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La Revista Iuteruacioual de Auditoria Guberuamental que se publica 
trimestralmente (enero, abril, julio y octubre) en ediciones separadas en 
aleman, brabe, espafiol, franc& e ingles es una publicaci6n oficial de 
INTOSAI (Organization Intemacional de Entidades Fiscaliiadoras Supe- 
riores). La Revista que es el brgano oficial de INTOSAI esd dedicada al 
avance de 10s procedimientos y t&micas de auditoria gubemamental. Las 
opiniones y creencias expresadas pertenecen a 10s editores y colaboradores 
individuales y no reflejan necesariamente 10s puntos de vista ni las poli- 
ticas de la Organization. 

Los editores solicitan les Sean enviados articulos, informes especiales 
y noticias que deben ser remitidos a las oficinas editoriales -a cargo de 
U.S. General Accounting Office, Room 7806, 441 G. Street N.W. 
Washington. D. C. 20548 USA Telefono: (202-275-4707). 

Desde la utiliiaci6n de la Revista coma Instmmento de enseiianza, es- 
pecialmente en 10s p&es menos desarrollados, 10s articulos con miis po 
sibilidades de ser acoplados son aquellos que tratan aspectos pragmiiticos 
de la auditoria de1 sector publico. Debedn incluir estudios de cases, ideas 
sobre nuevas metodologias de auditoria o detalles sobre programas de ca- 
pacitacion en auditoria. Los articulos que refuerzan principalmente teorias 
o t6cnicas muy sotisticadas (por ejemplo, modelos computarizados de au- 
ditoria) no serian aprobados. 

Se distribuye gratuitamente entre 10s titulares de las Entidades Fiscali- 
zadoras Superiores de Auditoria en el mundo entero, que participan de 
las actividades de INTO&U. Los demris pueden suscribirse anualmente 
mediante el pago de US $5.00. Los cheques y correspondencia para todas 
las ediciones deben dirigirse a las oficinas administrativas de la rev&a -P.O. 
Box 50009. Washington D.C. 20004 USA. 

Existe un indice de 10s articulos que se publican en la revista y que se 
in&ye en el Indice para Contadores Wblicos Certificados e incluido en 
Management contents. Algunos de 10s articulos cuidadosamente seleccio- 
“ados, se incluyen en 10s extractos que publica Anbar Management Ser- 
vices Wembley. England y University Microfilms International, Ann Arbor, 
Michigan U.S.A. 
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Mis mejores deseos para el futuro 

Por el Dr. Tassilo Broesigke, Secretario General de INTOSAI (1980-1992) 

Dr. Tassilo Eroesigke 

El 30 de junio termina mi period0 coma Presider&e de1 Tribunal 
de Cuentas de Austria, lo cual signiticara tambiCn el fin de mi ac- 
tividad coma Secretario General de INTOSAI, por lo tanto, deseo 
despedirme. He sido Secretario General de esta organizaci6n durante 
dote aiios y durante este tiempo he sido testigo de un progreso pro- 
fundo e interesante, que hasta un Auditor muy estricto tendrfa que 
calificar de favorable. 

Hemos visto un incremento constante de la participacibn en 10s 
congresos y se ha creado una importante documentaci6n basica bajo 
forma de normas que se adoptarti en el pr6ximo Congreso. Se han 
celebrado, junto con las Naciones Unidas, seminarios de capacita- 
ci6n, y se ban creado organizaciones regionales cuya importancia 
va en aumento. La Revista de INTOSAI aparece con regularidad 
en 10s cinco idiomas de INTOSAI y el personal editor ha dominado 
todas las dificultades tecnicas y lingtlisticas. En el Congreso que 
se celebrard en Washington, en Octubre, se adopta& 10s nuevos 
estatutos de INTOSAI. 

En resumen, podemos decir que nuestra organizaci6n, cuyo pri- 
mer objetivo es el intercambio de experiencia, ha aprendido a servir 
este propbito siempre m5s eficazmente y as1 hater una contribu- 
ci6n significativa hacia la comprensi6n entre las naciones y a la ayuda 
a las menos favorecidas entre ellas. 

Naturalmente, no podemos pretender que todo est5. en perfect0 
orden, sine que tenemos que esfotzamos continuamente por mejo- 
rar. Los retos que enfrentamos son grandes. La auditoria publica 
no es ~610 de capital importancia en 10s palses en desarrollo, sino 
tambi& en 10s pa&es de Europa Oriental, donde es necesario eshuc- 
war un sistema modem0 de auditoria, ahora que han logrado li- 
berarse de1 yugo comunista. El perfeccionamiento de la auditoria 
y de1 control prlblicos es un trabajo de nunca acabar, y salvar el 
obsticulo de1 idioma y uniformar 10s terminos tecnicos son partes 
importantes de este trabajo. 

No es necesario decir que no pretend0 todo el m&ito por lo que 
se ha logrado en 10s dote aflos de mi asociaci6n con INTOSAI, pero 
siento una gran satisfacci6n por poder d&r que tome parte en tcdo. 

Estoy perfectamente consciente de que nuestro txito se debe a 
la forma coma todas las partes han cooperado. Y porque esta 
cooperaci6n ha sido tan importante, deseo aprovechar esta oportu- 
nidad para manifestar mi agradecimiento a todas las autoridades fis- 
tales que han colaborado en nuestra causa comtin y sobretodo a todos 
aquellos miembros de su personal, que por su continua trabajo y 
dedicaci6n han contribuido a hater posible este exito. 

Mi agradecimiento muy especial va a 10s miembros de la Junta 
Gobernadora y a 10s Rresidentes de INTOSAI en estos tlltimos dote 
ailos. Tuvieron una tarea diffcil y realizaron un trabajo excelente. 

uno de 10s principales factores de1 exit0 de INTOSAI es el hecho 
de que nunca se ha permitido que 10s problemas intemos de 10s pai- 
ses en particular o que 10s conflictos entre 10s estados miembros 
interfteran con su trabajo, sino que siempre se ha concentrado en 
el trabajo inmediato, es decir, el progreso de la auditoria pfiblica. 
Este es un principio que no debfa olvidarse en el futur0. 

Ror uhimo, perrnhaseme presentar a INTOSAI mis mejores de- 
seas por su future y por un gran exit0 en el mantenimiento y for- 
talecimiento de su rol en la comunidad de las naci0nes.B 
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Noticias Breves 

Bangladesh 
Nuevo Auditor General 

El nuevo Contralor y Auditor General de 
Bangladesh es el Sr. Khondkar Moazzamud- 
din Hossain, quien asumib el cargo el 7 de 
marzo de 1992. El Sr. Hossain tiene post- 
grados academicos en Historia y Cuhura Is- 
l&micas de la Universidad de Data. 

Sr. Khondkar Moazzamuddin Hossain 

El Sr. Hossain aporta a la Oficina de Au- 
ditoria m&s de 30 aiios de servicios ptiblicos, 
siendo su tiltimo cargo la Secretaria de1 Mi- 
nisterio de Asuntos de la Mujer. Otros im- 
portantes cargos anteriores incluyen 
Secretario Adicional en 10s Ministerios de 
Sanidad y Bienestar Familiar, de Correos y 
Telecomunicaciones, y de Finanzas. El tra- 
bajo de1 Sr. Hossaim en el Ministerio de Fi- 
nanzas inclufa la responsabilidad de las 
relaciones con el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Intemacional y el Banco Central. 
De 1970-71 fue Contralor y Auditor Gene- 
ral Delegado 

Barbados 
Nuevo Auditor General 

El St-. E. David Griffith fue nombrado Au- 
ditor General de Barbados el 1 o de Abril de 
1992, por el Gobemador General de Barba- 
dos, conforme a la Constitucibn. Antes de 
este nombramiento el Sr. Griffith fue Con- 
tador General por m&s de 17 &OS, durante 
10s cuales fue responsable de la Gerencia y 
Supervisi6n de todas las transacciones en 
efectivo y de las operaciones de contadurfa 
y antes ocup6 el cargo de Contador Jefe en 
el Ministerio de Finanzas y Planificaci6n; 
cumpli6 actividades de auditoria de la Geren- 
cia en el Ministerio. La carrera de la admi- 
nistracidn ptiblica de1 Sr. Griffith abarca 36 
afios de servicio. 

Sr. E. David Griffith 

El Sr. Griffith es miembro de la Chartered 
Association of Certified Accountants y de1 
Institute of Chartered Accountants de Barba- 
dos. Rccmplaza al Sr . Lincoln Thomas quien 
tom6 su jubilacibn coma Auditor General a 
principios de silo. 

M&ico 
Reunidn de Auditores Estatales 

La AsociacMn National de Contralores de 
10s Estados de Mexico celebr6 su Sexto Con- 
greso Bianual en Monterrey, de1 20 al 22 de 
mayo de 1992. Las 3 1 delegaciones represcn- 
taban 10s 3 1 Estados de Mexico y se reunie- 
ron para estudiar temas coma la auditoria de 
cuentas estatales y municipales, auditorfa in- 
tegral y auditoria de proyectos de inversidn 
financiera con fondos federales o locales. 

La ceremonia de inauguraci6n qued6 real- 
zada por la presencia de1 Presidente de Mt- 
xico, Sr. Salinas de Gortari, acomptiado por 
el Gobernador de1 Estado de Nuevo Lebn, 
Sr. S6crates Rizzo y por el Auditor General 
de Mexico, Sr. Javier Castillo Ayala. Las 
ponencias de estos distinguidos invitados se- 
fialaron 10s esfuerzos actuaks en todos 10s 
niveles de1 Gobierno para apoyar la suprema 
funci6n auditora coma componente funda- 
mental de una gran variedad de reformas ad- 
ministrativas que lleva a cabo el actual 
Gobiemo. 

El Congreso tambi6n sirvi6 coma celebra- 
ci6n de la creaci6n de la Contralorfa de1 Es- 
tado de Nuevo Le6n, Utica Estado Mexican0 
que atm no tenla esta instituci6n. 

Noruega 
Informe Anual al Parlamento 

La Oficina de1 Auditor General de Noruega 
(OAG) examin las Cuentas pclblicas de 1990 
que abarcan la administraci6n combinada de 
10s fondos ptiblicos par el Gobiemo y 10s Mi- 
nisterios, incluyendo la supervisidn de las dis- 
posiciones monetarias de instituciones 
subordinadas. 
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En la mayorfa de las areas de responsabi- 
lidad de 10s Ministerios, la OAG descubri6 
actividades y medidas tomadas de violaci6n 
de leyes vigentes y de importancia tal que 
ameritan su denuncia ante el Stortinget para 
su correccibn. 

Otros asuntos son repcticiones de lo seiia- 
lado en aiios anteriores, dado que las prac- 
ticas administrativas no han mejorado 
suticientemente, lo cuaJ se aplica especial- 
mente a las Fuerzas Armadas, area en la cual 
las adquisiciones no han seguido las reglas 
de Defensa en este aspecto. Una encuesta de 
hate 2 6 3 aftos mostr6 que no se acataban 
las reglas sobre 10s procedimientos de licita- 
cibn. La documentacidn que apoyaba la es- 
cogencia de1 proccdiiento de compra y de 
seleccibn de1 vendedor result6 deficiente. La 
OAG revisd de nuevo 10s procedimientos de 
adqukiciones para determinar si se habfan 

seguido correctamente. Los resultados de la 
investigaci6n son claros: la situaci6n es mala 
cuando se trata de1 cumplimiento de las re- 
glas y en cuanto a la supervisi6n de1 Minis- 
terio de Defensa 

Hate unos dos adios 10s Ferrocarriles l%- 
blicos de Noruega iniciaron un proyecto es- 
pecial de transporte de carga hacia el Norte 
de Noruega. La 0 A G introdujo la interro- 
gante, en ese momento, sobre el provecho 
posible y la duda ha q&ado confirmada ya 
que el proyecto produce grandes p&didas. 
FundSndose en la experiencia de1 proyecto, 
la Junta Directiva determind la necesidad de 
mayores exigencias en cuanto a la vigikmcia 
de la Gerencia al inicio de1 proyecto de este 
tip0 y la obligaci6n de informar sobre las des- 
viacioncs lo m5s pronto posible. La Junta 
tambien declarb que la gerencia debe fomen- 
tar la planificaci6n, el control intern0 y la 
revisi6n de 10s proyectos. 

Seminario con China 

El 7 de marzo de 1992, veinte Represen- 
tanks Superiores de la Institucidn Superior 
de Auditoria de China llegaron a Alemania 
para asistir a un Seminario de 4 semanas so- 
bre 10s fundamentos de1 Sistema de Audito- 
ria Publica de Alemania. El propbsito de1 
seminario, organizado y fmanciado por un 
proyecto conjunto chino-aleman es el apoyo 
a las posibilidades de capacitaci6n en el Cen- 
tro de Capacitaci6n de Nanjing. El tema cen- 
tral de las conferencias, talleres de trabajo 
y 10s grupos de debates fueron 10s asuntos 
relacionados con la auditoria financiera de 
10s entes pslblicos. Ademas, 10s participantes 
tendran oportunidad de visitar un cierto nti- 
mero de estados federales y ciudades de Ale- 
mama, asf coma al Tribunal de Cuentas de 
Alemania. Otro Seminario Chino-Aleman 
tendra lugar en Nanjing en el otofio de 1992. 

Los partlclpantes en el Seminarlo Fiscal Chino-Aleman celebrado en la Escuela de Post-Grad0 de Oenclas Admlnistratlvas en Speyer, Alemania. 
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Privatizacih 

Ponencia de Venezuela, por Dr. Jo& Ramdn Medina, Contralor General 

La privatization de empresas piiblicas que se lleva a cabo 
en varios paises latinoamericanos forma parte de un proceso 
de cambio, basado en la aplicacion de politicas economicas 
neoliberales (Argentina, Brasil, Chile, Mexico y Venezuela). 

Implica uua reconception de1 papel de1 Estado en la acti- 
vidad economica y se traduce en la transferencia de bienes 
publicos al sector privado, que genera grandes transacciones 
financieras. 

En pa&es coma 10s nuestros, en las tiltimas decadas se ha 
registrado una alta mcidencia de actos de corruption, por lo 
cual es imprescindible evitar o aminorar 10s actos de esa na- 
turaleza. 

Privatization: proceso legal y administrativo por el cual 
se ejecuta la politica economica consistente en transferir total 
o parcialmente la propiedad de las empresas que, por su na- 
turaleza o por su baja rentabilidad, no convenga conservar 
al Estado, incluyendo la concesion de determinadas activi- 
dades economicas al sector privado sin transferir la propie- 
dad (privatizacibn de la gestion). 

En la decada de 10s ties setenta se plane6 que 10s gobier- 
nos asumiesen el liderazgo en el desarrollo economico y so- 
cial, concebido coma un proceso de cambio estructural global, 
con lo cual, se legitimize la position de un Estado interven- 
cionista. 

Conforme al enfoque estructuralista, se enfatizaba una ace- 
leraci6n de1 desarrollo mediante la expansion de las expor- 
taciones. la sustitucidn de importaciones mediante el impulso 
de la industrialization, la modernizacidn de la agricultura, 
la cooperation financiera international y la integracidn eco- 
ndmica, tendiente al logro de un mercado corntin latinoame- 
ricano . 

Este modelo de desarrollo, sustentado principalmente por 
la CEPAL, la Alianza para el Progreso y el BID, propicio 
que en muchos pa&es latinoamericanos el Estado se convir- 
tiera en empresario, con participation absoluta, mayoritaria 
y minoritaria y en asociacion con capital privado, incurriendo 
en acciones contrarias a una sana politica econ6mica, pues 
intervino en empresas con dificultades financieras. 

Antecedentes 

La injerencia de1 Estado venezolano en la economla se ini- 
cia en 10s aiios veinte, cuando se crean o adquieren bancos, 
lineas dress, empresas de telefonos o navieras etc. Como 
resultado, en la actualidad el sector descentralizado de1 go- 
bier-no venezolauo esta constituido por casi 500 entes. 

En Venezuela destaca la nacionallzacion de las industrias 
basicas (la de hidrocarburos y de explotacidn de1 hierro), y 
de 10s ferrocarriles; en el case de 10s sectores eltctricos y 
de las industrias basicas pesadas, el Estado asumid la crea- 
cion y conduction de las empresas correspondientes. 

Con exception de1 holding petrolero, el metro de Caracas 
y algtmas industrias basicas de la region de la Guayaua, las 
empresas publicas se han caracterizado por su ineficiencia 
y su baja productividad, lo cual ha ocasionado subsidios, exo- 
neracion de impuestos, aportaciones al capital e incentives. 
Ello ha obligado a considerar la necesidad de que el Estado 
redefina su papel en la economfa, delimitando las esferas de 
participation de 10s sectores public0 y privado. 

En 1984 se cre6 la Comision Presidential para la Reforma 
de1 Estado (COPRE), que ha redeftido el papel de1 Estado 
venezolano en una nueva estrategia economica que incluye 
la politica “Racionalizacion de1 Papel de1 Estado en la Pro- 
ducci6n de Bienes y Servicios”, en cuyas llneas de accidn 
se constituye la privatizacidn. 

Bases de la Privatizacidn 

El proceso de privatization ha sido promovido por la Co- 
misidn Presidential para la Reforma de1 Estado, pero su con- 
duccion fue asignada al Fondo de Inversiones de Venezuela. 

Se cred una comisidn con la tarea de formular la politica 
estatal conforme a la cual habrian de transferirse al sector 
privado bienes y empresas publicas, con la participation de 
10s sectores privado y social. 

El plan de privatizacidn consider6 10s problemas siguien- 
tes: gestiones deficitarias, subsidios permanentes, endeuda- 
miento descontrolado, ineficiencia, exceso de personal y 
deficiencia administrativa. 

Sus objetivos: hater eflciente y dimimica la economfa y 
m&s efectiva y selectiva la action de1 Estado, para lo cual 
se requiere redefinir el papel de1 Estado, aumentar la eficien- 
cia y productividad, mejorar la calidad de 10s bienes y ser- 
vicios, atenuar las presiones flmancieras y democratizar el 
capital con inversion privada. 

Consideraciones para la privatization de las empresas: via- 
bilidad politica, valor de1 negocio, factibilidad econ6mica y 
naturaleza juridica. 

Normas para la privatization: proceso flexible y transpa- 
rente, de acuerdo con un objetivo participative y economl- 
camente ventajoso para la nation. A traves de firmas de 
consultoria y con alcance intemacional mediante licitacidn 
ptiblica. 
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Modalidades de la privatization: a) con transferencia de 
la propiedad: venta total o partial de activos o acciones y 
conversion de deuda en inversion; y b) sin transferencia de 
la propiedad: contratacion de la gestion, otorgamiento de con- 
cesiones y licencias, desmonopolizacion, liquidacibn de em- 
presas y disminucidn de la participation accionaria. 

El Control Interno de la Privatizacidn 

Actualmente se encuentra en el Congreso el proyecto de 
la Ley Organica de Privatization. 

El sistema de control interno para la privatization reque- 
rirfa establecer objetivos claros y precisos, un sistema de re- 
gistro y control de las operaciones, 10s parametros y criterios 
para determinar 10s precios de venta, las tasas de cambio, 
la forma de pago, plazos de entrega y un cuerpo de normas 
y procedimientos para estandarizar 10s procesos. 

El sistema de control interno deberia comprender la revi- 
sion de estados financieros, avahios y experticias considera- 
dos para determinar el precio just0 de venta; la supervision 
de las licitaciones y concesiones; y el seguimiento de 10s pro- 
cesos hasta la contabilizacion de las operaciones correspon- 
dientes . 

El Control Externo de la Privatizacih 

La participation de las EFS tendrfa que orientarse a ejer- 
cer un control posterior al proceso, que consistiria en veri- 
ficar que las transacciones hayan sido estudiadas previamente, 
tomando en cuenta las normas legales aplicables en la mate- 
ria; que en todas las operaciones se hayan salvaguardado 10s 
intereses de la nation en cuanto a precios y garantfas; que 
las licitaciones se hayan ajustado a la normatividad estable- 

cida; y que 10s expedientes respectivos contengan la docu- 
mentacidn soporte de tcdo el proceso de privatization para 
que la EFS pueda formarse opinion de su desarrollo. 

Conclusiones y Recomendaciones 

La privatizacidn es un proceso que ha venido efectuandose 
en muchos pafses, coma una forma de sanear la economia, 
democratizar el capital y permitir al Estado la atencidn de 
areas en las que tradicionalmente le corresponde intervenir. 

Tanto el pcder Ejecutivo coma el Legislative deberfan ejer- 
cer acciones de control y seguimiento de 10s procesos de pri- 
vatizacion para garantizar su legalidad, su transparencia y 
su conveniencia economica para el Estado. 

La politica de privatization deberfa estar regulada por una 
ley donde se establecieran las bases y requisitos tkcnicos de 
10s procesos respectivos. 

Es necesaria la existencia de un organ0 de control interno 
que veritique las operaciones antes de que se formalicen y 
que tenga amplias facultades para vigilar 10s aspectos fun- 
damentales de1 proceso. 

Las EFS deberian estar facultadas legahnente para efectuar 
las pruebas, verificaciones y acciones de control que estimen 
necesarias a fin de salvaguardar 10s intereses de1 fisco, asi 
coma para fiscalizar las actividades de 10s Brganos de control 
intemo. 

El tema de la privatization debe ser considerado por las 
organizaciones intemacionales, a fin de establecer y divulgar 
postulados basicos en relation con el control de1 proceso que 
sirvan coma orientaciones y directrices para uniticar la doc- 
trina intemacional sobre control fiscal. W 
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Auditoria y Evaluacih en las Comunidades 
Europeas 

Por Hartmut 0. Ries, Economista y Auditor Senior, Tribunal de Cuentas, Reptiblica Federal de Alemania 

Nota de1 Editor: Este articulo es una versi6n de un Discurso 
sobre actividades de investigacibn de programas de las Co- 
munidades Europeas, que el Sr. Ries pronuncid el 14 y 15 
de Noviembre de 1991 en Bonn, en la Reunidn Anual ,de la 
Asociacih de Investigacidn de Programas en el Poder Eje- 
cutivo. 

En su trabajo de auditoria, el Tribunal de Cuentas de las Comu- 
nidades Europeas (EC) conffa siempre mlis en 10s criterios evalua- 
dores. La reorganizacibn de 10s Fondos Estnu3urales Europeos y 
la modificaci6n de la legislaci6n pres-upuestaria de las Comunidades 
Europeas piden evaluaciones previas y retrospectivas y estudios de 
costos y eficacia, todo lo cual se refleja en las directivas kales 
emitidas por el Tribunal de Auditores. Ademas, el Parlamento Eu- 
rope0 ha defendido activamente el instrumento de evaluaci6n. Este 
artkulo estudia: 
l el rol de1 Tribunal y el entomo fiscal; 
l requisitos previos de la evaluacibn de programas; 
l Smbito fiscal de1 Tribunal; 
l una evaluacibn de las politicas europeas para el carb6n y el acero; 

Yt 
l prospectos futures para las evaluaciones de programas por el Tri- 

bunal. 

Control Financier0 en las Comunidades 
Europeas 

Tanto las auditorfas intemas coma extemas esnln complementa- 
das por el control politico de1 presupuesto ejercido por el Parlamento 
Europeo. 

Auditoria Externa 

El Tribunal de Auditores, con sede en Luxemburgo, es una de 
las mas recientes instituciones de las CE. Conforme al Articulo 206 
de1 Tratado Creador de la Comunidad Econ6mica Europea, el Tri- 
bunal determina que se hayan recibido todos 10s ingresos de la CE 
y que todos 10s gastos se hayan realizado legitima y regularmente 
y que la Gerencia Financiera sea acertada. 

En 10s slltimos &OS, el Tribunal ha comenzado a poner mayor 
Cnfasis en ciertos factores tales coma analisis y control de eficacia 
y evaluacibn de poltticas y programas. Analizando et impact0 de 
10s programas de la CE realizados bajo la Directiva Agraria, De- 
sarrollo Regional y 10s Fondos Sociales de CE, incluyendo 10s pro- 
gramas segCln el Tratado que establece la Comunidad Europea de1 
Carbbn y de1 Acero (ECSC), el Tribunal sefial6 la importancia de 
las directrices politicas para detinir las exigencias y las necesidades 
que deberan satisfacer 10s programas de la CE. 

Auditoria Interna 

La Comisi6n de la CE realiza la auditoria interna de la ejecuci6n 
de1 presupuesto, aplicando criterios de auditoria similares a 10s apli- 
cados por el Tribunal. 

El Entorno de Evaluacih de1 Tribunal. 

Reorganizacih de 10s Fondos Estructurales 

En 10s Clltimos adios, el Tribunal de Auditores ha estado sometido 
a mayor presibn para que utilice m&s la evaluaci6n de las polfticas 
y 10s programas. Una de las razones para esto es el hecho de que 
el Consejo Europeo, el Parlamento Europe0 y la ComisiBn comen- 
zaron a cuestionar 10s mtritos de las pollticas de la CE. 

En respuesta a estas reflexiones, 10s Fondos Estructurales que- 
daron reorganizados. El 24 de junio de 1988, el Consejo adopt6 su 
reglamento que exige 10s siguientes requisitos: “Es necesario esta- 
blecer metodos efectivos de vigilancia, estimaci6n y verificaciones 
con respect0 a las operaciones estructurales de la Comunidad, ba- 
&dose en criterios objetivos.. . De manera de medir su eficacia, 
las operaciones estructurales de la Comunidad es&ran sometidas a 
estimaciones previas y posteriores, disefiadas para recalcar el im- 
pacto con respect0 a 10s objetivos.. . y para analizar sus efectos so- 
bre problemas eshucturales especfficos.” 

El Reglamento Financier0 de la CE 

El Reglamento Financier0 moditicado, adoptado por el Consejo 
y la Comisidn provee explfcitamente analisis de costos y eficacia 
para garantizar que la utilizaci6n de 10s fondos alcance 10s objetivos 
de 10s programas. 

Requisitos previos para la Evaluacih de Programas 

Aunque la disposici6n anteriormente mencionada es un paso en 
la direcci6n correcta, todavfa no hay la seguridad de que 10s ad- 
ministradores de la CE cambiarata realmente las practicas tradicio- 
nales y realizaran evaluaciones de programas, lo cual se logra ~610 
si el Parlamento Europeo, el pfiblico y la comunidad cientffica estfrn 
alertas e insisten en estos aspectos. 

Hasta ahora, la estructora legislativa y reglamentaria para la eva- 
luaci6n de programas fue creada a nivel de la Comisi6n de la CE, 
per0 esta estructura tiene que quedar complementada por una estruc- 
mra reglamentaria de 10s palses miembros de la CE, lo cual no sig- 
nifica solamente la instalaci6n de sistemas adecuados de contabilidad. 
Las nuevas unidades descentralizadas para la Toma de decisiones 
que se estableceran conforme a la propuesta de reforma de 10s Fon- 
dos Estructurales deberan desarrollar las posibilidades de definir con 
precisibn 10s objetivos que deseen alcanzar con un programa espe- 
cial. Ademds 10s estados miembros deber5n tener una idea Clara de 
la forma de prestar servicios o de asignar 10s fondos al sector pri- 
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vado y deberCtn estimar correctamente la necesidad de1 personal. 
M2s ati, se deber5. encontrar un corrective a la costumbre de dis- 
tribuir indiscriminadamente entre todos 10s estados miembros de la 
CE. El incumplimiento de estos requisitos previos no ~610 obstacu- 
lizan 10s esfuerzos por la evaluaci6n a nivel national sino que hate 
casi imposible las evaluaciones a nivel europeo. 

Los departamentos y organismos de1 Estado se conffan con fre- 
cuencia en evaluadores externos para suministrar objetivos y datos 
vtidos. Pero la mayoria de 10s evaluadores tiene poca experiencia 
en la evaluacibn de la administracidn ptiblica y por lo tanto tiene 
tendencia a utilizar t&nicas de validacibn complejas. Adetis cuando 
tratan de determinar que se hayan alcanzado 10s objetivos, fallan 
a menudo en prestar la debida atenci6n al complejo proceso en el 
cual las instituciones llegan a un consenso y a la formulaci6n de 
una polkica, de manera que 10s hallazgos surgidos de estos estudios 
no tienen validez y sus recomendaciones no pueden aplicarse. 

Anlbito de la Auditoria de1 Tribunal 

Criterios de Auditoria 

Hate tiempo el Tribunal adopt6 una metodologla modema de au- 
ditorfa que se encuentra en las directivas fiscales. Conforme a este 
mCtodo, el criteria traditional de auditoria de la eficiencia opera- 
cional qued6 complementado por el de eficacia, incluyendo audito- 
rfas de metas, de logros y consideraciones de causa y efwto “en 
cada fase de la realizacibn de una politica, medida, programa o 
proyecto”. Este enfoque no ~610 es una respuesta a las medidas to- 
madas por el Consejo Europe0 y por la Comisi6n sino que ademti 
reflejan 10s requisites de1 Parlamento Europeo, y tambi& podrla 
ser el resultado de1 hecho de que una proporci6n importante de1 per- 
sonal de la Corte todavla estti j6venes y con una mente abierta, 
con antecedentes educacionales y profesionales muy variados. Sus 
espectativas de progreso implican un inter& de actividades de au- 
ditoria mik exigentes. 

Actividades de Auditoria Abierta 

De hecho el Consejo Europeo, la Comisibn y el Tribunal de Au- 
ditoria han establecido la estructura reglamentaria para realizar eva- 
luaciones de programas y para la mejor utilizacibn de este 
instrumento. El Tribunal y la Comisi6n atin necesitan estudiar al- 
gunos principios bQsicos. Como estos esfuerzos de evaluaci6n son 
costosos y necesitan mucho tiempo, se deberti identifkar las tieas 
de las posibles actividades de la Comisi6n antes de emprender eva- 
luaciones significativas . 

Las evaluaciones de programas son casi imposibles en el context0 
de objetivos y requisites contradictorios, tales coma la descentrali- 
zaci6n de las responsabilidades de 10s Fondos Estructurales y dis- 
tribuir equitativamente 10s fondos entre todos 10s estados miembros. 

La investigacidn evaluativa tiene un carkter especffico politico. 
Como regla general quienes hacen las politicas suponen que la ad- 
ministraci6n de la Comisibn sea leal, coma debe ser la de todo ente 
ejecutivo, atin frente a 10s objetivos de 10s programas que no po- 
drian ser sometidos a una prueba sustancial, lo cual es el principal 
obsticulo para desarrollar las posibilidades de evaluaci6n a nivel 
europeo . 

El Parlamento Europe0 lucha por mayor influencia polftica y por 
lo tanto encuentra muy dtiles 10s resultados de las evaluaciones, de 
manera que es una buena oportunidad para poner en pdctica la eva- 
luaci6n de programas tanto para la administracibn de la CE coma 
para el T de A.En una fase posterior de su camptia por mayor po- 
der politico, el Parlamento Europe0 podria no tener tanto inter& 
en la utilizaci6n de 10s datos de la evaluaci6n. Experiencias pasadas 

demuestran que el Parlamento Europe0 es un buen destinatario de 
10s informes de evaluaci6n, si btos no ~610 enfocan objetivos ge- 
ne&s de alto nivel o cases aislados de importancia menor sine pa- 
quetes de medidas o programas y sus implicaciones. 

Los Administradores de la CE tienen la costumbre de pensar en 
tkminos de tieas de temas estrechos y bien deftidos. 

AdemBs de hater estudios de eficacia, establecer controles de efi- 
cacia y realizar evaluaciones de programas, se exige creatividad, 
creatividad que no esti en gran demanda en una burocracia dado 
que implica cuestionar 10s m&itos de 10s procedimientos rutinarios. 

Evaluacih de las politicas Europeas para el car- 
b6n y el acero 

Exhnenes de1 Tribunal Federal de Auditoria de Alemania 

Esta Seccidn toma la politica europea para el carb6n y el acero 
coma ejemplo y resume la forma coma el Tribunal ha preparado 
la vfa para la evaluaci6n de programas. 

En 1985 y 1986, un equipo auditor de1 Tribunal cre6 UM estra- 
tegia plurianual sobre la forma de evaluar la politica europea de1 
carb6n y de1 acero. Al inicio el Tribunal rechaz6 el hecho de hater 
esta evaluaci6n coma demasiado politico. El equipo, entonces, di- 
vidib su programa original de trabajo en pequeiias porciones y pre- 
sent6 el programa revisado al Tribunal para su aprobacibn. Este 
aprobd todas las porciones. Al respect0 el equip0 de auditoria apro- 
vechb el pensamiento traditional que enfocaba tieas estrechas de 
Temas. 

Dado lo limitado de1 personal y de1 tiempo que se extiende al ti- 
ximo, el enfoque b&sic0 es examinar un cierto ntimero de indica- 
dares de 10s cuales al tomarlos juntas, se podrfan sacar conclusiones 
generales sobre la eticacia de las medidas de la polftica europea de1 
acero y de1 carbbn. 

Primero, se analizaron la recolecci6n y la grencia de informaci6n 
de la Comisidn en el Departamento de1 Acero, asi coma dgunos 
procediientos organizativos, para utilizarlos coma indicadores de 
la capacidad de procesamiento de1 Directorio de1 Acero. Los audi- 
tores encontraron que la recolecci6n de datos b2sicos para las me- 
didas, para superar la crisis de1 acero carecia de coordinaci6n y que 
no se habian hecho 10s awilisis de las condiciones para determinar 
10s datos que la Comisibn realmente necesitaba. El mcdelo socio- 
econbmico europeo para el acero asistido par computacibn, fue creado 
y actualizado por expertos extemos, pero era demasiado ttcnico para 
ser 6til en el trabajo diario de la Comisibn. 

Los auditores dudaron de que la organizaci6n estructural y pro- 
cesal de la organizaci6n fuera eticaz. Tambitn cuestionaron la efi- 
cacia de1 sistema de cuotas para la industria de1 acero y para el 
programa de promoci6n para la utilizacibn de1 carbbn de la CE. 

Luego 10s auditores estudiaron la recolecci6n de datos, gerencia 
de informacidn y procedimientos organizativos de1 Departamento 
de1 Carb6n de la Comisi6n. Adembs, evaluaron el programa de vi- 
viendas para 10s trabajadores de1 acero. Como resultado, 10s audi- 
tores recomendaron la revisi6n de1 programa total. 

Al examinar el sistema de vigilancia de precios de la industria 
de1 acero en 10s paks miembros de la CE, 10s auditores encontra- 
ron que el sistema no habia tenido efecto en 10s precios. 

UM revisi6n de la justificacidn econ6mica de 10s pagos por in- 
tervenci6n en la industria de1 carb6n y de1 acero, revel6 que la Co- 
misidn no sabia si 10s fondos de la CE habian producido al@ 
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beneficio. Como tampoco se conocfan 10s objetivos de 10s pagos, 
era imposible decir que las intervenciones fueran de alguna utilidad 
para alcanzar las metas fijadas para la reestructuraci6n de 10s as- 
pectos econdmicos de la politica de la Comisi6n y de 10s estados 
miembros para el carbbn y el acero. 

El Procedimiento de Licencia Parlamentaria 

A principios de 1991, el Parlamento Europeo se refit-id a 10s ha- 
llazgos mencionados de1 Tribunal de Auditores y cuando caliticb 
la licencia concedida a la Comunidad Europea de1 Carbdn y de1 Acero, 
deelara que la resoluci6n sobre el Informe de1 Tribunal de Auditores: 

“El Parlamento Europe0 
l urge a la Comisi6n.. . presentar una estimaci6n de1 impact0 socio- 

econ6mico de las actividades fmancieras de la CECA.. . que el 
Parlamento ha pedido desde hate varios ties. 

l opina que un analisis integral de1 exito de las medidas de rees- 
tructuraci6n financiadas por la Comunidad y 10s Estados miem- 
bros deberan documentar las mejorlas en la competitividad 
causadas por el aumento de la productividad, y en este aspecto, 
es necesario sefialar las implicaciones sociales y econbmicas en 
las regiones en cuestibn. 

l sefiala de nuevo la necesidad de las deliberaciones sobre el fu- 
two de CECA para tomar en Cuenta 1aS conclusiones SaCadaS 

de 10s tiisis que se realizaran sobre la eticacia de las medidas 
de asistencia”. 

Implicaciones 

De esta manera, el Parlamento Europe0 aboga definitivamente 
por 10s esfuerzos de evaluaci6n. Cre6 un grupo de trabajo para es- 
tudiar 10s resultados alcanzados por el Tratado de la CECA y las 
posibilidades de terminar el Tratado prematuramente. La Comisidn 
present6 un informe que apoya parcialmente el am.iLisis de eficacia 
pedido y esta a favor de una terminaci6n prematura de1 Tratado. 
El equip0 auditor dio un impulso adicional a esta idea presentando 
otros informes de evaluacibn. 

Prospectos Futuros 
En general la evatuacibn de programas, genera aprehensi6n y opo- 

sicibn de las personas e instituciones que tienen que realizarla ex- 
officio. Se deben entender la aprehensidn y oposici6n y tomarlas 
coma parte de1 complejo sistema administrative y polftico. 

Hay la esperanza de que el Tribunal Europe0 de Auditores euro- 
pea enfrentara este formidable desafto y cumplira con su rol de guar- 
dian de 10s fondos pslblicos. n 

8 
Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental - Julio 1992 



Creacibn de una Estrategia, Cooperacibn 
International en el Plan de Auditoria 

Por Francisco J. de1 Pozo, Miembro de la Junta International de Auditores de la O.T.A.N. 

Introduccidn l Crear un cuerpo comti de conocimientos y aprovechar el inter- 
La Junta Intemacional de Auditores de la Organizaci6n de1 Tra- cambio profesional dentro de la Junta; y, 

tado de1 Atktntico Norte (OTAN) es el Auditor Extemo de la or- * Establecer un mecanismo para vigilar la realizacibn de1 plan. 
ganizacidn y de las operaciones de la OTAN, cuyas funciones 
administrativas y financieras estan de m&s en m& computarizadas. 

El plan ha de ser complementado con directivas de auditoria es- 
peciticas para 10s diferentes trabajos por realizarse. 

Para enfrentar, de una manera ordenada, 10s retos de la auditoria, 
en un entomo automatizado, la Junta decidib desarrollar un plan 
estrategico de auditorfa de1 procesamiento electr6nico de datos, para 
lo cual deberan tomarse en cuenta 10s siguientes factores: 

La Junta tiene un personal auditor multinational con diferentes 
grados de conocimientos de PED. Este personal esta formado 
por auditores altamente caliticados en administraci6n pero no 
todos tienen experiencia en PED. Generahnente 10s auditores 
trabajan en la Junta por un perlodo maxima de seis ar?os. 
La Junta ha realizado trabajos de PED en el pasado, pero no 
ha hecho estas auditorfas dentro de1 marco de habajo de un plan0 
general, ni tampoco particip6 en ellas todo el personal auditor, 
El amplio universo auditor y un pequefio ntiero de auditores 
hacen impractica la creaci6n de un grupo exclusivamente dedi- 
cado a las auditor& de PED. 
Debido a diversas restricciones, la capacitaci6n initial me res- 
tringida a no rmis de tres dlas, 

Objetivos de1 Plan 
La COfIWOSiCi6n iflternacional del equip0 que trabaja en la Junta de 
Auditores de la O.T.A.N. se manifiesta en sus miembros, de izquierda 
a derecha en la foto: Gordon Lusby, 0.T.A.N; Michael Blair, GAO, 

El objetivo global fue la formulaci6n de un enfoque y de un curso Estados Unidos; Francisco del Pozo, O.T.A.N.; Arie Van der Tempel, 
Tribunal de Cuentas, Holanda; Chris Carr, N.A.O., Reino Unido; y, 

de acci6n para la realizaci6n de PED durante el perfodo 1992-96, o Ralph Running, OTAN. 
conforme a 10s siguientes objtivos especffkos sobre 10s cuales hubo 
acuerdo: 
l Establecer un mfnimo de normas comunes para el trabajo de PED; Enfoques de1 Desarrollo de1 Plan: Colaboracidn 
l Asegurar que el personal auditor adquiera el nivel basic0 de pe- con las ISAS. 

ricia para la auditoria financiera de PED. 

l Crear un enfoque coherente para tratar Temas sit&ares en di- La primera decisi6n que hubo que tomar fue si se contrataba un 
ferentes organismos de manera de mejorar las auditorfas y per- Consultor para desarrollar el plan o hacerlo con las posibilidades 
mitir las evaluaciones de 10s asuntos de PED en la total&d de intemas. 
la O.T.A.N. Se prefti6 la segunda opcidn ya que hub&era tomado much0 tiempo 

l Desarrollar un enfoque de auditoria que evolucione y mejore du- para que un Consultor conociera el entorno de la Junta, a pesar de 
rante su aplicaci6n; que &a opina que la contribuci6n de expertos extemos es necesaria. 

l Facilitar la incorporaci6n de nuevos auditores proveyendoles un En esta fase, la Junta decidib pedir a las Instituciones Superiores 
marco de trabajo para las auditortas de PED; de Auditoria (ISAS) de1 Rein0 Unido (National Audit Office), de 
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Holanda (Algemene Rekenkamer), y de 10s Estados Unidos (Gene- 
ral Accounting Office) su colaboraci6n en el proyecto. Esta deci- 
sidn se timdamentd en que la Junta y las ISAS tienen la misma misi6n, 
es decir la auditoria de 10s fondos publicos. Las tres ISAS convi- 
nieron en participar y su participacibn ha sido clave en el txito de 
la puesta en practica de1 proyecto. 

Proceso de Desarrollo 

La Junta realiz6 10s debates preliminares con esta ISAS, para po- 
nerse de acuerdo sobre el &mbit0 de las prioridades de1 proyecto 
y establecer un Cronograma de Actividades. Las ISAS entregaron 
a la Junta la documentaci6n general sobre el Tema y la Junta utiliz6 
esta documentaci6n para redactar un plan de PED. Al desarrollar 
el plan y las directivas, la Junta y las ISAS siguieron las normas 
de auditoria creadas por INTOSAI y las normas adoptadas por la 
Junta. Este bosquejo de1 plan fue enviado a las ISAS para su estudio. 

Los representantes de las ISAS y la Junta se reunieron dos veces 
en Bruselas, en febrero y matzo de 1992, para discutir el plan y 
las directivas. Cada reuni6n, de una semana, conform6 un period0 
de trabajo intenso. Al fin de la segunda reuni6n, 10s representantes 
de las ISAS y la Junta habian terminado el proyecto deftitivo de1 
plan y de las directivas para su estudio por la Junta. El document0 
producido fue formalmente aprobado por la Junta e127 de abril de 
1992. 

Ventajas de este enfoque 

La Junta considera exitoso este enfoque y ha determinado las si- 
guientes ventajas: 

La Gerencia intema de1 proyecto asegur6 que el plan esta a la 
mcdida de las necesidades de la Junta y que sun mds importante, 
es factible: 
l La participaci6n de las ISAS garantiza la calidad tecnica de1 pro- 

ducto y la seguridad de que no se descendi ningtm aspect0 im- 
portante; 

P 

l Las ISAS y la Junta aprovecharon el intercambio profesional de 
conocimientos y experiencias. 

Tipos de Trabajo de Auditoria sefialados en el 
Plan y Tipos de Directivas 

El plan sefiala tres tipos de trabajos de auditorfa de PED. 
Tipo I - Revisidn initial de Sistemas de PED 

Los objetivos son: en la primera fase, el acostumbrarse a 10s sis- 
temas de PED de1 organism0 ya determinados, y, en la segunda 
fase, realizar el minim0 de trabajo de auditoria de PED, necesario 
para certitlcar las declaraciones t&ales. Se han desarrollado las 
directivas para poner en practica el trabajo de Tipo I. La finalidad 
de estas directivas “Agency EDP Systems Familiarization Guide- 
lines” es ayudar a 10s auditores a comprender en que forma 10s en- 
tes utilizan el PED para apoyar sus actividades y cdmo se gerencian 
las hmciones de1 PED. 

Para la segunda fase, se desarrollaron tres conjuntos de directivas 
de auditoria de 10s sistemas fiscales de 10s organismos: 
. “Directivas para desarrollar una Descripci6n de1 Sistema de Con- 

tabilidad Fiscal de1 Organismo”; 
. “Directivas para la evaluacibn de 10s Controles Generales en 

el entorno de1 PED para el procesamiento de las transacciones 
financieras”; y, 

. “Directivas para la Evaluaci6n de 10s Controles de la Aplica- 
cidn de1 PED en el procesamiento de Transacciones Financieras”. 

Estas directivas determinan el trabajo mfnimo que deber5n rea- 
lizar 10s auditores y e&in diseiiadas para ser utilizadas por 10s au- 
ditores profesionales, atin si no tienen experiencia previa en PED. 

Las directivas y el plan no contienen terminologia altamente t6cnica. 
La Junta opina que la utilizaci6n de estas directivas aumentar5. 

la eticiencia en el PED de 10s auditores y generara auto-contianza. 

Tipo 2 - Utilizaci6n de PED para mejorar la Auditoria 

El objetivo es hater a 10s auditores mds conscientes de las ven- 
tajas que ofrece el PED en vista de una auditoria mas eficiente y 
eficaz. Las directivas fueron emitidas para ayudar a 10s auditores 
a identificar las diferentes maneras de utilizar el PED para mejorar 
su trabajo. 

Los objetivos son las evaluaciones de1 desarrollo de 10s sistemas 
de PED y la elicacia y etlciencia de las operaciones de PED. En 
la pr6xima fase de1 proyecto, que comenzara a finales de 1992, se 
desarrollaran las directivas para hater este tipo de trabajo. 

El plan describe el Cronograma para su puesta en practica en el 
period0 de 1992 al 96 con detalles sobre 10s resultados anuales que 
se esperan. Los recursos necesarios para realizar el plan quedan 
asignados conforme a la estructura de1 plan general estrategico y 
a largo plaza de la Junta. 

El equip0 del proyecto pas6 horas redactando y revisando documen- 
tos para preparar et plan estrategico de PED, y aparece aqui durante 
una Sesi6n de trabajo, presidida por Francisco del Pozo, en Bruselas. 
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Conclusiones 

De este proyecto se pueden sacar varias conclusiones: 

4. El plan integrara, con orden y .segCn las prioridades, el trabajo 
de1 PED en el trabajo normal de auditoria de la Junta. 

5. El plan permitird el desarrollo de un conjunto de conocimientos 

1. El dcsarrollo de1 plan de PED fuc un buen ejemplo de las ven- 
tajas de la cooperacidn intemacional de auditoria. 

2. El plan, que es practice y facilmente adaptable, explica, c6mo 
satisfacer sistenzhicamente las exigencias de la auditoria de1 PED. 

generales lo cual es muy importante, dada la politica de rotaci6n 
de personal de la O.T.A.N. 

6. La aplicaci6n sistenratica de 10s mismos, pruebas y verificacio- 
nes en diferentes organismos, permitira a la Junta crear una base 
de datos de sistemas de PED y sacar conclusiones para toda la 

3 . La viabilidad de las directivas y 10s t6rminos sencillos y precisos 0TAN.W 
de su redaccibn, serCrn una gran ayuda para la Junta en la rea- 
lizacidn de auditorlas de1 PED creibles y coherentes. 
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Seminario de EUROSAI sobre Auditoria de 
la Privatizacih 

Por Jim Marshall, Director Oficina National de Auditoria (NAO) Reino Unido 

Uno de 10s Temas que se estudiara en el Segundo Congreso de 
EUROSAI que se celebrara en Estocolmo, Suecia, en junio de 1993, 
serB la evolucidn de las funciones de1 Estado y el rol de la auditoria, 
con especial atenci6n a la privatizaci6n. Para preparar un debate 
constructive y bien documentado en el Congreso, las Instituciones 
Sup&ores de Auditorfa (ISAS) de la Reptiblica Federal Checa y 
Eslovaca y de1 Rein0 Unido recibieron la solicitud de organizar un 
seminario para 10s miembros de EUROSAI, con el fin de examinar 
10s aspectos actuales de la auditoria de la privatizacidn en Europa 
y comunicar al Congreso 10s resultados de1 Seminario. 

El seminario se celebrd en Praga 10s dtas 9 y 10 de Abril de 1992. 
M&s o menos 30 representantes de ISAS y de organismos invitados 
estuvieron presentes. Al dar la bienvenida a 10s delegados e invi- 
tados, el Dr. Kvestoslava Korinkova, Ministro de Control de la Re- 
ptiblica Federal Checa y Eslovaca, dijo que esta respuesta 
impresionante mostraba la importancia de la privatizaci6n y de su 
auditoria. 

El Seminario fue la mejor oportunidad para el intercambio de in- 
formacidn sobre 10s cambios fundamentales que tienen lugar en las 
economias europeas. La Dra. Korinkova qued6 particularmente com- 
placida porque el seminario se celebr6 en la Repfiblica Federal, un 
pais que, ~610 dos ties antes emprendib un nuevo camino. Sir John 
Bourn, Contralor y Auditor General de1 Reino Unido, se uni6 al 
Dr. Giuseppe Cardone, Presidente de1 Tribunal de Cuentas de Italia 
y Presidente de EUROSAI, para agradecer al Dr. Korinkova por 
su c$lida atencibn. 

Los resultados de1 Cuestionario sirven de guia 
en 10s debates 

Como preparaci6n para el Seminario, se pidib a 10s miembros 
de EUROSAI que llenaran un Cueslionario detallado, disefiado para 
determinar 10s hechos claves sobre el grad0 de privatizacibn que 
se lleva a cabo en cada uno de 10s pa&es miembros y las consecuen- 
cias para el Estado y la ISA implicados. Se recibieron de vuelta 
veintidbs cuestionarios contestados. 

Los delegados enfocaron su trabajo de tres maneras: Primer0 exa- 
minaron 10s hechos claves de la actual escena de privatizaci6n tal 
coma aparece en las respuestas al Cuestionario. Segundo, analiza- 
ron esos hechos para distinguir 10s diferentes aspectos de1 proceso 
de privatizaci6n y para ver 10s diferentes modelos y enfoques uti- 
lizados en diversos pakes. Y para terminar observaron 10s procesos 
de auditoria, 10s asuntos claw, y 10s elementos de las prkticas 
buenas o deficientes en la conduccidn de la privatizacidn tal coma 

lo revelan auditorfas en 10s pa&es participantes. Tambien presen- 
taron ponencias, Conferencistas de varias ISAS Europeas y de otras 
instituciones, entre las cuales, organismos centrales de privatizaci6n 
y de1 sector privado. Los Conferencistas llamaron la atenci6n sobre 
una gran variedad de retos que enfrentan 10s Gobiemos al llevar 
a cabo la privatizaci6n y por 10s auditores que examinan 10s resul- 
tados. 

Dando la bienvenida a 10s delegados del Seminario de EUROSAI so- 
bre Auditoria de Privatizaci6n en Praga, aparece el Director de la 
lnstitucidn Suprema de Auditoria de la Unidn Checa y Eslovaca, Dra. 
Kvestoslava Korinkova, Anfitridn del Seminario. Aparecen tambi6n 
10s representantes del Rein0 Unido, co-patrocinantes del Seminario, 
y de Italia, co-Presidente de ELJROSAI. 

Varian las condiciones y 10s enfoques 

El Seminario identifk6 un cierto niunero de diferencias entre Eu- 
ropa Central, Oriental y Occidental, sobre todo la diferencia entre 
privatizar en un mercado en creacidn coma se est& hacienda en Eu- 
ropa Central y Oriental. El Seminario tambien se&l6 las diferen- 
cias dentro de estas tieas geogr8fica.s. Los ejemplos incluyen (1) 
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las diferentes maneras en que se introducen en Polonia 10s recibos 
por las acciones en comparaci6n con la manera de la Republica Fe- 
deral Checa y Eslovaca y (2) la lentitud de1 movimiento hacia la 
privatizaci6n adoptado en Holanda y Noruega en compracibn con 
el ritmo m&s rapid0 de algunas ventas en Francis y el Reino Unido. 
En tCrminos de cifras la gran mayorfa de 10s cases de privatizaci6n 
two lugar en Europa Central y Oriental, y tratan sobre todo de pe- 
quefios negocios al detal, y las ventas han sido consideradas coma 
un element0 clave en la transformaci6n hacia una economfa de mer- 
cado. En tkminos de valor la situaci6n es sustancialmente al rev& 
lo grueso de la privatizaci6n m&s de un mill6n de d6lares ameri- 
canes two lugar en las economias de mercado establecidas en Eu- 
ropa Occidental. 

El Seminario serial6 las difkultades que enfrentan por la priva- 
tizacibn, 10s Gobiernos de todos 10s pa&s europeos. Los ejemplos 
incluyen (1) cuando sus politicas de contabilidad necesitan frecuen- 
tes revisiones radicales para armonizarlas con las normas de1 sector 
privado y cuando 10s mercados y hasta la economla cambian rspi- 
damente y (2) coma asegurar la competencia abierta y total en 10s 
negocios para lograr un precio justo. 

El proceso de privatizacidn acerca a 10s pai- 
ses de EUROSAI, porque plantea oportu- 
nidades compartidas por todos 10s paises 
interesados 

El Seminario continua ex aminando 10s retos que enfrentan las ISAS 
al auditar la privatizaci6n, entre 10s cuales se cuentan la novedad, 
la complejidad, la rapidez y el volumen de 10s cambios que ocurren. 
Se hizo referencia a la falta de objetivos de1 Gobiemo, o, cuando 
est5n expresados, a su naturaleza contradictoria. Un ejemplo de esto 
fue el case cuando el Gobiemo estaba interesado en ftiquitar la 
venta conforme a un estricto cronograma pero, al mismo tiempo, 
deseaba obtener el maxima resultado de las ventas y asegurar la 
viabilidad de1 negocio. Tambien se estudiaron las dificultades que 
enfrenta la ISA al examinar y comentar la manera corn0 se valoran 
10s negocios, cuando las ISAS no tienen acccso a conocimientos 
y experiencias pertinentes. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Recopilando 10s estudios, 10s anfitriones seaalaron que el proceso 
de privatizaci6n esta acercaudo a 10s pafses de EUROSAI, porque 
plantea problemas y brinda oporumidades compartidas por todos 
10s pa&es mteresados. Cualquier modelo de privatizaci6n que se 
adopte es importante dar a 10s programas el ritmo correcto. Asf, 
para 10s pakes que buscan una privatizaci6n rapida, coma en Eu- 
ropa Central y Oriental, es esencial haccrlo expeditivamente porque 
10s retrasos complican la transformaci6n a una economfa de mer- 
cado. Finalmente se sei3al6 que muchos costos asociados, algunas 
veces, con la privatizaci6n son en realidad 10s costos de un cambio 
estructural tis amplio y de un mejoramiento de1 ambiente, y el 
ambuir estos costos a la privatizacibn mueve injustamente la balanza 
contra &a. 

Entre 10s puntos que probablemente ser5n recomendados para su 
estudio al Segundo Congreso se cuentan 10s siguientes: 

La importancia de1 rol de la ISA de llamar la atencibn sobre ex- 
periencias anteriores de manera de aprovecharlas en las ventas 
flltUlXS; 
Las ISAS necesitan, independientemente de que su implicaci6n 
sea anterior o posterior a las ventas, dar una opini6n indepen- 
diente, enfocando la ejecucibn en relacidn con 10s objetivos. 
Intercambios adicionaks de experiencias ewe las ISAS, que po- 
drfan aportar una importante contribucidn a la identificaci6n de 
las lecciones que se podran aplicar a fimuas privatizaciones; y 
El hecho de que el Segundo Congreso sera una oportunidad para 
la cooperacidn practica que podra ayudar a las ISAS, tanto en 
la auditoria de1 proceso de privatizaci6n coma en el desarrollo 
de attitudes comunes a las normas y metodos de auditoria. 
Los delegados expresaron su especial aprecio al Ministerio Fe- 
deral de Control, el cual cumpli6 un excelente trabajo en la pm- 
paraci6n de estos importantes actos. El c5lido recibimiento cre6 
una atm6sfera ideal en la cual celebran el Seminario y construir 
unas relaciones positivas con colegas de otras ISAS. Todos 10s 
participantes dejaron el seminario con el sentimiento de haber 
aprovechado 10s dos dlas de retos y exigencias y de haber pro- 
gresado en la identificacidn de 10s enfoques comuncs en esta area 
con tantas diticultades. 

Para mayor informaci6n sobre la Conferencia de EUROSAI, di- 
rigirse a National Audit Office, 157-197 Buckinghan Palace Road, 
Victoria, London SWIW 9 SP, InglaterraB 
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Consorcio International 
de Gerencia Financiera Gubernamental 

6a. Conferencia Anual International sobre 
N u e v o s Desarrollos en Gerencia 
Financier-a Gubernamental 

Del 6 al 8 de abril de 1992 se reunieron en Miami, Florida, 
representantes de paks de America Latina y de1 Caribe junta con 
participantes de Naciones Europeas y Asiaticas para estudiar 
“Integracibn de la Gerencia Financiera Gubemamental National 
y Globalmente”. La Conferencia fue patrocinada conjuntamente por 
el Consorcio lnternacional de Gerencia Financiera International; 
las Organizaciones de Instituciones Superiores de Auditoria de 
America Latina y el Caribe; Florida International University, Shool 
of Accounting; Inter-American Accounting Association; Inter- 
American And Iberian Public Budgeting Association; American 
Society of Public Administration; y US. Agency for International 
Development. 

Las ponencias sobre una gran variedad de Temas abarcaron estudios 
sobre: la necesidad mundial de sistemas integrados de Gerencia 
Financiera; estrategias para mejorar la contabilidad; tratamiento de 
la cormpci6n y el fraude; tecnicas presupuestarias; rol de1 auditor 
y las Normas de Auditorfas; capacitaci6n de auditores y otros 
especialistas en Gerencia Financiera; y aplicaci6n estadistica de la 
evaluacidn de programas. Los grupos de debates informales tambien 
brindaron la oporhmidad a 10s participantes para compartir ideas, 
observaciones y experiencias. 

Antonio %.nchez de Lozada, Contralor General de la 
Republica de Bolivia (a la izquierda) recibe el “Premio Oscar 
Vargas Prieto por sentido de Responsabilidad e lntegridad 
en la Gerencia Financiera Pirblica International”. Entregado 
durante la reunibn de Miami por Mortimer A. Dittenhofer, 
Presidente del ICGFM. El premio es un reconocimiento a 10s 
esfuerzos energicos, fuertes y dedicados del galardonado, 
coma Contralor General de Bolivia de 1982-1992. Su trabajo 
produjo la Ley que integra la gerencia, el control y el sentido 
de responsabilidad fiscales sobre 10s recursos pdblicos de 
Bolivia; esta ley sirve de modelo a traves del mundo. El premio 
ha sldo nombrado en honor del difunto General Oscar Vargas 
Prieto, exGontralor General de la Republica de Peru. 

Entre 10s participantes en la Conferencia de Abril del Consorcio lnternacional de Gerencia 
Financiera Gubernamental se encuentran de izquierda a derecha: Sres. Guillermo Potoy 
Angulo, Contralor General, Nicaragua; Muhammad Naseer Ahsan, Auditor General de 
Pakistan; Neamtu Horia-ion, Jefe del Departamento de Supervision, Rumania; Sra. Maria 
del Rosario Sanchez de Sereni, Representante de la Contraloria General de Argentina; 
Sres. Luo Jin Xin, Auditor General Delegado de la Republica Popular China: Antonio .%nchez 
de Lozada,.Contralor General de Bolivia; y Te6filo N. Martel Cruz, Contralor General, 
Honduras m 
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Perfil de Auditoria: El Departamento 
de Auditoria, Reino de Tonga. 

Por Pohiva Tu ‘i’ onetoa, Auditor General de Tonga 

Tonga abarca unas 200 islas que van por el norte y el sur en dos 
cadenas casi paralelas y diseminadas por m&s de 360.000 kil6metros 
en el O&no Pacffico, ~610 45 islas estan habitadas, de las cuales 
la mds grande es Tonga Tatapu, sede de la capital y residencia de 
casi dos tercios de la poblaci6n. 

El Gobierno 

Tonga es una monarqufa hereditaria constitncional que ha sido 
independiente dentro de la mancomtmidad desde el 4 de junio de 
1970, la Constitucidn existe desde 1875. El Poder Ejecutivo esu5 
presidido por el Monarca y sn Consejo Privado que in&ye el gabinete 
presidido por el Primer Ministro. Tambien existe una Legislatura 
que se retie, por lo menos, una vez por afio. Cuando no esta en 
sesiones, el Consejo Privado tiene facultades para promulgar leyes 
que deber&n ser aprobadas por la Asamblea en sn pr6xima reunibn. 
El sistema judicial esta compuesto por una Corte de Apelaci6n, una 
Corte Suprema, Tribunales de Magistrado y un Tribunal Agrario. 

Historia y Estructura de1 Departamento de 
Auditoria 

La Historia reciente 

El Departamento de Auditoria ha tenido una serie de cambios. 
Antes de 1938 el Auditor General era miembro tanto de1 Consejo 
Privado coma de la Legislatura y representaba un rol importante 
en las polhicas flnancieras. En 1932 se cre6 el cargo de Auditor 
Gubemamental remplazando el cargo de Auditor General. En aquel 
entonces muchas de las funciones de1 Auditor de1 Gobiemo, tales 
coma garantizar la legitimidad financiera en 10s departamentos de1 
gobiemo y realizar una veriflcaci6n independiente de las cuentas 
publicas, eran delegadas a subordinados; a fines de 1984 se promulg6 
la Ley de Auditoria Ptlblica restableciendo el cargo de Auditor 
General. 

Las formas de designacibn, las facultades, y obligaciones de1 
Auditor General quedaron claramente deftidas en la ley y se exige 
que sea un contador public0 o titulado. 

Un element0 especial de la Oficina de Auditoria General es que 
la ISA act&a realmente coma el Principal Auditor Intern0 del 
Gobiemo y no coma auxiliar de la Legislatura: El Auditor General 
es nombrado por el Gobiemo (Ejecutivo), y el Auditor General puede 
ser destimido, con la recomendaci6n de1 Primer Ministro por el 
Gabiiete. El Auditor General informa directamente al Primer 
Ministro y el Primer Ministro presenta el informe ante el Consejo 
Privado y la Asamblea Legislativa. 

Esta falta aparente de autonomfa no ha afectado en la practica 
el cumplimiento de las obligaciones de auditorfa y, hasta ahora, no 
ha influido en la objetividad de 10s auditores. 

El Trabajo de la Oficina 

El Auditor General tiene la obligaci6n de informar anualmente 
sobre las cuentas publicas y de expresar la opinibn sobre la veracidad 
de estas cuentas conforme a las politicas de contabilidad reconocidas 
en el gobiemo. Para cumplir esta misi6n, la ISA esta. autorizada 
para hater 10s ex5menes e investigaciones necesarios para redactar 
este informe. 

En el informe al Primer Ministro, el Auditor General expresa su 
opinidn sobre que: 
l las cuentas hayan sido correctamente llevadas y que 10s fondos 

ptiblicos hayan sido bien contabilizados, 
l 10s registros esten al dla y que las reglas y procedimientos 

aplicados lo hayan sido conforme a las leyes aplicables. 
l el dinero haya sido gastado ~610 a 10s fines especfficos y que 

estos gastos se hayan hecho con economfa y eficiencia, y, 
l que se hayan establecido procedimientos satisfactorios para vigilar 

10s gastos correctos de 10s proyectos de &sat-r0110 e informar 
al respecto. 

El Auditor General tambien presentara un informe especial al 
Primer Ministro sobre asuntos de urgente necesidad o de gran 
importancia que no deban esperar hasta la presentaci6n de1 informe 
anual. 

Except0 en case de una liquidacibn impuesta por una diiposici6n 
especffica, el Auditor General tiene el dcrecho de acceder libremente 
a la informaci6n relacionada con el cumplimiento de 10s objetivos 
de la ISA. 

Actualmente, el Departamento de Auditoria utiliza coma principios 
directores, la Normas de INTOSAI recientemente publicadas. 

Personal y Capacitaci6n 

El Departamento de Auditoria esta constituido por 35 personas 
divididas en dos ramas: las operaciones dk auditoria y 10s servicios 
administrativos. 

Las operaciones de auditoria forman el eje de la ISA y emplean 
el85 % de1 personal, Los Servicios Administrativos apoyan el trabajo 
de las operaciones de auditoria. 
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Un problema que enfrentan la ISA y el pafs es la falta de 
capacitaci6n en contabiiidad. Los principales centros regionales de 
capacitaci6n se encuentran en FIJI, Nueva Zelandia y Australia. 

En todo case, el gobiemo cre6 un curso con diploma de Estudios 
de Contabilidad de cuyo Comite forma parte el Auditor General. 

Otro problema de la misma Indole es la necesidad de capacitar 
continuamente al personal. Es el resultado de la polItica de1 Gobiemo 
de permitir la libre transferencia de1 personal de oflcina entre 10s 
departamentos y la costumbre de ascenso, especialmenk en 10s niveles 
gerenciales medios, basandose ~610 en la antigtkdad de1 personal 
de oticina. Para tratar este problema se ha disetlado un curso dividido 
en dos partes - un Paquete de Contabilidad y un Paquete de 
Auditoria. Si el miembro de1 personal falla pass por el de Contabilidad 
antes de comenzar el otro. 

SPASAI 
Desde 1988 el Auditor General ha sido el Secretario General de 

la Asociaci6n de Asociaciones Superiores de Auditoria de Paclfico 
Sur (SPASAI) el grupo de trabajo regional de INTOSAI. Este grupo 
reemplazd el anterior denominado “Leyes de Oficinas de Auditoria 
de1 Pacific0 Sur”. 

Metas Futuras 
Mirando hacia el fnturo, las metas claves de la oflcina de auditoria 

durante 10s cinco ties pr6ximos son: 
l mantener altos niveles de trabajo de auditoria financiera 
l desarrollar normas de trabajo de auditoria financiera 
l asegurar ahorros eficientes en todo nuestro trabajo. n 
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Informaciones sobre Publicaciones 

Los gobiernos reconocen cada vez m&s la importancia de la 
auditorfa priblica eficiente y eficaz. En entomos polkicos emergentes 
y en evoluci6n, se introducen nuevas leyes fiscales y las vigentes 
sufren revisiones y cambios. 

Para procurar una lista de veritlcacidn y un marco de trabajo para 
esas revisiones y modificaciones el “Chartered Institute of Public 
Finance and Accountancy” (CIPFA) public6 un libro: “Public Audit 
Law”, por H. David Myland, ex-Contralor y Auditor General de1 
Rein0 Unido. La publicaci6n abarca muchos temas, entre 10s cuales 
estk Smbito de la auditoria, estructura de la responsabilidad fiscal, 
propbito de la informaci6n; reglas practicas; indepcndencia; nexos 
entre el ente auditor y la legislatura; fmanciamiento de la actividad 
de auditoria; personal y acceso a la informacibn. 

Copias de1 libro est&n disponibles en Chartered Institute of Public 
Fiance and Accountancy, 3 Robert Street, London, WCZN 6BH 
Reino Unido. 

El primer ejemplar cuesta 2.5 libras esterlinas y 10s ejemplares 
adicionales cuestan 1250 d.C. 

***** 

En su condici6n ex-oficio coma Comisionado Federal para la 
Eflciencia de la Administracidn Publica, el Presidente de1 Tribunal 
Federal de Auditoria de Alemania public6 recientemente un estudio 
sefialando “Defkiencias Tipicas en la evaluaci6n de las necesidades 
de personal en 10s entes federales”. 

El libro es el resultado de una evaluacibn cmzada de informes 
y halkzgos de1 Tribunal Federal de Auditorfa en el curso de ex&nenes 
realmados en 10s tiltimos 15 &OS. La guia define y estudia 
detalladamente diversas exigencias de personal, se&la las deficiencias 
frecuentes y propone recomendaciones para obtener 
perfeccionamiento . 

La publicacibn expone que 10s departamentos y organismos 
federales, a menudo no aplican 10s procedimientos apropiados para 
e&mar las necesidades de personal. Adem& las unidades encargadas 
de realizar encuestas y de estimar el personal requerido 
frecuentemente carecen de las habilidades y organizacidn necesarias 
para cumplir su trabajo. No se podia con&r en las metodologfas 
y procedimientos utilizados y no se cumplfan 10s requisitos bfisicos 
de muestreo estadfstico, produciendo asf datos poco representatives. 
Se sobreestimaba la asignaci6n de fiempo sin raz6n justificada; el 
tiempo anual de trabajo de1 personal estaba deficientemente previsto; 
y a menudo no se verificaban a fond0 las normas de cuantificaci6n 
de1 trabajo aunque en muchos cases, se ajustaron rapidamente las 
necesidades de personal al aumento de1 trabajo, no hubo reducci6n 
de personal cuando la actividad se establiz6. 

En un perkdo en el cual hay que hater rendir al m&&no 10s fondos 
publicos, 10s procedimientos correctos de contrataci6n de personal 
son primordiales, si el poder ejecutivo ha de cumplir sus legltimas 
funciones de manera correcta y eficiente. Este libro sed un valioso 
instrnmento para aquellos dedicados a la auditoria de1 sector psiblico 
y a la gerencia de personal. 

***** 

En la realizaci6n de su trabajo la Oficina General de Contabilidad 
de 10s Estados Unidos (GAO) emplea muchas y diversas metodologtas 
y peri6dicamente publica gulas de pollticas para su personal en papeles 
de transferencia de metodologta y gulas tecnicas ‘ ‘Using StutisticaI 
Sampling ” (GAOIPEMD-IO-l-6) es el tiltimo pa@ sobre 
transferencia de metodologla publicado por Divisi6n de Metcdologla 
y Evaluaci6n de Programa de la GAO que reemplaza y sobrepasa 
el papel anterior sobre muestreo estadktico publicado en 1986. 

El propdsito de1 papel es ayudar a 10s gerentes y evahtadores a 
aprender tis sobre muestreo estadistico y sobre el rol que tste 
representa en el disefio y ejecucibn de1 trabajo, reconociendo que 
el muestreo puede ser un element0 en el diseiio y planificaci6n de 
la auditorfa y de las tareas de evaluacibn. El papel tambi6n aporta 
suficientes antecedentes sobre 10s conceptos de muestreos y metodos 
para que el personal pueda (1) identiflcar 10s trabajos que se 
beneficiarfan de1 muestreo estadtstico, (2) saber cuando buscar la 
asistencia de un especiahsta en muestro estadfstico, y (3) trabajar 
con el especialista para diseflar y ejecutar un plan de muestreo. 
Algunos capitulos estudian conceptos b&sicos, disefio, y selecci6n 
de muestreos y proccdimientos de estimaci6n, muestreos en el entomo 
fiscal, procedimientos de seleccidn al azar y recaudaci6n de datos 
y consideraciones analfticas en relaci6n al muestreo. 

Los ejemplares de1 papel sobre transferencia, se obtendran, en 
it@%, y gratuitamente dirigiendose a United State-s General 
Accounting Office, 441, G Street, N.W., Room 7806, 
Washington, D.C. 20548, E.E.U.U. 

***** 

El Canadian Institute of Chartred Accountants public6 10s resultados 
de una investigaci6n dirigida a considerar la interpretaci6n y 
aplicaci6n de las normas de pxuebas f&ales en las auditorias de 
valor por dinero, se&land0 que el proceso de reunir y evaluar las 
pruebas es fundamental para una auditorta. “Value fir Money 
Evidence, por D.M. Barnes, C.A., presentalos resultados de1 trabajo 
de1 grupo de estudio. Los temas examinados en la investigacibn y 
estudiados en el libro incluyen una introduci6n de detkiciones y 
normas y 10s conceptos basicos de la prueba, siguiendo luego una 
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presentacih de la estructura conceptual de las pruebas en la auditoria 
de valor por dinero que incluyen un modelo 16gico y ejemplos de 
su aplicacih. Los temas de la prueba fiscal correcta y suficiente 
de 10s tipos y fuentes de pruebas y de la evaluaci6n de pruebas tambih 
es objet0 de estudio. El capltulo sobre pruebas bajo diferentes 
mandatos de auditorla de valor por dinero examiua las auditorfas 
legales federales y provinciales, 10s exhnenes de las corporaciones 
de la Corona, auditorfas municipales y no legislativas, auditorias 
internas y mandatos fuera de Canad& 

de guhs especifcas y normas para la utilizaci6n de las pruebas fiscales 
en el trabajo de valor por dinero. 

El text0 bien organizado y redactado con claridad de manera que 
las ideas bkicas expuestas se siguen fhlmente. Se utilizan numerosos 
ejemplos en el libro para demostrar la aplicaci6n de 10s elementos 
y conceptos presentados y una serie de grticos realzan la 
presentaci6n. 

En francCs o inglks sc puede pedir el libro a The Canadian 

El libro concluye a examinar y probar 10s conceptos presentados 
en el estudio y sugiriendo que se tome en cuenta el establecimiento 

Institute of Chartered Accountants, 150 Bloor Street West, 
Toronto, CanadB, M5S2Y2, al precio de 35$ canadienses. n 
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INTOSAI por dentro 

Taller de Trabajo Inter-regional de NWINTOSAI sobre Auditoria de PED 

El Taller de Trabajo Inter-regional de Naciones Uuidas sobre Au- 
ditoria de PED en Pafses en Desarrollo se celebr6 en Viena, Aus- 
tria, de1 27 de mayo al 4 de junio de 1992, y tie la dkcima de una 
serie de reuniones inter-regionales organizadas conjuutamente por 
el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Social de las Naciones 
Unidas (DESD) y la Organizacidn International de Instituciones Su- 
premas de Auditoria (INTOSAI). 

Tradicionalmente la DESD ha realizado diversas actividades para 
ayudar a 10s paises en desarrollo a solidificar sus sistemas de ge- 
rencia p-Clblica fioanciera. Como parte de esas actividades el DESD, 
en cooperaci6n con INTOSAI, ha organizado reuuiones inter- 
regionales generalmente cada dos ties, sobre auditoria gubema- 
mental. En 10s tiltimos veinte ties, se ban celebrado nueve de estas 
reuniones para estudiar diversos temas de inter& comti, tales coma 
auditorfa de empresas pfiblicas, auditorias de obras pdblicas, audi- 
toria de ejecuci6n, auditoh integral, priucipios de auditorfa, siste- 
mas de control intern0 administrative, auditoria de programas 
importantes de desarrollo, aplicaciones de de normas ptiblicas de 
auditoria, asi coma contabilidad y auditorh de programas de ayuda 
extema. La auditoria asistida por computaci6n fue el tema de la til- 
tima reunibn. 

Enfatizacih de las Aplicaciones Priicticas. 

El Taller de Trabajo incluy6 discusiones sobre conceptos de com- 
putaci6n, la utilizacidn de la computadora en el proceso auditor, 
y puesta en prktica de la auditoria computarizada en las Institucio- 
nes Sup&ores de Auditoria (ISA), asi coma estudios de cases. Los 
participantes tuvieron acceso a una red de trabajo local sobre la cual 
aprendieron tknicas y m&odos de auditoria asistida por computa- 
doras. Las Naciones Unidas, INTOSAI, las ISAs y Organismos de 
varios pa&es prepararon trabajos, experiencias nacionales y estu- 
dios de cases. 

Los estudios de cases abarcaron desarrollo de estrategias, carac- 
terkticas de uu sistema contable bien estructurado, temas organi- 
zativos, productos disponibles, sistemas de mdquinas, procesos de 
necesidades de capacitaci6n y fuentes de financiamiento y asistencia 
t&&a. 

Un total de 30 participantes proveuientes de 25 pakes en desa- 
rrollo y cinco pa&es desarrollados asistieron al Taller de Trabajo. 
Representantes de1 Banco de Desarrollo Africano, la FAO, 
UNESCO, UNDP y UNIDO, tambitn estuvieron presentes. 

Esta fotografia demuestra el inter& de la practica en el aprendizaje de las habilidades en computaci6n 62 el seminario 
de 8 dias de NWINTOSAI celebrado en el Centro lnternacional de Viena, durante el cual cada participante tuvo a su disposicibn 
un computador personal. 
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El objetivo de capacitaci6n activa con paquetes de programas es- 
cogidos fue el aumento de1 conocimiento de lo que 10s microcom- 
putadores pueden hater por el auditor. Los participantes utilizaron 
las programaciones para crear un programa de auditoria de n6mina 
y un archive de auditoria. Lograron crear varios pasos y conectar- 
10s a una referencia realizada en Word Perfect y Quattro Pro coma 
Lotus 1, 2, 3 en la computadora. 

Se utiliz6 Interactive Data Extraction and Analysis para importar 
y explorar un archive bancario, Indice y otros nexos de datos, tales 
coma nombres y direcciones de clientes; y areas integradas. 

Adem& 10s participantes aprendieron varias t&&as para eva- 
luar la confiabiiidad de 10s datos basados en computaci6n. Los par- 
ticipantes utilizaron Quattro Pro, un programa de balances, para 
realizar pruebas de extienes atributivas y relacionadas. 

Las verificaciones incluyeron: (1) verificaciones de la presencia 
o ausencia de datos, (2) determinar que 10s datos scan alfabkicos 
o num&icos, (3) determinar que 10s datos scan negativos o positi- 
vos , y (4) que 10s datos se encuentren dentro de una variedad deftida. 

ExCunenes de las condiciones observaron las relaciones entre dos 
o tis elementos de 10s datos, tales coma 10s silos de servicio de 
un empleado y el ntnnero de horas conocidas de descanso. 

Las tkcnicas de computaci6n utilizadas para realizar estos exk- 
menes incluyeron: 
l De columnas simples o mfiltiples, 
l f6rmulas de computacibn, 
l tablas de referencia para veriticar computaciones de campos mt& 

tiples , 
l pruebas de 16gica. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Tecnologfa de PED, en 10s titimos &OS, ha hecho grandes 
pasos y su utilizaci6n en las operaciones de1 gobierno se ha incre- 
mentado ampliamente. Las ISAs han demostrado siempre estar muy 
conscientes en este aspecto. Ha llegado el moment0 de tomar me- 
didas decisivas, ya que de otra manera su efectividad podrta quedar 
seriamente erosionada. Al mismo tiempo la nueva tecnologia ofrece 
una oportunidad especial a las ISAs de aumentar su capacidad au- 
ditora y de mejorar sus operaciones internas. Es en este context0 
que se debe percibir la importancia de la Tecnologia de PED para 
las ISAs. 

Los comentarios de 10s asistentes fueron muy positivos en cuanto 
a la Reuni6n NUlINTOSAI y el element0 de1 nuevo enfoque de par- 
ticipaci6n activa introducido en el Taller de Trabajo acusb entusiasmo. 
Los participautes apreciaron especiahnente la calidad e importancia 
de las ponencias y 10s diferentes m&odos utilizados por 10s ponen- 
tes. En el aspect0 de la participaci6n activa 10s asistentes encontra- 
ron muy satisfactorios tanto el material coma la enseiianza brindada 
por 10s tres expertos en tecnologfa de auditoria de PED. 

Los asistentes recomendaron actividades de seguimiento a la ca- 
pacitacidn activa en computaci6n. Tambit% se sugirib que se rea- 
licen Talleres de Trabajo similares regionales y nacionales. Otra 
recomendaci6n fue en el sentido de1 desarrollo y promocidn de me- 
dios de comunicar 10s m&s recientes adelantos en tecnologiz de pro- 
gramaci6n y mdquinas de PED aplicables en las ISAs. n 
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