica aumentar las cuentas a pagar, o sea 
la deuda flotante, 

216) Por otro lado, como en abril se prevé un superávit, se podría 
obtener un p̂ réstamo bancario, con la garantía del ingreso mayor de los meses 
subsiguientes para financiar el deficit de los meses iniciales, 

/217) Es sabido 
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217) Ss sabido que parte de l a s compras de l gobierno se hac®i a p lazo , 

y por l o tanto se puede taaíbién utiliz-iiz' esta v a r i ab l e pstra ccsapatibiHasar 

e l comportamiento de los gastos e ingresos . A s i , en e l caso anal izado, se 

podría t r a n s f e r i r parte de l o s pagos de l a s compras hechas en enero y f eb r e ro 

para l o s meses en que hay superáv i t . Es obvio que e l uso de e s t a v a r i ab l e 

depende de l crédito que e l gobierno tenga, y que también debe ser ponderado 

de acuerdo con e l incremento de l o s precios de l o s b i enes , que uh plazo más 

largo para e l pago imp l i ca r l a , 

218) A l examinar todas estas a l te rnat ivas se puede l l e g a r a l a conclu-

sión que cada ^ma aporta soluciones, s i no to ta l e s por l o menos r e l a t i v a s , a 

l a s preguntas que se plantean « a e l pá r ra fo 211, Es ev ido i te que l a a l t e rna -

t i v a d e l incremento de l a deduda f l o t an t e t i ene im l í m i t e , 

219) En r ea l i dad , e l incremento de l a deuda f l o t a n t e t iene sus costos , 

l&io s e r i a e l pos ib l e increm^to m l o s p rec ios , debido a un mayor p lazo con-

cedido por parte de l o s vendedores, 

EL segundo s e r i a l a pérdida de c réd i to , cuando e l incremento de l a 

deuda se re lac ionara con l a postergación de l o s camprtmisos, 

220) En e l caso en que ninguna de l a s a l te rnat ivas presentadas, ya 

sea por separado o en conjunto, l og ra ra l a soluciráa deseada, se deber la 

entonces pemsar en una otra d i s t r ibuc ión de l gasto durante e l año o entonces 

reduc i r lo . La so luci&i de l a red is t r ibuc ión d e l gasto só lo t i ene va l i dez 

dentro de c ier tos l ím i te s , debido a que n i todo e l gasto es totalmente 

susceptible de s u f r i r modif icaciones en su d i s t r ibuc ión en e l e j e r c i c i o , ya 

sea por ser un gasto impostergable o debido a re laciones que ij i^iden su 

desplazamiento, t a l e s c<mo l a s construcciones de carreteras , con e l periodo 

que no l lueva^ l a compra de mater ia l e sco la r , con e l i n i c i o de l a s c l ases , 

etc . 

221) Lo dicho en l o s párra fos anter iores , presupone que l o s ingresos 

son totalmente f l u i d o s , l o que en l a rea l idad no ocurre a s i , como ya hmos 

v i s t o en l o s capítulos ante r io res . Por l o tanto, en l a medida que l os 

ingresos en su uso sean r í g i d o s , se hará necesario proceder a compat ib i l i za -

ciones e spec í f i ca s , muchas veces a n i v e l de programas, según e l grado de 

espec i f icac ión de l destino de l o s ü ig resos , 

/Gráfico 6 
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Gráfico 6 

2 2 4 

Ingresos 
Gastos 

8 9 10.. 11 

I = Ingresos 
G = Gastos 
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El gráfico anterior nos muestra la posibilidad dé que en deteiminados 
meses, se presenta un superávit, pero no es totalmente fluido para poder usarse 
indistintamente, lo que plantea un tratamiento especial para el caso, ya que 
puede acontecer que dicho superávit no pueda ser utilizado ni como garantía 
de" préstamos a corto plazo. Todo depende de las disposiciones legales -al res-
pecto, En el caso de que dicho superávit solo pueda ser utili?:ádo o compro-
metido para los fines específicos previstos, sería acontejabl^'hacer la cómpa-
tibilización por separado, o sea tomar los ingresos destinados ^ los programas 
financiados por los mismos y proceder a la compatibilización. Pero ocurre que. 

/por lo 
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por lo general , l o s prog:?amas ante'^-lormentt mencionados, además de l f inanc ia -

mienbo de l o s ingresos asignados, reciben traibién financiamiento de l fondo 

genera l . Así podremos l l e g a r a l a s iguiente constatación, con re f e renc ia a 

un programa que se f inancia con ingresos des t imdos . 

Gráfico 7 

= Gastos programados 

Id = Ingresos destinados previstos 

= D e f i c i t 

= Superávit 

223) E l problema que se plantea podría ser solucionado, u t i l i zando 

l a s var iab les que mencionamos cuando anteriorínente abordamos e l problsna en 

l a hipótesis de que todos l o s ingresos fueran f l u i d o s , o s ea ; 

Itt U t i l i z a r saldos de l fondo de l período ante r io r ; 

2 . Ampliar los plazos de l a s compras de los bienes j se rv ic ios que se 

u t i l i z a n en dicho programaj 

3. Aumentar l a deuda, por l a postergación de l a s obl igaciones a pagar } 

4 . Reestructurar e l progrrma de t a l forma que ingresos y gastos se 

oompatibil icen; y 

/5» Recurrir 
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5, Recurrir a l fond.o general para suplementar los recursos necesarios, 

22it) A s í , los prcgraiaas que son f inanciados con ingresos destinados, 

exigen un tratamiento aparte . La confrontación y conipatibil izacidn se debe 

hacer por prógramas. Por tanto, se podrían u t i l i z a r cuadros para obtener l a 

infonnación sobre los superávits o d é f i c i t s , como e l que s i gue : 

Cuadro 32 

Confrontación entre ingresos destinados y gastos de l programa 

meses 

Conceptos 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 Total 

Ingrqpóft 
dost l^mís 

no 
'íT* 

20 25 30 40 50 43 40 25 20 25 30 

Gr.stos 
Programados 

20 30 40 40 47 40 30 30 20 30 40 50 

D é f i c i t 
mensual 

10 10 15 10 7 10 15 20 97 

Superávit 
mensual 

10 13 10 5 3S 

D é f i c i t 
anual 59 

Superávit 
anual 

mt 

Nota; Datos hipotét icos 

Este cuadro nos donostraría l a magnitud de l o s desvíos mensuales y 

anuales, y nos dar ía l a base para tomar c i e r tas dec is iones , 

225) • En primer l uga r se conc lu i r ía que con l o s ingjresos y gastos pre-

v i s tos para e l año, no se podría f inanc ia r e l progr?jna, ya que en todo e l 

e j e r c i c i o se presenta u n ' d é f i c i t de 59» Supongamos, para e fecto de desarro-

l l a r e l planteajniento, que hay en c a ^ 10 de í mismo fondo proveniente de l 

e j e r c i c i o ante r io r y sobre e l cual no hubiera cargos por l o que se podría 

u t i l i z a r para e l finanoiamiento de l o s gastos d e l e j e r c i c i o presupuostr,do. 

/Esta va r iab le 



"11 -

Esta va r i ab l e dar la e q u i l i b r i o a l primer mes y e l d é f i c i t anual pasar la a ser 

de 49. l a va r i ab l e de préstamos a corto p lazo , garantizados por futuros i n -

p ^ s o s , no solucionar ía e l problema de equ i l i b r i o entre gastos e ingresos 

araiales. !Eal ob jet ivo só lo s e r í a logrado reestructurando e l programa, e s t a -

bleciendo un l ímite de gasto anual dentro de l a s previs iones de l o s ingresos , 

O sea que no hubiera n i d é f i c i t n i superáv i t . Esto no quiere dec i r que 

habría que v e r i f i c a r s e mersualmente l a igualdad entre ingresos y gastos , s ino 

que en todo e l e j e r c i c i o , 

226) En e l caso de que e l programa pudiera ser f inanciado también por 

e l fondo general y tuviera a l t a p r io r idad , cabria hacer e l p lan de f i n a n c i a -

miento en que se deta l l a ran l o s instmanentos que se usar ían y l a carga que se 

t r a n s f e r i r í a a l fondo genera l . 

Cuadro 33 

Plan de Financiamiento de l Programa de Funcionamiento 

Financiados con Ingresos Destinados y de l Fondo Gene r^ 

Especi f lcac ién 1 2 3 ¿ t 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 Total 
1, Gastos 

'••from 

2 , Ingresos 
Destinados 
Previstos 

3 , Dé f i c i t 

4 , Superávit 

10 20 25 30 40 50 43 40 25 20 25 30 

10 10 15 10 7 10 15 20 

10 13 10 5 

5 , 
del Dé f i c i t " 1 0 1 0 1 ^ 1 0 2 O O O 0 1 0 3 ^ 2 0 

5.1 Saldo de 
carafe, 10 

5.2 Crédito 
a corto 
plazo 
garanti-} 10 15 10 
zado poi 
ingresos 
futuros 

5.3 Cargo al 
fondo 
general 7 10 15 20 

6, Gastos de 
Flnnnciam, 

41? 

358 

97 
38 

10 

25 

42 
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227) En e l cuadro 32 se tendría con su f i c i ente de t a l l e l a informa-

ción sobre e l financiamiento de l prograjn£i, y a qué tipofe de mecanismos se r e -

c u r r i r í a . As í para f inanc ia r e l d é f i o i t i n i c i a l se u t i l i z a r í a é l sa ldo de 

c a j a y créd i to a corto plazo garantizado y amortizado con los superávit de l o s 

meses 6, 7, B, 9, Cerno se podrá observar , l a .. suma de l o s superávit de dichos 

meses no corresponde a ' l o s créditos se u t i l i z a r í a n para f inanc ia r l o s d é -

f i c i t de l o s meses 2 a 5» Esto se debe a que l o s préstamos tienen un costo 

de interés y otros gastos . En e l caso, e l superávit t o t a l previsto en los 

meses 6-10 era de 38, pero só lo usá lmos como crédito- a corto plazo garant i za -

do por ingresos futuros a 35, en l os meses 2 -4 , siendo l a d i f e renc ia para ga s -

tos de f inanciamiénto, 

228) Hecho e l p lan de financiamiénto para cada uno de l o s programas 

f inanciados con ingresos destinados; y d e l fondo genera l , se debería proceder 

a consol idar l a infonnación, de t a l manera de tener \ina idea de l a magnitud 

de l o s gastos de dichos prógramasy de l o s ingresos que son destinados para t a l 

f i n a l i d a d , l o s instrumentos u t i l i zados para f i nanc i a r l o s dé f i c i t , que se p r e -

senten, e l monto de recursos ¡necesarios de l fondo general para complementar e l 

f inanciamiénto o l a necesidad de ampliar l o s o b j e t i v o s ' d é l prograna. Se 

podría usar entonces, cuadros como l o s que siguen, para l o s programas de c ap i -

t a l y para lo? programas de ftmciónamiento. 

/Cuadró 3U 
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Cuadro 34 

Plan de financiamiento de l o s ?3?rogratga3 de funcionaaiento 

que tienen ingresos destinados 

Concepto 
M E S E S 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 . Gastos prograiMidos 550 650 750 650 610 670 420 250 150 440 550 75c 

2 . Ingresos previstos 400 500 600 600 600 650 500 400 300 400 400 50c 

3 . D e f i c i t mensual 150 m 50 20 40 1010 

4« Superávit mensua"? 80 150 150 380 

5. Financiamiento 
de l d e f i c i t m 20 .40 3,010 

5.1 Saldo de ca ja 40 40 

5«2 Préstamos por an-
t i c ipac ión de 
ingresos 150 150 50 10 260 

5.3 Del fondo genera l 110 40. 20 40 150 25c 570 

7, Para gastos de 
financiamiento 20 20 

Mota? Datos hipotét icos 

Cuadro 35 
ELan de financiamiento de, l o s programas de f omac ion de 

capital , ĉ ue, t;lenen jünigresoa destinados 

Ccsicecto • 
M s S B S 

Tota l 
1 2 3 4 5 6 •7 8 9 10 11 12" 

Tota l 

1« Gastos programados 150 150 250 150 100 130 30 0 0 85 75 175 
2, Ingresos previstos 100 150 200 100 50 50 50 50 50 25 25 25 
3* D e f i c i t memual 50 50 50 50 50 80 60 ?o 150 5?0 
4» Superávit mensual 20 50 50 120 
5, Pinanciam, de l d e f i c i t 50 50 50 ?0 50 80 60 ?o M m 

5,1 Saldo de ca ja 10 10 
5.2 Préstamos por a n t i -

cipación de ingresos 30 80 n o 
5.3 Del fondo general 40 50 50 50 20 60 50 15c 470 
7m Para gastos de f i -

nanciamiento 
10 10 

/Cuadro % 



- 8 0 -

, Cuadro 36 

Plan de financlaíitrlento de 3.os prog-r'aa que tdCTi'̂n. Ingresos destinados 

Concepto Concepto 
1 • •2, •• -3 4 5 6 • 7 8 9 10 11 12 Total 

1, Gastos progra-
mados 700 800 1000 800 750 800 450 250 150 525 625 925 7775 

2. Ihgî sos. pjre-
vistos 5G0 650 800 700 650 700 550 450 350 425 425 525 6725 

3. Deficit mensual 2(?9 200 100 jpo loo WO ?00 400 16P0; 
4* Superávit men» 

sual 100 200 200 
? 

. 500 
5, Pinanciámiento 

del deficit 200 200 200 100 100 100 100 200 400 3,600 
5»1 Saldo de caja 50 - • - 50 
5.2 Préstamos por 

anticipación 
de ingresos 150 150 50 40 80 

5.3 Del fondo 
general 150 50. 50 50 60 20 100 200 400 10^. 

7. Para gastos de 
financiamiento 20 10 

• . 

" 30 ' 

229) En el cuadro 36 no se reflejan las alternativas de a-vpento de 
la deuda flotante y aumento de los plazos en las compras a plazo, debido a 
que dichos mecanismos impHcarian en la realidad cambiar en. el tiempo la 
inagnitud. de los gastos. El uso de dichas alternativas queda limitado por 
distintas características del gasto que le dan más o menos.posibi2i.d^es 
de utilizar dicho mecanismo. 

230) Elaborado el cuadro en que se evidsnciaria la magnitud de gasto 
de los programas financiados en parte o en todo por ingresos destinados, la 
magnitud y afluencia de dichos ingresos a caja, el deficit o supéirávit, 
mensuales y anuales y finalmente, lo que tiene mayor importancia, él finan-
ciamiento de los deficit y el uso de los superávit, cabría elaborar cuadros 
semejantes para los demás programas, o sea aquellos cuyo financiámiénto se' 
origina del fondo general, 

7231 )^^1 hecho 
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231) El hecho de que a ciertos prégramas se asignen recursos espe-
<tificos, impli{»,'que éstos tienen- cierta prioridad dentro del conjimto de 
la acción del gobierno. Sé justifica así iniciar el trabajo de confrontación 
do iiigresos y gastos para éste tipo de programas, para ver ai qué proporción 
los mismos necesitan recursos compl^entarios del fondo general para lograr 
cumplir los objetivos, en la hipótesis cyie'se hubiera fijado los niveles de 
gastos en uñ óptimo dentro dé la c(̂ ytintura genéral, 

232) Establecido el plan de firiáíiciamiento de los' programas financiados 
con ingresos destinados, cabe verificar qué vóltmen'de recursos los'.mismos 
necesitan del fondo general y en .consecuencia, qué recursos disponibles 
quedan dentro de la previsión establecida para, financiar los demás programas» 
Suponiendo que se tiene una previsión de recursos para el fondo general ccmo 
se ve el cuadro siguiente, cabria disminuirle el que s© h ^ a comprometido 
con los programas financiados.en pa|iie con ingresos destinados para conocer 
el saldo disponible dél Fondo Ganéral," y denti'o de el qüá |>í̂ t© corresponde' 
a ingresos corrientes y cuál .a ingresos de capital, ' . . 

..Cuadro 37 
Dispo!nibil3.dad del Fondo (General, después de lo ecgnprometido con los prO|grainas 

fi.ng.nciado3 con ingresos festinados ' • .. 

M E E 

J. 8 9 10 11 12 
Fondo genersJ J.,.̂:; g^O llgO 1200 1150 1150 1125 1225 1325 

600 700 700 900 1000 1050 1100 UOO UOO 1100 1100 1100 
Ingresos 30-
r r i entes 

Ingresos ds 
capital 

Ccanprogiet'j do 

Corrient-33 

De capitaJ, 
Saldo del 

Corrientss • 
De capital 

100 150 200 100 150 150 50 

150 50 50 50 60 20 
n o 40 20 

40 50 50 50 20 

50 150 125 125 225 
100 200 ¿00 

40 150 250 

60 50 150 

5¿08g0850 950 1090 1 1 ^ 1150 ;il5,Q 1150 1025 1025 925 
490 700 700 900 960 ,1030 1100 UOO 1000.. 96O . 950 850, 
60 100 150 50 130 150 50 50 150 65 75 75 

Total 

12925 

11350 

1575 
1080 
610 
470 

má 

1074.0 
1105 

/233) S I paso 
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233) SI paso siguiente deberia ser el de confrontar los prc^ramas de 
funcionainiento con los ingresos corrientes previstos, con el objetivo de 
verificar en gué medida el gobierno ahorra en cuenta corriente posibilitando 
una mayor disponibilidad de recursos para la inversión. Pero el hecho de 
que en detexminados meses los ingresos corrientes sean más elevados que los 
gastos corriaites, no significa ahorro ya que en el mes siguiente se invierte 
la situación, O sea, hay que proceder a un análisis bastante detenido de 
ingresos y gastos corrientes para determinar primero ÍBI ahorro en cuenta 
corriente y segundo, en que periodo dicho ahorro podría ser utilijjado. Suponga-
mos que tenemos los siguientes datos: 

Cuadro 
Prerrî síón del fĵ n̂ ciamj-entô  dp los programas de funcionamiento 

y transferencias corrientes 

Concepto M S E s Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 

1» lüigresos co-
rrientes 490 700 70=0 900 960 1030 1100 1100 1000 960 950 850 11845 

2, Gastos co-
rrientes 5P0 650 áSP, 950 960 970 900 1000 -900 90O 850 750 10180 

3. Deficit 10 50 150 50 , 260 
4# S^^ravit 60 200 100 100 . 60 IGO 100 720 
5. Pinanciam;, 

del deficit .260 
5,1 Disponibi-

lidad de 
caja 10 10 

5.2 Crédito a. 
corto plazo 
garantisado 
por i j igreso 
futvirotfi 

1 
50 150 50 250 

6, Ahorro 100 100 60 • lOOí 100 460 
7. Para gr̂ abo 

de fir>cia-
ciamient'O 10 10 

/234) superávit 
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234) El superávit de los meses 6 y 7 no está considerado como ahorro 
pues éste será utilizado para cubrir el deficit de los meses 2, 3 J 4. 
Además, el monto del mismo es mayor que el deficit de los meses referidos y 
la diferencia no está considerada como ahorro debido a que el crédito conce-
dido tiene tm costo, considerado en el caso de 10, Esta ciiantia es un gasto 
péro para efecto de infoinación es aconsejable ponerla en forma aislada» 

235) Cabria hacer lo mismo para los programas de capital y de trans-
ferencias d© capital. 

Cuadro 39 

de los .prog;ramas de capital y 
tiranafarencias de-, capital 

Conc^tos 
M S s E S 

Total Conc^tos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Total 

1, Ingresos da 
capital 60 100 150 50 130 150 . 50 . 50 150 65 75 75 1105 

2« Ahorro en 
cuenta co~ 
rriente 100 100 60 100 100 460 

5. fotal de re-
cursos dis-
ponibles 60 .100 150 50 130 .150 50 150 250 .125 175 175 1565 

4* Gastas de. 
capital 100 2M 160 100 100 100 100 20 250 100 200 3.50 1550 

5. Deficit 40 20 10 50 50 25 205 
6, Superávit 30 50 80 25 25 210 
7, Financia-' 

miento del 
deficit M- m iO io El 195 

7,1 Disponibili~ 
dad de caja 20 25 45 

7,2 Créditc 
corto plazo 
garants.zado 
por regresos 
futuros 20 20 la ¿s 50 150 

a. Para gastos 
de financiam. 2 3 5 . 10 

/236) Hay que 



236) Hay que aclarar algunos puntos en lo que se refiere a los cuadaros 
anteriores. En primer lugar llama la atención las variables utilizadas para 
el financiamiento del deficit que son en todos los casos la disponibilidad 
de caja y los créditos a corto plazo garantizados por ingresos futuros. Podría 
extrañar el hecho de no hacer referencia a otro tipo de mecanismos. Pero 
• recordar que lo que se pretende en el caso no es identificar, con mayor 
detalle de qué naturaleza serán los recursos, sino identificar las necesidades 
de ajustes entre los flujos de ingresos y egresos al mismo tiempo de compati-
bilizarlos utilizando los mecanismos más coherentes dentro de las limitaciones 
de tona estnictura de financiamiento dada. En otras palabras, no se trata de 
saber si el financiamiento tendrá su origen en ésta o aquella fuente sino en 
establecer los mecanismos más apropiados para ateiKier a un flujo de egresos 
establecido de conformidad a prioridades con un flujo de ingresos que no siem-
pre corresponde en magnitud y tiempo a aquello. 

237) llama también la atención la variable usada en todos ios cuadros 
denominada Disponibilidad de Caja. La misma se refiere a la existencia de 
fondos disponibles, lo que es natxiral, ya que técnicamente no se debe jamás 
Inducir la disponibilidad de caja a cero. Pero aún dentro de los límites 
técnicos, puede ocurrii' y sucede que las oscilaciones de los ingresos y egresos 
en determinados períodos provoquen una,ampliación de las disponibilidades que 
podrían ser utilizadas en periodos posteriores. Sin embargo, es importante 
que dichas disponibilidades no lleguen a proporciones elevadas ya que implica-
ría una ociosidad de recursos» En algunos casos se puede utilizar la disponi-
bilidad técnica siempre que su reconstitución se haga a corto plazo, la pro-
pia programación de caja puede conducir a que la disponibilidad técnica de 
caja í¡e reduzca, ya que existe toda una previsión analítica de los flujos de 
ingresos y egresos. la manera en que se expusieron los distintos cuadros 
evidencia que la disponibilidad de caja no está computada como ingresos, y 
éstos se refieren solamente a los que realmente se piensa que ingresan al 
Tesoro en el año. 

233) Finalmente el item presentado en todos los cuadros, denominado 
^stos de financiamiento, se refiere a aquellos gastos en que se incide cuando 
se oolúcita un préstamo y están representados de un modo general por intereses, 
ccmsiones y otros gastos. La pregunta que surge es, si dichos gastos no 

/deberían estar . 
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deberían estar ya incluidos en el gasto programado, o si es un gasto adicional 
cuya magnitud y vinculación a los jirogramas o tipos de programas sólo se cono-
ce después de hacer la programación de caja? 

239) la, contestación a dicha pregunta se relaciona con los plazos 
de aprobación de los presupuestos'; Guando la aprobación se verifica en una 
fecha que posibilita a posteriori realizar en base a los datos del presupuesto 
aprobado la programación de caja, entonces sería necesario que el organismo 
que desarrolla la función de Tesoro hiciera una reserva en su presupuesto, 
para atender a dichos gastos, que serían vinculados a los programs o tipos 
de programas en la elaboración de la programación de caja. Por otro lado, 
cuando la aprobación del presupuesto se verifica en los últimos días del 
ejercicio anterior al que se refiere, entonces ya la programación de caja 
debe estar bosquejada 7 los gastos de financiamiento deben estar más o menos 
cuantificados y vinciolados a programas o tipos de programas que los originan, 
pudiendo hacer la§ modificaciones necesarias confome a los cambios verifica-
dos en la aprobación del presupuesto. 

4. DETEfÜOTACION DE lA NECESIDAD DE PRSSTAI40S A CORTO PLAZO 

240) La,.esquematización de la infomación en modelos semejantes a los 
presentados anteriormente evidencia de inmediato la movilización de recursos 
•necesarios para la ejecución del program de trabajo del gobierno y al mismo 
tiempo informa sobre las exigencias de recursos financieros provenientes del 
sector Bancario, locando llegar a vincular cada préstamo a determinadas 
áreas bancarias y a fijar plazos de las transacciones, 

241) Esta información es fimdamental no sólo para efectos de una 
ejecución presupuestaria eficiente, sino también para la ejecución de taia 
política financiera general en torno a objetivos a lograr dentro de un plan 
de desarrollo, especialmente cuando la misma se amplia a todo el Sector Pú-
blico, Además la movilización de recursos financieros por el gobierno, ya 
debe estar fijada, por lo menos en téntiinos generales dentro de un plan fi-
nanciero coherente "con el plan de desarrollo que presente el país, Ih obvio 
que a nivel de programación de caja la esq-"'icitación se vuelve mucho mayor, 
pero ser siempre confrontada dentro de sus magnitudes con el plan de 
financiamiento general. 

/242) Los 
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242) Los cuadros constantes en los "párrafos 226, 228 y 232 permiten 
elaborar un cuadro demostrativo del plan de financiamiento total de los 
deficit mraasuales verificados en el período, indicando los plazos en que 
se necesitará recurrir a préstamos y para qué tipo de programas s^ uti-
lizarán, El nivel de agregación o desagregación en que se deba elaborar 
un cuadro con esta información, depende de los objetivos que se deseen 
lograr y de la mayor o menor vinculación del financiamiento a grupo de 
programas o programas específicos, KL cuadro siguiente nos presenta \m 
panorama g^eral de los deficit menstxales y su financiamiento, o sea, 
de los préstamos a corto plazo necesarios para atenderlos. Ubica ai 
el tiempo la previsión de la demanda de recursos financieros extra-
gobierno y que deberán procurarse en el sector bancario o en otros orga-
nismos del Sector P(itblico, Así podaaos verificar que la mayor demanda 
de recursos financieros se verifica en los primeros meses del año. 

/Cuadro hD) 
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Cuadró 

Plaji de financiamiento de los deficit táensuales y Hp-tfirm-̂'nar.-iîn 
del monto de préstamos necesarios 

M j S E S Total: 
r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.-Deficit' • 250 m 360 200 100 iOÓ 50 lÓO 225 400 205? 
1.1 Programas 

•financia^ 
dos con in-
gresos des-r 

. tinados 200 200 200 100 100 100 : 

-

. 100 200 .400 1600 
1,2 Programas 

de fmcio-
namiento y 
transferen-
cias corrien-, 
tes 10 59 150 50 260 

1,3 ñ?ogramas de" 
capital y 
traneferen-
cias de capi-
tal 40 20 10 50 50 

• • 
25 195 

2. Financiamiento m 270 160 ?00 100 100 100 225 400 2055 
2.1 Saldo de csja m 

Flnar.ciar l.li 50 
Fin'.xciar 1,2| i 10 -

Fitviaciar 1^3 : 20 25 
2.2 Prásts-TEos a 

corto plazo ^ 20 220 i50 ho 80 ¿0 870 
Fin'ínciar I9I 150 150, 50 40 80 470 
Financiar 1.2 50 150 50 250 
Fin.rj7j.niar : 20 20 10 50 50 150 

2.3 Dsl íondo se-
m so-• 50 . m - 20 . - 0 100' 200 4OP 1080 

F5jiar.siar 1,1 150 so 50 50 60 20 100 200 400 1080 

a/ Trátase de recursos complementarios a los Ingresos destinados para 
financiar los programas a los qae se vinculan estos ixigresos. 

/243) lo que 
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243) que no inforaa el cuadro antierior es la manera de amortiguar 
los préstamos a corto plazo, que posibiliten el financi^iento de los 
deficit mensuales* O sea que el financiamiento de los deficit de caja 
exigen dentro del propio periodo su restitución -en caso contrario se 
trataría de un ingreso presupuestario. En los cuadros anteriores ya dejamos 
más o menos claro las fuentes que posibilitarían restitución de los 
préstamos a corto plazo pero de una manera parcilizada o sea, por tipos 
de p3rograinas# Para tener una información más global es aconsejable elabo-
rar un cuadro que consolide la infomaci&ii anterior. El conocimiento de tal 
variable es importante para identificar los instrumentos y los plazos ei 
que se verificará la restitución de los rewufsos a las respectivas fumtes» 
El el cuadro siguiente procxu'imos esquematizar esta dUiformación. Cerno se 
podrá verificar la demanda de recursos financieros por parte del Gobierno 
se verificará en los primeros meses del afio, ,y la devoluci&i se verificará 
a través de los superávit de los meses $ a 12. , 

Cuadro Z|1 

Préstamos a, corto pleao nec^ssarios j superávit mensual pre^fistos 

Q^g po^ibjLHtan 1.a an^ortizacdóa. d̂ ^ prijuprc^ 

M E S E S 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 XI 12 
Total 

2.2 Préstamos a 
corto plazo 20 2^0 m 150 m 87P 
Financiar aj 150 150 50 40 80 470 
Financiar h/ 50 150 50 250 
Financiar c/ 20 20 10 50 50 150 

3. Superávit mensual 20 n o 300 200 25 970 
3.1 De los programas a/ 100 2Ó0 20Ó " 500 
3.2 De los programas 60 200 260 
3.3 De los programa? e/ 30 50 80 25 25 210 

a/ programas que pe financian cwi ingresos destinados 
Ij/ Programas de funcionamiento 
5/ Programas de capital /244) AdQBás, se 
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244) Además, se puede proyectar una especie de cuenta corriaite para 
cada tipo de programa, que posibilité uña visión del compojrbamiento de acuerdo 
con las previsiones hecdias, A continuación presentamos los esquemas para los 
tres tipos de programas que ideamos en el desairqllo del presesate esquema. 

Cuadro 42 

Proyección de la cuenta corriente. del financiaiBiento de los 
deficit moisuales de los programas financiados con 

ingresos destinados 

Fecha Descripción Días i D^ito Gr^ito D/G Saldo 

Febrero Crédito garantizado del Bco, 
* -

30 150 D 150 

Marzo a n n n 30 150 D 300 

Abril n H n ti 30 50 D 350 

Mayt) n n ti H 30 40 D 390 

Junio n n n . , 30. 80 D 470 

Julio Superávit previsto 30 100 D 370 

Agosto H «I 30 200 D 170 

Septisnbr S n n 30 200 C 30 

/Cuadro 43 
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Cuadro 43 

PROYECCION DE LA CUENTA CORRIENTE DEL FINANCIAMIBNTO DE LOS DEFICIT 
MENSUALES DE LOS PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Fecha DeBcripción Dias 
1 

*íébito Crédito D/C Saldo 

Febrero Crédito Garanti- 50 D 50 
sado del Banco 

Marzo It 30 150 D . 200 
Abril ti 60 50 D 250 
Junio Superávit previste 30 60 D 190 
Julio U II 30 200 C 10 

Cuadro N** 44 
PROIECCiaJ DE LA CUENTA CORRIENTE DEL FINANCIAMIENTO DE LOS DEFICIT 

MENSUALES DE LOS PROGRAMÍiS DE CAPITAL 

Fecha Dis cr 5J:Í L'ia ción Días Débito Crédito D/C Saldo 
Enero Crédito Garanti-

zado del Banco 
30 20 D 20 

Febrero II 30 20 D 40 
Marzo It 30 10 ; D \50 
Abril u 30 50 D 100 
Mayo Superávit previsto 30 30 D 70 
Junio U 11 30 50 D 20 
Ju3.io Cr6dj.to garantiza-̂  

do del Banco 
30 50 D 70 

Agesto Superávit previsto 80 C 10 

Cuadro N*» 45 
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Cuadro W U5 

PROYECCION' DE U CUENTA CORRIÉJTE DEL FIMANCIMIENTO DE LOS 
DEFICIT MENSUALES 

(Consolidado) 

- Fecha Dlscrixainación Días Débito Crédito D/C Saldo 

Enero Crédito 30 • 20 D 20 

Febrero ti 30 220 D 240 

Marzo II 30 . 310 D 550 

Abril li 30 . 150 D 700 

Mayo It 40. B 740 

Superávit 30 30 D 710 

Junio Crédito 
< 

80 D 790 

Superávit 30 . 110 D 680 

Julio Crédito 50 D 730 

Superávit 30 300 D 430 

Agosto Superávit 30 • 280 D 150 

Septiembre R 200 C 50 

245» De acuerdo con los esquemas de cuenta corriente proyectada, se puede 
calcular los gastos de financiamiento. Por ejemplo si establecemos las 
hipótesis que el interés que se paga sobre el saldo es de 0,5 por ciento al 
mes y la comisión" y demás gastos suman un 0,1 por ciento sobre el saldo a 
fines de mes y que los mismos no se incorporarían al principal para efectos 
de intereses y comisiones y gastos, se podría calcular los gastos con el 
fineaciamiento de los distintos programas. 

/Cuadro 46 
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Gnadro 46 

GASTO CON EL FINANCIAMIENTO DE LOS DEFICIT DE LOS PROCSIAMAS 

Fecha D/C Saldo Días 0.5^ 
al 
mes 

Ccanisión 
y otros 
gastos. 
0,1^ so-
bre saldo 
menstial 

Total 
gasto 

Total gasto 
acujimlado 
dwante el 

año 

(1) 
Febrero D 150 30 0,75 0,15 0.90 0.90 
Mar®) D 300 30 1,5 0.30 1.80 2o70 
Abril D 350 30 1,75 0,35 2^10 4.80 
Mayo D 390 30 1.95 0.39 7»14 
Junio D 470 30 2o35 0.47 2«82 9.96 
JuHo D 370 30 1.85 0,37 2.22 12.18 
Agosto D 170 30 0.85 0.17 lo02 13.20 

(2) 
Febrero D 50 30 0.25 0,05 0o30 0.30 
Marzo D 20C 30 1.00 0.2 1,20 1.50 
Abril D 250. 30 1.25 0,25 1.50 3.00 
Mayo D 250 30 1.25 0.25 • 1.50 • 4,50 
líunio D 190 30 0.95 0.19 1.14 5.64 

(3) 
Enero D 20 30 0.1 0.02 0.12 
Febrero D 40 30 0.2 0.04 0.24 0.36 
Marzo D 50 30 0.25 0.05 0.30 0.66 
Abril D 100 30 0.5 . 0.1 O.óO, 1.26 
Mayo D 70 30 0.35 0.07 0.42 1.68 
Junio D 20 30 0.1 0.02 0.12 1.80 
Julio D 70 30 0.35 0.07 0.42 2,22 

Observaciones: Se consideran meses de 30 dlas^ Se supone que las operaciones 
se hacen al inicio de cada mes. 

/Cuadro 
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Cuadro 43 

GASTO PEíEVISTO Pi®A EL FIMHCIAMIENTO DE LOS DEFICIT 
(Cónsólidado) 

Pecha D/C Saldo Días 0,5% al' 
mes -

Comisión y 
otros gas-
toso Oel^ 
s/saldo 
•.mensual 

Total Total 
acumu-

Enero D 20 30 0 , 1 0.02 0«12 0,12 

Febrero D 2Li.O 30. 1,2 0.24 IJU* 1«56 

Marzo D 550 30 2^75 0,55 3o30 4,86 

Abri3. D 700 30 3.50 0,70 h^20 9.06 

Mayo D .710 30 . 3,55 0«71 4» 26 13»32 

Junio D 630 30 3,40 0c6a 4.08 17,40 

Jul 1o D 440 30 2.20 0„44 2^64 20»04 

Agosto D r/o 30 0.85 0.17 1«02 21,06 

/246. Asi 
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246, Asi se tiene una idea de la magnitud de los costos de financiamiento 
de los déficit. Dichos costos podrían ser cancelados con los créditos que 
presenta cada una de las cuentas y el saldo, quedarla como una variable de 
holgtira para los imprevistos y por último como saldo de caja para el ejer* 
cicio posterior, 

247« Con esta previsión más o menos global del ccmpórtamiento de los flujos 
de ingresos y egresos del Gobierno, y la previsión de los instrumentos de 
financí.aciiento de los déficit mensuales, serla necesario garantizar dicho 
plan, iniciándose las negociaciones relativas a la obtención de préstamos, 
junto al sistema bancario o a otros organismos que tengan capacidad finan-
ciera para tal, o sea se tratarla de vincular los préstamos a determinados 
organismos que se comprometerían, en principio, a otorgarlos en las debidas 
fechas, 

24S» Es posible que los recursos necesarios no puedan ser obtenidos en 
una sola fuente y aiSn para efectos de política, se justifica la distribución 
de dichas transacciones a un mayor número de organismos, en conformidad con 
los objetivos que se pretenden lograr con la misma de acuerdo con la política 
económica y financiera establecida. En muchos países el Banco Central o el 
que cumpla la función como tal es el que mantiene generalmaite toda la carga 
del financiamiento de los déficit estacionales del gobierno» Pero eso no 
significa que no pueda y deba utilizarse a otros organismos tanto de la 
área bancaria como no bancaria, evaluadas las ventajas y confrontados 
los efectos con la política económica y financiera pre-establecida, 

249» Esta etapa de la negociación de los préstamos es fundamental para 
la concreción de la programación. El hecho de que se haya elaborado una 
programación de caja no inĝ lica que la misma se cumpla, si no se garantiza 
la verificación de los flujos de acuerdo con lo previsto. También, cuando no 
se procede con cierta anticipación a este tipo de negociación se corre el 
riesgo que cuando se necesitan los recursos, los organismos no tengan capa-
cidad para atender a las exigencias, sobre todo cuando también ellos elaboran 
su plan de acción anual. Asi, se hace necesario proceder con bastante 
anticipación a la negociación de estas transacciones, gaieralmente de gran 
magnitud, para que las mismas puedan ser incluidas ai los planes de los 
organismos financieros otorgantes, 

/250. La 
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5o Garantizar con debida anticipación las decisiones previstas 
en el plan elaborado en lo que respecta a obtención de préstamos 
a Corto plazo, 

255» El problema de caja se asemeja al problema de un regadíô  en que por 
un lado hay que proveer de agua a la central distribuidora y por otro hay 
que regvilar la salida por los distintos conductos para que la distribución 
atienda a las diferentes necesidades de cada área. Por lo tanto hay que 
mantener un control permanente entre los dos flujos, pues cualquier altera-
ción tanto en uno como en otro, sin que de inme'üato se tomen las medidas 
requeridas puedy malograr los resultados» 

2560 No se puede esperar que la ejecución concuerde totalmente con la 
programación^ ya que programar es prever, en base a ciertos datos e hipótesis 
y criterios de prioridad ya estableeidos;, y toda la previsión, por mayor 
exactitud que tengan los datos, y mayor coherencia las hipótesis está siempre 
sometida a desviaciones, al ser confrontada con la realidad, Pero lo impor-
tante es que a medida que van presentándose las desviaciones se les aplique 
las correcciones, 

257. Es importante estar atento a las desviaciones que puedan ocui'rir y de 
inmediato tomar las medidas necesarias para subsanarlas, pues en caso contra-
rio se corre el riesgo de verse afectada la danás parte de la programacións 
Las decisiones tomadas a debido tiempo permiten remediar las posibles difi-
cultades provocadas por las desviaciones §ntre lo programado y verificado 
y al mismo tiempo mantener la validez de la previsión para el periodo restantê  
Además la verificación y análisis de las desviaciones puede dar elementos de 
juicio para anticipar posibles variaciones en el periodo restante y por lo 
tanto permitir establecer medidas complonentarias a la programación que 
logren aproximar más lo previsto con lo verificado, 
25Sa A im nivel de agregación total es fundamental tener la información 
siguiente: 

/Cuadro N« 
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259« las desviaciones positivas_de los ingresos significan que se superó 
lo progrsjnado y las negativas, que lo programado fue mayor que lo realizado. 
En el caso de los gastos es lo laismo. Se trata ahora de analizar el efecto 
de dichas variaciones. Para los niveles de ingresos y gastos programados 
ya se hablan establecido los mecanismos necesarios de financiamiento 
Pero en la medida que lo realizado difiere de lo programado se hace necesario 
medidas complementarias» Hay que verificar en qué medida los efectos de las 
desviaciones de ingresos y gastos se suinanj se restaji o se anulan en lo que 
respecta a necesidad, de recursos, y al mismo ti^po qué repercusión dichos 
efectos pueden tener en los períodos restantes» 

260» En el cuadro siguiente anotamos las desviaciones de ingresos y gastos 
realizados para.los programados« Como un mayor gasto y un ingreso menor 
son dos efectos que se suman, para determinar qué volumen de recursos adicio-
nales se necesitarán, y siendo lo que interesa justamente esto^ cambiemos 
el signo de las desviaciones de los ingresos y sumemos con las desviaciones 
de los gastos y asi tendremos el efecto total, O sea, oi vez de obtener 
las desviaciones por la diferencia de ingresos realizados menos ingresos 
programados, las obtendremos sacando de ingresos programados los ingresos 
realizados,' 

Cuadro ÍJ° 5Q 

EFECTOS MENSU/OíS Y ÁCOTULADOS DE U S DESVIACIONES DE INGRESOS 
Y GASTOS 

M E S E S 

y 
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 

1, Desvia- . 
ciones, mensuales 

Ingresos 
Gastos 
>s. 

20 0 20 -10 
10 

-100 50 

Efectos í Mensual 
Acumuladc 

40 
40 

-10 

30 

10 

40 

0 
40 

- 95 
- 55 

45 
-10 

/26I, El cuadro 
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261. El cuadro anterior nos inclica que en el mes de en^ro necesitarán 
má? 40 pero en febrero hubo §upe??ávit de 10j en marzo se necesitó 10j en 
abidl hubo eqriüibrioj en mayo hubo un superávit de 95s y en junio hubo 
un déficit de 45t» Por otro lado si analizpios los efectos acumulado^ ^eéa-
mos a la conclusión de que hubo neqe9:̂ dad de nuevos recursos en lo^ cuatro 
primeros meses, ya que lo acumulado se mantiene positivo hasta e:̂  cuarto m^s 
para en seguida tomarse negativo, o sea^ superávit que podrá infl.uií en 3.os 
futuros periodos, Es aconsejable haoer la representación ̂ áfica que da 
una idea de ccanpcírtamiQnto más exacta, Ijn ̂  -gráfico que «igue s? reglátrán. 
las previsiones de ingresos y gasto^ y el coaportamionto real. Por el gráfico 
podanos concluir que hasta el 6? meó las mayores desviaciones ysrifiéar^n 
en los ingresos pue? tuvieron un máximo de 100 y vn mínimo do f50^ lo que 
una amplitud de desviaciones de 1$0, que comparado con la media eje ingresos 
mensuales.previstos corresponde a 9,2 por ciento. El mínimo (-X en el 'caso 
corresponde a un mayor ingreso y ol máxiJiio (+) a un menor ingreso». Jk)s 
gastos a su vez presentan desviaciones compr^didas entre 20 y -10^ o Sea 
una amplitud total de 30, lo que representa confrontada con la media de gastop 
mensuales previsto un 1,8 por ciento, más reducida que la de los ingresos. 
(Gráfico N^ 6), 

262. En el Gráfico N® 8 se registran las desviaciones con los efeptoa 
conjugados para toner una idea de la magnitud de la resultsíite en términoá de 
amplitud de efectos que dichas desviaciones han dado. Se puede verificár que 
los ofectos totales oscilarán ^tre 40 y -95, por lo tanto gn tma amplitud 
total de 135, lo que corresponde a un 7,8 por ciento de la media de los gastos 
mensuales realizados y a un 8,3 por ciento de los ingresos» 

263. El Gráfico N® 8 nos informa de los efectos acumulados durante ol periodo 
realizado, la. Unoa en puntos represí^ta los efectos acumuladosj |!ácilmente 
se puede deducir que en el periodo les mayores ingresos superan los mayores 
gastos terminando al pe^^odo con un supeĵ ávit de 10, Adsnás permite 
identificar de inmediato las caucas de las variaciones. De pronto en el 
Gráfico Bs puede concluir que el superávit con que concluye el periodo 
resulta de los mayores ingresos en el 5® mes que posibilitarán oubrir ¿L 
déficit hasta el 4® mes y quedar además con un s perávit de 5S en at 5®- y 
de 10 en el 6®, final del periodo, 

/Gráfico BJP 8 
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INGRESS y OA^TOS PRWISTDS Y REAI-IZADOS 
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Gráf ico 9 

DESVUCIONES DE IIC3ÍES0S Y GASTOS 
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264* I-â  deducpiones del análisis d®! registro de los datos y d9 los 
gráficos respectivos además del estadio de la evolución pĉ Tiintural puede 
llevar a un^ reestructurao^ór^ de la programación de caja para el r®sto del 
periodo» dependiendo de lo 9l)sewado y de las modificaciones q^e se deban 
introducir, 

265* De acuerdo con la r̂ ecesidad y pos:|.bilijLdad de infPiTii4ci6n ios cuadros 
anteriores se deberán desapegar a otro^ niveles para í-dentificar con njayor 
claridad en qué áreas se originarán de las desviaciones entre 
prograínado y realizado, oby^p que tal identificación posibilita 
decisiones tanto más objetivas cuanto jn̂ s especí̂ fica sea ̂  información fobre 
las causas* 

2» Contryl y eval-uación de la e,̂ e<;ueión 

266. El control de la ejecución de la programación de caja no se debe 
liíoitar a verificar las desviaciones o G1 acuerdo entre lo programado y lo 
realizado, pero debe ir más allá y procurar identificar las causas de ̂ os 
hechos, relacionándolos y proponiendo las medidas que se hagaĵ  necesarias* 

267, En el presente trabajo establécenos un nies como medida de tieinpp 
para la proĝ tainación de caja^ que eso implique q^e dicha 9ea la 
más apropiada, Tod9 depaide del gradp de especificación que se desea y de 
la posibilidad de obtener ^ información para otros tipos de >aiidad de 
tiempo, ccajio qúific^a^ sanana, tTiî ŝt̂ Ĵ ®» ^ hecho de que se 
seleccione una unidad de tiempo no i^lica que el control se d^a verificar 
solamente ^ dichos pfriodc>s# No, control debe ser pern^eiite como son 
permanentes las variaciones de los flujos de ingresos y egresos. íls aponse^ 
jable elegir periodos roás cortpp que los escogidos p^a la prograjnación<r 
que sirvan de parco de referencia para el control sobre las tendencias 
de los fl'pjos de lo^ar o no io previst9t ^ pro^amación fue hecha 
teniendo cono I^dad 4e tiwpo el m̂ eSí es recwen4able además d ^ registro 
diario de la infirmación de in^esos y gastos, s^nalmente por ejen^lo haceí 
tm balanpe gsioral para saber déi comportamiento de las variaT^les, relacio-̂  
nándolo con lo programado para ei periodo, la deducción de que lo reaí-izado 

/se distancia 
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se distancia de l o programado, debe motivar l a s medidas que la,s desviaciones 

just i f iquen» No se debe esperar l a concreción de l o s hechos para tomar l ag 

medidas^ más bien l os hechos deben ser previstos para ant ic ipar l a s soluciones 

que l os misnK)s plantean. 

268. Como decíamos, en e l pár ra fo 266, e l control debe procurar i d e n t i f i c a r 

l as causas de l a s desviaciones, y en l a medida en que esto ocurra DII.S 
e f i c i en te será* Las medidas qu« se tomen para subsanar l a s desviaciones 

sólo pueden ser realmente benéf icas cuando se conozca l a s causas de l o s 

hechos que l a s motivan. Bn los cuadí'í's -del pár ra fo 25S, tenonop l a s 

inform?ciones sobre e l comportamiento de l o s ingresos y gastos durante l o s 

seis primeros meses. Si examiñpjnos l o s datos re fe rente a enero podemos 

v e r i f i c a r que hubo una d i fe renc ia para ingreso menor de 20 y una d i f e r enc i a 

para gasto mayor de 20, Como resultado de t a l constatación se concluye 

que se necesitan 40 para atender a l a s exigencias. Pero e l control no 

debe terminar oon l a constatación de este hecho pero debe b a j a r a i d e n t i f i c a r 

l as ca,usas de uno y otro c?so. Así en l o que se r e f i e r e a l o s ingresos 

caben l a s preguntas: 

¿Qué t ipo de ingreso no logro l o programado, corr ientes o de capita l? 

¿Siendo corr iente éste, cuál t ipo de fuente, t r i b u t a r i a o no t r i bu ta r i a? 

¿Si fue t r i b u t a r i a , cuál impuesto? ¿I s i no he, sido t r i b u t a r i a , 

cu l i fuente? 

¿Se deba a l ba jo rendimiento o a retrasos en l a recaudación o entonces 

a l a postergación de cancelamiento por parte de los contribuyentes? 

¿Hay ind ic ios en l a evolución económica que ju s t i f i quen l a disminución 

del rendimiento del impuesto y de l a fuente? 

¿Si es un ingreso de cap i ta l de qué t ipo es? 

¿Qué causas or iginaron l a desviación? 

¿Se han tomado l a s debidas medidas con l a n e c e s § ^ a antic ipación de 

t a l manera de asegurar l a entrada de l o s ingresos (préstamos, bonos, e t c . ) ? 

¿Qué repercusión tendrá en e l próximo período e l hecho de que se hayan 

ver i f i cado l a s d i fe renc ias entre l o iprogramado y rea l izado? 

/269. Con 
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269. Con referencia, a la desviación de los gastos caben las preguntas: 
¿í!n qué tipo de prograín2.s se gastó inás que lo programado,' en los -

programas de funcionaoiientp, de'capital oJde •t:ransfe}:'ex̂ cias; o se gastd más 
en todos? • . 

¿Qué programas específicos y partes correspondientes ocasionaron un 
mayor gasto q^e Ip previsto? 

¿Qijé objeto superarán las previsiones de gastos? . 
¿,Qué justificai;iivos se tendrán para tal? .. • 
¿El mayor g^sto en e^te periodo posibilita la reducoión en, ej, 

próximo o próximos o no? 
De acuerdo pon la contestación a estas preguntas $e identificarán 

las causas de las desviaciones y se establecerán las medidas convenientes. 
270, El sistema, informativo debe ten^r una raiayor agilidad que permita 
contestar las preguntas anteriores en el tiempo requerido psxa un eficiente 
control. Por otro lado podemos deducir que la faena del control no 
pertenece solamente el;organismo central y debiera ester difundida a todos 
l9s organismos del gjbiemo a distintos grados de especificación y para 
atender a, distintas necesidades de información. Es imposible que un 
organismo central pueda mantener un sistema d© control específico y eficiente 
de la ejecuqión del presupuesto si no cuenta con los organismos responsables 
por la ejecución a los distintos niveles» Pero si por un lado tal tarea 
es imposible -rpor otro es imprescindible tener información bien exacta sobre 
la ubipaoión de las desviaciones, sus causas y efectos para que las medidas 
que se tomen sean confomies, lo qué sólo se obtendrá po?* una perfecta 
coordinación e institucionaligiaqión de un sis'̂ ema ágil de informa.ción., 
271f Si examinamos el siguiente esquié, en que se pretendió evidenciar 
los distintos grados de información" que se pueden obtener sobre el cp^or-
tamiento de los flumps de ingresos y gastos, podencos concluir sobre la., 
realidad de lo que afirmábamos- £intes> o sea d^ lo imposible que es para un 
organismo centra^,, poder por,sí solo llevaor un control sobre la ejecución 
del presup\|.esto d? manera de <íontestaf 'a las preguntas qu9 antes planteábamos 

/y en 
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y en el tiempo requerido pera que el control sea. realmente eficiente. 
El control debe ejercerse s distintos niveles y la información debe 
fluir por los canales institucionalizados de tal manera que satisfaga 
la.s necesidades de cada nivel y vaya, siendo agregada a los niveles 
superiores sin que se pierda la ipformación específica a que antes nos 
referíamos y que es tan importante para tomar decisiones» 

/Gráfico 10 



- 108 -

OtpSSloQ 10 

O K O A N I S H O S 

/Gráfico 11 



- 109-

Orático XL 

/Gráf ico 12 



^ u o ~ 

Gráfico 12 
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