
Número 36

noviembre de 2018

Revista especializada editada por la

Contraloría General de la República de Cuba



SUMARIO

ACONTECER NACIONAL
5…. DIEZ PUNTOS CLAVES DE LA ACTUAL REFORMA CONSTITUCIONAL 

EN CUBA

10…. CONSTRUIR UN PAÍS MEJOR, UN MUNDO MEJOR

21…. INFOGRAFÍA DE FECHAS HISTÓRICAS

24…. LA HISTÓRICA ENTRADA DE FIDEL A LA HABANA.

25…. RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO CON EL OBJETIVO DE COMPRO-
BAR Y DEMOSTRAR EL ASEGURAMIENTO, LOS AVANCES Y LAS 
FORTALEZAS DEL PAÍS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETI-
VOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

APORTES DE LAS MEJORES PRÁCTICAS AL 
CUMPLIMIENTO DE LOS ODS

34…. CONTENIDO DE LA GUÍA DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DE 
LOS ODS

40…. EXPERIENCIA CUBANA EN LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE 
LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS CON 
ENFOQUE EN EL ODS 5 «LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS»

49…. COMPILACIÓN DEL PENSAMIENTO DEL COMANDANTE EN JEFE 
FIDEL CASTRO RUZ, QUE ENRIQUECE LA LABOR FISCALIZADORA, 
Y LAS «BUENAS PRÁCTICAS PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES 
DE CONTROL»

TRABAJOS PREMIADOS EN EL III TALLER INTERNACIO-
NAL DE AUDITORÍA, CONTROL Y SUPERVISIÓN

65…. GUÍA PARA AUXILIAR A LOS PRESIDENTES DE LAS ASAMBLEAS 
PROVINCIALES Y MUNICIPALES DEL PODER POPULAR, EN EL CUM-
PLIMIENTO DE SUS FUNCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE 
LOS PRESUPUESTOS LOCALES

91…. «EL PAPEL DEL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
EN LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
LA TRANSPARENCIA EN LA ORGANIZACIÓN»

104…. LA GUÍA DE AUTOCONTROL

106... XIII COMPROBACIÓN NACIONAL AL CONTROL INTERNO



110…. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA PARA EL SISTEMA 
NACIONAL DE ARCHIVOS DE LA REPÚBLICA DE CUBA

DE NUESTRA FUENTE
119…. PROCESO DE CONTRATACIÓN ECONÓMICA EN LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA  REPÚBLICA. UNA MIRADA DESDE EL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO

NOTICIA DE LA CONTRALORÍA
128…. AVANZA LA FORMACIÓN DE JÓVENES AUDITORES

130…. RECONOCIMIENTO

134…. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE CUBA Y PERÚ

135…. MARCHAREMOS FIRMES HACIA EL X ANIVERSARIO

LA CARICATURA
138…. --------------

HAGAMOS UNA PAUSA
140…. COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS



Consejo editorial

Presidenta
Lic. Gladys María Bejerano Portela

Miembros de honor
Dr. Joaquín Venturas Infante
Ramón Labañino Salazar. Héroe de la República de Cuba.

Grupo consultor
Reynol Pérez Fonticoba
Ana María González Pancorbo
José Luis Nicolau Cruz
Nelva Ibarra Mirón
Isabel Ovich Mendoza
Ana Inés Maury Aggaise
Fernando Alpízar Caballero
Enrique J. Rionda Sánchez
Silvia Rey Montes de Oca

Equipo editorial
Coordinación editorial: Lic. Lázara Rosales Herrera
Edición ejecutiva: Iraida Campo Nodal

Impreso en: Palcograf

RNPS: 0470  ISSN-1682-7554

Se autoriza la reproducción parcial o total de los artículos contenidos en este 

número, siempre que se cite la fuente.

Revista Auditoría y Control

Contraloría General de la República de Cuba.

Calle 23 No. 801 e/ A y B, Vedado, Plaza de la Revolución

C.P. 10400. Cuba. Teléfonos 7836-2700

por INTERNET: www.contraloria.gob.cu



5

En el escenario de cambios que vive 
el país la Constitución de la República 
camina hacia una reforma total.

El pueblo cubano vive otro momen-
to significativo de su historia: la actual 
Constitución de la República —apro-
bada en 1976 con el apoyo del 97,7 
por ciento de los ciudadanos—, cami-
na hacia una reforma total, en un pro-
ceso que será amplio y trascendental.

El General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de 
Cuba, encabezó una comisión de 33 
diputados que representan a todos 
los sectores de la sociedad, que les 
dan una visión heterogénea, desde las 
ciencias, a la redacción del antepro-
yecto a presentarse ante la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (ANPP).

Durante un tiempo un grupo de 
expertos en temas constitucionales 
—muchos de ellos diputados— traba-
jaron en la elaboración de las bases y 
fundamentos para la reforma.

¿Por qué los países tienen  
constituciones?

La Constitución es la ley fundamen-
tal sobre la que se asienta un Estado. 
Establece los fundamentos de la na-
ción, la estructura de los poderes y 
sus alcances, a la vez que garantiza 
derechos y deberes de los ciudadanos.

Es el documento jurídico-político 
más importante de cualquier país, la 
ley que traza las líneas legislativas para 
el resto de las normas que involucran a 
todos los sectores de la sociedad.

¿Qué es una Reforma  
Constitucional?

La Reforma de la Constitución es la 
revisión parcial o total de la Constitu-
ción de un Estado y puede llevarse a 
efecto de diferentes formas.

Nuestra actual Carta Magna, en su 
artículo 137, establece que la ANPP es 
el único órgano facultado para modi-
ficarla mediante acuerdo adoptado —
en votación nominal, por una mayoría 
no inferior a las dos terceras partes 
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del número total de sus integrantes— 
excepto en lo que se refiere al siste-
ma político, social y económico, cuyo 
carácter irrevocable lo estipula el artí-
culo 3 del Capítulo I, y la prohibición 
de negociar bajo agresión, amenaza o 
coerción de una potencia extranjera, 
como se dispone en el artículo 11.

Si la reforma se refiere a la integra-
ción y facultades de la ANPP o del 
Consejo de Estado, o a derechos y de-
beres consagrados en la Constitución, 
se requiere, además, la ratificación 
por el voto favorable de la mayoría de 
los ciudadanos con derecho electoral, 
en referendo convocado al efecto por 
la propia Asamblea.

 ¿Por qué realizarla ahora?

Para recoger en la Constitución las 
transformaciones socioeconómicas 
realizadas en el país en todos estos 
años, así como implementar una 
estructura estatal acorde con los 
tiempos actuales, todo ello en conso-
nancia con los acuerdos aprobados en 
el 6to. y 7mo. Congresos del Partido 
Comunista de Cuba, fuerza dirigente 
superior de la sociedad y del Estado.

En el actual escenario de cambios, 
también resulta esencial reconocer 
otras formas de propiedad, además 
de incorporar al texto constitucional 
contenidos de tratados y protocolos 
internacionales, que en materia de 
derechos de los ciudadanos fueron 
suscritos por Cuba en los últimos 
años, bajo el precepto de igualdad 
entre las personas, sin discriminación 
de ningún tipo.

Reflejar igualmente lo dicho en 
el Parlamento de limitar a dos los 
períodos de mandato de los cargos 
fundamentales de la nación, debería 
quedar plasmado en la nueva Ley de 
leyes.

Se trata de cambiar la Ley supre-
ma del país para tener un Estado y 
Gobierno más funcional y moderno 
que vaya a la par de los cambios en 
la nación, contemplados en los do-
cumentos aprobados por el Partido 
Comunista de Cuba: Conceptualiza-
ción del Modelo Económico y Social 
Cubano de Desarrollo Socialista, las 
Bases del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta el 2030 y los 
Lineamientos de la Política Económi-
ca y Social del Partido y la Revolución.

 ¿Qué pasos contempla un  
proceso de este tipo?

Los primeros pasos ya fueron da-
dos: la Asamblea Nacional del Poder 
Popular acordó comenzar el proceso y 
comisionó a 33 de sus diputados para 
realizar el anteproyecto de Constitu-
ción a discutirse, artículo por artículo, 
en el plenario del Parlamento y que 
se someterá a votación en dicho seno.
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El proyecto de Carta Magna luego 
pasará por un amplio proceso de dis-
cusión popular a lo largo y ancho del 
país, como ha sido práctica en Cuba a 
través de la historia de la Revolución. 
Cada ciudadano podrá expresar sus 
criterios y sugerir cambios al docu-
mento normativo.

Los debates en los barrios y centros 
de trabajo han de reflejar la genuina 
expresión de participación y democra-
cia popular, poco común en el mundo, 
máxime cuando se revisa lo sucedido 
en procesos constituyentes similares 
en otras naciones.

Cada una de las opiniones y pro-
puestas serán valoradas por la co-
misión parlamentaria. Un proyecto 
de Constitución actualizado como 
resultado de ese proceso volverá a 
la Asamblea Nacional, se discutirá 
nuevamente y el texto será sometido 
a ratificación en referendo popular 
mediante el voto directo y secreto de 
cada ciudadano.

¿Es necesario realizar un referen-
do para aprobar la nueva  

Constitución?

Sí. Lo mandata la Ley de leyes vigente. 
Un referendo es un método de partici-
pación ciudadana mediante el cual el 

pueblo puede aprobar o rechazar una 
ley u otra disposición jurídica a través 
del sufragio. Cuando se realice el refe-
rendo, cada ciudadano cubano tendrá la 
oportunidad de votar por la aprobación 
de la nueva Constitución con una sim-
ple cruz en la casilla con el SI o el NO.

 ¿Por qué una Reforma  
Constitucional desde la ANPP 

y no convocar a una Asamblea 
Constituyente?

La actual Constitución de la Re-
pública no prevé un mecanismo de 
reforma a través de una Asamblea 
Constituyente.

El artículo 69 de la Constitución 
vigente, establece que la Asamblea 
Nacional del Poder Popular es el ór-
gano supremo del poder del Estado y 
representa y expresa la voluntad so-
berana de todo el pueblo; en tanto en 
el 70 se señala que es el único órgano 
con potestad constituyente y legisla-
tiva en la República, por lo que no es 
necesario convocar a una Asamblea 
Constituyente —como en otros paí-
ses— porque la nuestra en sí misma 
lo es desde que se concibió en 1976.

 ¿Por qué una reforma total y no 
parcial de la Constitución?
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Una reforma total de la Constitución 
implica cambios profundos a la Carta 
Magna y que desemboca en el nuevo 
instrumento. Se eliminan, aumentan 
o se modifican casi la totalidad de los 
artículos.

Parciales fueron las reformas reali-
zadas a la Constitución de 1976 en los 
años 1978, 1992 y 2002.

A la estructura de la actual Carta 
Magna se le incorporarán nuevos títu-
los, capítulos y un articulado mayori-
tariamente nuevo.

Si de principios se trata, ¿cuáles no 
variarán en la nueva Ley Fundamental 
de la República?

Se tienen en cuenta de la actual 
Constitución los principios de justicia 
social y humanistas que configuran 
el sistema político, y se consideran 
pilares inconmovibles, como es el 
caso de la irrevocabilidad del sistema 
socialista, la unidad del pueblo y el 

papel dirigente del Partido como van-
guardia organizada y fuerza dirigente 
superior de la sociedad y el Estado.

En suma, la nueva Constitución sig-
nificará la modernización y evolución 
de los preceptos humanistas defendi-
dos por la Revolución, y refrendados 
históricamente por los cubanos.

 ¿Qué beneficios en lo personal 
brinda una nueva Constitución?

También conocidas como Ley de 
leyes o Carta Magna, se escriben bajo 
el principio de que sirvan de guía 
para elaborar instrumentos legales 
más específicos. Establece deberes y 
derechos, y como diría el Apóstol cu-
bano, José Martí, contribuye a que la 
«ley primera de nuestra República sea 
el culto de los cubanos a la dignidad 
plena del hombre».

En lo personal cada cubano tiene 
en su Constitución un instrumento de 
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defensa de sus derechos y una brújula 
para con sus deberes.

Un nuevo texto constitucional es un 
mensaje muy claro: en Cuba prima la 
legalidad socialista y el apego a las 
leyes.

 ¿Cuántas se han redactado en 
Cuba?

La mayor de las Antillas tiene una 
vasta historia constitucional. Siete han 
sido redactadas desde que comenza-
ron nuestras luchas independentistas 
en 1868.

La constitución actual fue aprobada 
el 24 de febrero de 1976, en referendo 
popular, justamente cuando se cum-
plía el aniversario 81 del comienzo de 
la Guerra de 1895, cuyo organizador 
principal fue José Martí, Apóstol de la 
Independencia.

En la historia cubana sobresale que 
apenas seis meses después de ini-
ciada la lucha armada, los patriotas 
confeccionaron y aprobaron la Consti-
tución de Guáimaro, el 10 de abril de 
1869, en plena guerra y con artículos 
sumamente radicales a favor de las 
masas populares.

Otras de la etapa mambisa fueron 
la de Baraguá, en 1878, con apenas 
cuatro artículos; la de Jimaguayú, en 
1895, y la de La Yaya, en 1897.

Durante el siglo XX destacan: la de 
1901, cuando ocurría la Ocupación 
Militar de Estados Unidos aquí, lo cual 
impidió que fuera más avanzada, y la 
de 1940, considerada una de las más 
progresistas hasta ese momento en 
América. 

(Tomado del diario Juventud Rebelde y la 
Agencia Cubana de Noticias)
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Fue una conversación cálida y 
llena de argumentos, en la íntima 
sobriedad de una salita del Palacio 
de la Revolución, por donde tantas 
veces caminaron Fidel y Raúl. Patricia 
Villegas se trajo el morral lleno de 
preguntas para el Presidente cubano; 
las más cercanas y también las cues-
tionadoras. De Cuba a Estados Unidos 
y América Latina, del Presidente al ser 

humano, transcurrió la primera entre-
vista que Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez concede a un medio de comuni-
cación, desde que asumió la máxima 
responsabilidad estatal y de gobierno 
en nuestro país.

Franqueza, sentido del trabajo colec-
tivo, enorme compromiso con el pue-
blo, dimensión de las complejidades a 
las que se enfrenta y de las fortalezas 

CONSTRUIR UN PAÍS MEJOR, UN MUNDO MEJOR

Autor: Randy Alonso Falcón

El Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez confiesa a Tele-
Sur que comienza las mañanas leyendo Cubadebate y las opiniones 
que da el pueblo en nuestro portal digital.
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con que contamos, responsabilidad en 
sostener la continuidad revolucionaria, 
fue la impresión que dejó Díaz-Canel 
durante la casi hora y media de diálogo 
fluido, con la Presidente de la cadena 
multinacional Tele Sur.

El compromiso mayor es con el 
pueblo

Patricia Villegas abrió fuego inqui-
riendo sobre cómo sentía el Presiden-
te estos primeros cuatro meses de 
Gobierno.

Díaz-Canel resumió directo la inten-
sidad de todos esos días: «Han sido 
meses de mucha experiencia»

Contó que después del 19 de abril 
empezaron a reflexionar en la direc-
ción del Gobierno, en el Consejo de 
Ministros, sobre las directrices del dis-
curso cardinal de Raúl aquel día en la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, 
con el ánimo de traducirlas en ele-
mentos que reforzaran la vocación y 
condición de un Gobierno del pueblo 
y para el pueblo, lo que es lo mismo 
que ser el Gobierno de la Revolución.

Enumeró los cuatro pilares que de-
finieron para el ejercicio del gobierno, 
junto a la ejemplaridad de los cuadros: 
Que estén en capacidad y actitud de 
rendir cuentas a nuestro pueblo; que 
sostengan una relación, debate y diá-
logo permanente con la población y 
vayan a los lugares de más comple-
jidad; qué sean capaces de utilizar la 
comunicación social; que conozcan 
la complejidad de los problemas que 
enfrentamos, y busquen varias alter-
nativas de solución, con ayuda de la 
investigación científica.

Al responder a otra pregunta sobre 
el estilo implementado de visitas a 
provincias, dijo que el propósito es 
llegar por lo menos dos veces al año 
a cada territorio acompañado por el 
Consejo de Ministros para estar más 
cerca del pueblo. A ello se suma que 
la Asamblea Nacional y sus comisio-
nes de trabajo visitan también las 
provincias, lo que permite tener una 
visión de todo el país.

Afirmó que es imprescindible un 
diálogo honesto, transparente con el 
pueblo, buscar soluciones a los pro-
blemas y explicar los que ahora no tie-
nen completa solución. Dijo que con-
versa con los compañeros, que hay 
problemas para los que no tenemos 
solución inmediata, pero podemos ir 
arrancándole pedazos y el problema 
no avanza más, se va creando una 
sinergia de solución. «Igualmente hay 
problemas que se pueden resolver de 
inmediato, pero hay alguna decisión 
burocrática que lo impide».

Señaló que uno de los objetivos en 
que se han centrado, es en lograr for-
talecer la relación del Gobierno cen-
tral con los gobiernos territoriales y 
locales. Para ello se le han dado facul-
tades al Primer Vicepresidente, quien 
tiene una estructura para relacionar-
se con los gobiernos de provincias y 
municipios, y atender la solución de 
problemáticas que se vayan del marco 
de lo que los territorios puedan lograr.

«Creo que es muy importante crear 
en función de las localidades, de los 
territorios. Por eso tiene mucho peso 
la autonomía que le queremos dar a 
los municipios en la nueva Constitu-
ción», resaltó.
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Generar contenidos frente a las 
plataformas neo colonizadoras

Sobre el ámbito de la comunica-
ción, en el que insistió como una 
prioridad de gobierno, el Presidente 
cubano remarcó que ahora estamos 
en medio de la implementación de la 
Política de Comunicación Social, que 
no se queda solo en los medios, sino 
que se trata de prolongar una cultu-
ra comunicacional, la cual tiene que 
establecer también las bases del go-
bierno electrónico. Éste debe ser un 
instrumento, dijo, para contactar con 
la población, para usarlo en la toma 
de decisiones.

Cuestionado sobre insatisfacciones 
con la prensa cubana, Díaz-Canel se-
ñaló que en las condiciones en que 
la prensa cubana ha tenido que hacer 
la comunicación, ha sabido defender 
a la Revolución con profesionalidad 
y eficiencia, pero también hemos 
enfrentado la apología y el no reflejo 
de algunos temas. Tenemos que ha-
cer coincidir la agenda pública con la 
agenda mediática, enfatizó.

El Presidente cubano aludió a la 
necesidad de generar contenidos 

enaltecedores, en un mundo donde 
prevalecen las plataformas neo colo-
nizadoras, desmovilizadoras. Insistió 
en la importancia del uso de las redes 
sociales, y de la creación de espacios 
comunicacionales para difundir nues-
tras ideas. «Es una necesidad de la 
Revolución».

Reveló que en las mañanas lo 
primero que hace es leer Cuba-
debate y las opiniones de la po-

blación, además de otros medios.

El principal obstáculo a nuestro de-
sarrollo

En su valoración sobre los desafíos 
que enfrentamos, Díaz-Canel fue 
enfático al definir que el principal 
obstáculo al desarrollo del país es el 
bloqueo del gobierno de Estados Uni-
dos, al que calificó como una práctica 
brutal, que persigue condenar a nues-
tro pueblo a morir de necesidades, y 
viola lo territorial e impone normas en 
la relación del mundo con Cuba.

Apuntó que su generación, la de 
nuestros hijos y nietos han nacido y 
crecido bajo el Bloqueo, y resaltó la re-
sistencia heroica de un pueblo que ha 
sabido sobreponerse a ese obstáculo.
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Sobre esta política hostil de Estados 
Unidos contra Cuba desde hace más 
de medio siglo, explicó que se ha re-
crudecido notablemente con la actual 
administración, por lo que hoy el flujo 
de inversiones del mundo hacia Cuba 
está sometido a mayores presiones.

Ante la pregunta si tiene mayor im-
pacto el bloqueo o los nudos internos 
que hay que desatar, el presidente 
señaló que no pocas trabas subjetivas 
están vinculadas con una actitud de-
fensiva ante el bloqueo, que enlente-
ce decisiones en virtud de preocupa-
ciones, sobre si algo debilita al país o 
si se favorece a la estrategia enemiga.

«No somos una amenaza para nadie, 
lo que queremos es construir un país 
mejor, un mundo mejor, lo que tenemos 
es una alta vocación para tener mayor 
justicia social, la que queremos acom-
pañar con prosperidad; y la principal 
amenaza para lograrlo sigue siendo 
ese brutal bloqueo», afirmó.

En otro momento de la entrevista 
afirmó que todo sería más favorable sin 
el bloqueo, pero nos preparamos para 
hacer las cosas en el peor escenario.

La Constitución va a ser robuste-
cida con el debate popular

Ante diversas preguntas de Patricia 
Villegas sobre el nuevo proyecto de 
Constitución y su debate popular, Mi-
guel Díaz-Canel enfatizó en elemen-
tos que están entre los más analiza-
dos, o son polémicos desde la visión 
de nuestro pueblo o desde el exterior.

Calificó al proyecto constitucional 
como «una mirada responsable, objeti-
va, realista» de nuestra sociedad actual 
y dijo que responde a los cambios eco-

nómicos y sociales que hemos venido 
experimentando a partir de los acuer-
dos del VI y VII Congresos del PCC, 
como las nuevas formas de propiedad 
y gestión no estatal, los pasos en la 
autonomía de los municipios, y otros.

Señaló que el levantamiento del 
bloqueo no depende de nosotros y, 
por tanto, no debemos subordinar 
nuestros afanes de justicia social, de 
prosperidad, de avances, a la acción de 
ningún gobierno extranjero. «Depende-
mos de nuestros esfuerzos, empeño, 
voluntad».

Opinó que la población reconoce el 
valor del texto constitucional presen-
tado, y recordó que se han agotado las 
tres ediciones de tabloides puestas a 
la venta. Apuntó que él ha participado 
en 6 asambleas de debate y ha visto a 
la gente participando, con sus tabloi-
des llenos de “garabatos”. «El texto 
constitucional va a ser robustecido 
por este debate popular».

Hizo la anécdota de un debate en 
el que participó y un obrero hizo una 
propuesta de cambio a un párrafo del 
proyecto. Él intervino para hacerle 
notar que en otro artículo se con-
templaba su propuesta, tras lo cual 
el trabajador respondió: «Estoy de 
acuerdo con lo que dijo el Presidente 
y quiero retirar mi planteamiento. Y 
yo le dije: no, déjalo, que una duda 
puede alertarnos. Al otro día en Cuba-
debate había un comentario de una 
compañera que elogiaba ese ejercicio 
de democracia».

No renunciamos al comunismo

Inquirido sobre la ausencia del tér-
mino comunismo en la propuesta de 
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Constitución, Díaz-Canel responde 
que «Si uno va al marxismo clásico, el 
modo de producción al que aspiramos 
es el comunismo. Por lo tanto, comu-
nismo y socialismo están íntimamen-
te relacionados. Si quieres construir el 
socialismo es porque quieres llegar al 
comunismo».

«No lo entiendo como una renuncia. 
Entiendo que cualquiera de los dos 
términos (comunismo y socialismo) 
implica el otro». Pero, explica, se bus-
ca una Constitución que esté objetiva-
mente más cerca de lo que es posible, 
y que no deja de ser una Constitución 
socialista. Concebimos que hoy es-
tamos más cerca de la construcción 
del Socialismo, es en lo que estamos. 
Para alcanzar el comunismo no de-
pendemos únicamente de nuestro 
país, depende de la construcción de 
sus bases a nivel internacional.

Ironizó con el hecho de que quienes 
más preocupados se muestran con el 
término comunista en la Constitución, 
sean los mismos que desde el exterior 
han permanentemente cuestionado a la 
Revolución Cubana por su proyección.

El Partido de la Unidad

Sobre la existencia de un único 
Partido, afirmó que «el tema del pa-
pel dirigente del Partido, al que no 
renunciamos y que es apoyado por 
la mayoría del pueblo, responde a 
condiciones históricas». Señaló que el 
Partido Comunista, en las condiciones 
de Cuba, no es electoral.

Recordó que José Martí funda el 
Partido Revolucionario Cubano, que 
es la base de lo que hoy es el Partido 
Comunista de Cuba, para desarrollar 

la Revolución; un Partido que fuera 
totalmente abierto y democrático 
como para incluir los intereses de la 
mayoría, y lograr la unidad sin dar lu-
gar a rupturas.

«Cuando hemos tenido divisiones, 
cuando en nuestra historia se ha 
fracturado la unidad, hemos sufrido 
los reveses» remarcó desgranando 
ejemplos de los fracasos sufridos en 
nuestras guerras liberadoras por la 
división de las fuerzas revolucionarias.

Recordó que la Revolución cubana 
triunfó con la participación de dife-
rentes fuerzas, y que después Fidel 
logró la convergencia en la unidad y 
la fundación del Partido Comunista. 
«Por eso el PCC es un partido del pue-
blo para lograr la unidad». Díaz-Canel 
afirmó que para el enemigo la prin-
cipal apuesta es fragmentar nuestra 
unidad; hacia ahí dirigen sus planes 
subversivos, fundamentalmente hacia 
la juventud.

Defiendo que no haya ningún 
tipo de discriminación

Instado por la periodista y presiden-
ta de Telesur, el mandatario cubano 
abordó dos de los temas que más 
intervenciones han generado en los 
debates.

Sobre el tema de límites a la propie-
dad privada y la riqueza, el Presidente 
respondió que «de más está decir 
que estoy de acuerdo con todo lo que 
está planteado en el Proyecto, pero 
considero que es una preocupación 
legítima que la gente se preocupe 
por esos dos temas. En este escenario 
donde se notan relaciones de salario 
– precio, donde hay personas que re-
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ciben determinados ingresos no pre-
cisamente relacionados con el trabajo 
que para nosotros es algo enaltece-
dor… es legítimo que se preocupen… 
Pero la gente no está pidiendo que 
quitemos el artículo, sino que enfati-
cemos en que no haya concentración 
de la propiedad y que añadamos que 
tampoco de la riqueza».

«Habrá que hacer ahora un amplio 
ejercicio legislativo. Aquí estamos 
entendiendo qué es lo que la gente 
está planteando y cómo incluirlo en la 
Constitución que es un documento de 
lo mínimo. Todavía falta el aporte del 
sector juvenil, que es muy importante, 
pero indudablemente creo que es un 
tema en el cual debemos detenernos, 
no porque haya disenso sino porque 
el consenso nos está diciendo que 
debemos puntualizar en cómo se va a 
detener la acumulación de la riqueza».

Sobre la nueva concepción de ma-
trimonio que reconoce el proyecto 
de Constitución, el Presidente recor-
dó que «el país ha ido cambiando y 
nosotros no estamos ajeno a esas 
realidades. Hay una voluntad eman-
cipadora de la Revolución, una voca-
ción humanista. Hemos transformado 
el pensamiento, se han roto muchos 
tabúes que antes eran cosas muy es-
tablecidas. La juventud ha empujado 
mucho en esto, también lo entiende 
así. Uno tiene sus opiniones, pero 
también está abierto a las opiniones 
de la población. La historia de la Re-
volución nos ha demostrado que cada 
vez que llevamos las cosas al debate 
popular nos robustece».

Reconoció que existen algunas 
opiniones contrarias que responden 

a tradiciones culturales, concepcio-
nes, a preocupaciones sobre temas 
como adopción, responsabilidad con 
los niños. Pero defendió su apoyo a 
la propuesta a partir del concepto 
de eliminar cualquier tipo de discri-
minación en nuestra sociedad. «No 
dejemos paso a ningún tipo de discri-
minación», dijo.

Llamó también a actuar con respon-
sabilidad ciudadana a la hora de votar 
el texto constitucional; no cerrarse por 
que su propuesta no aparezca recogi-
da, pues se trata de la construcción de 
un consenso. «Se debe recordar qué 
es lo más importante para el país y el 
rol de ciudadanos responsables que 
tenemos».

Se mostró confiado en que la ma-
yoría va a votar favorablemente, y 
desdeñó los esfuerzos de la contra-
rrevolución por llamar al rechazo de la 
Constitución. «Lo que ellos quieren no 
responde al deseo de mejorar al país. 
Esa contrarrevolución está pagada 
y financiada por el Gobierno de Es-
tados Unidos, a veces de forma más 
encubierta o descubierta. No tienen 
respaldo popular».

Una juventud activa y anti  
anexionista

En varios momentos del diálogo es-
tuvo presente el tema de la juventud, 
sus aspiraciones, sus desafíos, la rela-
ción desde el Gobierno.

Sobre su cercanía con los jóvenes, 
Díaz-Canel afirmó que Fidel fue un 
abanderado en esa relación, desde 
aquellas jornadas en la Plaza Cade-
nas de la Universidad de La Habana 
a inicios de la Revolución, y que ese 
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aprendizaje él pudo adquirirlo desde 
sus responsabilidades en el Comité 
Nacional de la UJC, sus labores par-
tidistas en provincia y como Ministro 
de Educación Superior. «Para mí fue 
fundamental en todos los momentos. 
Los jóvenes aportan mucho y refres-
can tanto…».

¿Y esa generación no estará aspiran-
do a otras ofertas electorales o a otros 
medios de comunicación?, le pregun-
tó Patricia Villegas al hablar del texto 
constitucional. «Nuestros jóvenes 
nacieron en el Período Especial y han 
vivido en Período Especial», recordó 
Díaz-Canel. «Esa juventud tiene es-
peranzas de que el país se desarrolle 
más rápido. Es una generación culta, 
educada, activa, que participa, y no 
creo que su principal deseo sea estar 
contra el Partido y la Revolución. Sus 
deseos se concentran en que haya 
más desarrollo, más avances, que los 
tengan en cuenta, más participación 
y que tiene aspiraciones de desarrollo 
tecnológico y sobre la comunicación 
social. Es una generación que tiene 
elementos de diversidad y que tiene 
los beneficios de la Revolución. Es 
una generación que tiene firmeza y 
que no es anexionista, que quiere la 
independencia, que va a dar continui-
dad a la Revolución».

Con Estados Unidos estamos 
dispuestos al diálogo  

sin imposiciones

Las posiciones agresivas de la ad-
ministración Trump y el estado de 
las relaciones actuales entre Cuba y 
Estados Unidos, no podían faltar en la 
entrevista.

El Presidente cubano calificó como en 
retroceso a esas relaciones y recordó:

«Ya Fidel había dicho que nuestros 
conflictos, nuestras diferencias, no 
son con el pueblo norteamericano. 
Pero no se puede aspirar a un diálogo 
donde en una parte hay prepotencia, 
hegemonismo, presión, ni donde una 
parte exige que tú te sometas a sus 
designios…. ¿Cuándo se abrió una 
etapa diferente? Bueno, pues en la 
última etapa del presidente Obama. 
Fue un proceso que siempre se pensó 
que sería largo, y que comenzó con la 
presencia aún del bloqueo».

«Establecimos relaciones y comen-
zamos una etapa de normalización 
que debía llevar a la eliminación 
del bloqueo. En esa etapa, logramos 
mantener una sistematicidad de con-
tactos y logramos establecer embaja-
das en ambos países. Logramos tener 
una relación civilizada a pesar de las 
diferencias ideológicas».

«Hay una parte de la sociedad de 
Estados Unidos que quiere tener re-
laciones con Cuba. Y, de hecho, hay 
determinados intercambios».
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Enfatizó que Trump en noviembre 
dictó medidas inaceptables que sólo 
benefician a la minoritaria mafia anti-
cubana de Miami. Tales medidas van 
en contra de lo que piensa el pueblo 
norteamericano, que en las últimas 
encuestas se mostró mayoritariamen-
te en desacuerdo con el bloqueo, 
porque los limita en sus viajes a Cuba, 
y en sus relaciones comerciales y fi-
nancieras con un listado de empresas 
cubanas, y limitan las relaciones entre 
familias. Limitaron el personal en su 
embajada y en la nuestra. Han inclui-
do trámites de visados a través de 
terceros países.

Sobre la campaña estadounidense 
acusando a Cuba de ataques contra 
su personal en la Embajada en Cuba, 
y la supuesta participación rusa, el 
presidente cubano señaló: «Han vuel-
to a la amenaza y a la imposición, 
y en medio de todo eso han creado 
una falacia, que han llamado ataques 
acústicos. Yo creo que si hay un país 
en el que se cuida a los ciudadanos 
extranjeros y a los diplomáticos ex-
tranjeros es este».

«Tenemos mucha ética para pedir 
a nadie que ataque a otros. Cuba 
no ataca. Cuba defiende. Cuba es 
solidaria. Indudablemente hay que 
reconocer que las relaciones ahora 
están en retroceso. No hemos limita-
do las posibilidades de diálogo, pero 
tiene que ser un diálogo donde no se 
condicionen nuestras relaciones. No-
sotros no estamos dispuestos a hacer 
concesiones».

Díaz-Canel afirmó que quien sí ha 
sufrido los más diversos ataques es 
Cuba, de todo tipo, incluyendo aten-

tados contra sus dirigentes. Y enfatizó: 
«Cuba se defiende, Cuba comparte, 
Cuba es solidaria, Cuba tiene vocación 
de que un mundo mejor sea posible».

Señaló que Cuba no niega la posi-
bilidad de diálogo con el gobierno de 
Estados Unidos pero no acepta impo-
siciones, ni chantajes, ni renunciará 
nunca a sus principios.

A Venezuela la amamos

Una batería de preguntas sobre 
temas latinoamericanos llevó al Pre-
sidente cubano a valorar el escenario 
regional:

«A Venezuela la amamos. Venezue-
la con Chávez cambió la situación 
dependiente de un país que está lla-
mado a jugar un papel importante en 
la región por sus recursos naturales 
y su historia. Chávez con su amistad 
con Fidel pudieron trascender, ya no 
solo con un proyecto de Venezuela o 
de Cuba, sino con un proyecto de in-
tegración latinoamericana. Vamos a 
comparar Venezuela antes de Chávez 
y después. El pueblo ha sido benefi-
ciado con una cantidad de conquistas, 
que han sido compartidas con otros 
países. Estados Unidos siempre trató 
de derrocar el Gobierno de Chávez, 
intentando las tácticas más perver-
sas. Chávez fue un líder elegido legí-
timamente como presidente en varios 
procesos, todos reconocidos como 
legítimos, honestos y limpios. Muere 
Chávez y llega Maduro, el presidente 
obrero. ¿Qué pensaron en Estados 
Unidos? ¿Qué no iba a poder con el 
legado de Chávez? Se golpearon con 
la puerta».
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«Ha atacado el Gobierno de Maduro 
acudiendo a la violencia, al bloqueo 
económico y financiero contra Vene-
zuela, hay una oligarquía venezolana 
que no quiere que se compartan las 
riquezas con el pueblo… ¿y qué ha 
hecho el Gobierno de Maduro?, ha 
resistido y va a seguir resistiendo. Eso 
ha descolocado a la derecha y a la 
oligarquía venezolana, y también al 
Gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué 
es lo que evidencia eso? El intento de 
asesinarlo, que es la expresión de la 
impotencia ante el avance de la Revo-
lución bolivariana. Y van a seguir pre-
sionando en países de Latinoamérica, 
porque sabemos que hay emisarios 
del Gobierno de Trump en eso, pero 
los pueblos latinoamericanos son 
dignos. Todo esto es la restauración 

de una plataforma capitalista y neoli-
beral, para todos los pueblos latinoa-
mericanos».

Apostamos por la integración no 
por el sometimiento

Díaz-Canel señaló que EEUU ha tra-
tado de fracturar los mecanismos de 
integración. Lo que propone para la 
región es una plataforma capitalista, 
colonial, neocolonial. EE.UU no quiere 
que Cuba se repita en ningún otro lu-
gar de América Latina.

Sobre el ALBA-TCP opinó que nin-
gún proceso regional de integración 
tuvo más éxitos. Con el ALBA se logró 
erradicar el analfabetismo en 4 países 
con el método Yo sí puedo.Tuvieron 
que pasar 50 años después de la 
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Campaña de Alfabetización en Cuba, 
para que otros países de la región pu-
dieran liberarse de esa secuela.

«No queremos globalización neo-
liberal, queremos globalización soli-
daria. Millones de personas lograron 
recuperar la visión con la Operación 
Milagro. ¡Qué injusticia es condenar 
a una persona a perder su visión por 
una catarata!»

«Petrocaribe es resultado de una 
posición sumamente altruista de Ve-
nezuela».

«Los que no están a la altura de es-
tos tiempos se someterán al imperio; 
y pagarán el precio de someterse. Los 
que defendemos priorizar la integra-
ción latinoamericana y caribeña, la 
Historia nos dará la razón».

La paz en Colombia: proceso 
necesario

Sobre el rol de Cuba en el proceso 
de paz en Colombia, valoró que la paz 
es un proceso necesario para Colom-
bia. «Nuestra modesta contribución 
es por convicción; aspiramos a una 
paz universal, a un orden internacio-
nal diferente.

Nosotros facilitamos que las partes 
puedan conversar, no interferimos. 
Los problemas de los colombianos 
deben resolverlos los colombianos».

López Obrador es esperanza para 
México y Latinoamérica

«México es un país muy importante. 
Es un país entrañable. La genera-
ción del Centenario encontró un sitio 
en México para prepararse para la 
guerra en Cuba. México mantuvo las 
relaciones con Cuba cuando muchos 
rompieron».

«López Obrador es una esperanza 
para México y para América Latina y 
el Caribe. Un Gobierno de izquierda 
como el de Obrador favorece la corre-
lación de fuerzas en la región. Tiene 
un compromiso tremendo con su país 
y con América Latina y el Caribe».

«Hemos recibido con mucha satis-
facción la victoria de López Obrador 
en México».

Raúl es como un padre que te 
guía y a la vez te deja caminar

-¿Cuántas veces ha podido hablar 
con Raúl en estos cuatro meses?, le 
preguntó a Díaz-Canel su interlocutora:

«Creo que no hay nadie más privi-
legiado que yo como Presidente de 
tener a mi lado al General de Ejérci-
to. Con Raúl hablamos casi todos los 
días. Llama, participa en reuniones 
y debates, aconseja de una manera 
muy sincera, sin atisbos de vanidad 
o de imposición de algo. A veces, 
casi siempre, estoy sintiendo que es 
como un padre que siempre nos está 
guiando y a la vez nos está dejando 
caminar, sin descuidar sus responsa-
bilidades como Primer Secretario del 
Partido Comunista de Cuba».

«Así como Fidel contó con Raúl 
cuando depositó su confianza en él 
para la conducción de la Revolución, 
así está pasando ahora, y los compa-
ñeros del Consejo de Ministros y yo 
nos sentimos muy seguros».

«Estamos dando modestos pasos 
detrás de dos gigantes».

«Cuando uno ve a nuestro pueblo 
valeroso, educado, culto, comprome-
tido, emprendedor, lo único razonable 
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es entregarse, trabajar sin descanso, 
con fidelidad a Fidel y Raúl»

La familia

Patricia no dejó de indagar por la 
familia, los hijos, la música, en medio 
de tantas ocupaciones.

El Presidente cubano justipreció la 
relación especial con su entorno fami-
liar, sus tres hijos -dos de los cuales 
son artistas-, su esposa -mujer muy 
capaz y que le ayuda mucho, le aporta 
ideas, le hace contraparte-, su nieto, 
al que consiente. Confesó que los do-
mingos pide a todos que le esperen 
para almorzar en familia, compartir, 
cantar; aunque también en la familia 
se debate sobre nuestra realidad.

Díaz-Canel agradeció a TeleSur por 
esta entrevista y valoró la importancia 
de este medio, que también es Cuba, 
como contrapeso a esas expresiones 
mediáticas colonizadoras que nos 
tratan de imponer. Declaró haber re-

cibido solicitudes de entrevistas de 
Cubadebate y el diario Granma.

Manos tendidas y el abrazo afectuo-
so entre entrevistadora y entrevistado, 
pusieron fin a esta primera incursión 
amplia del Presidente cubano ante las 
cámaras de televisión. Confiamos no 
pase mucho tiempo para tenerle de 
vuelta en la televisión local.

Tomado de Cubadebate. 17 septiembre 
2018
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INFOGRAFÍA DE FECHAS HISTÓRICAS

Fidel, en su antológico discurso del 10 de octubre de 1968, al conmemorarse 
el centenario del alzamiento de Céspedes en La Demajagua, expresó: 

«Qué significa para nuestro pueblo el 10 de Octubre de 1868? […] Significa 
sencillamente el comienzo de cien años de lucha, el comienzo de la revolución 
en Cuba, porque en Cuba solo ha habido una revolución: la que comenzó 
Carlos Manuel de Céspedes el 10 de Octubre de 1868 y que nuestro pueblo 
lleva adelante en estos instantes».

10 DE OCTUBRE ALZAMIENTO EN LA DEMAJAGUA

ACONTECER NACIONAL



22

2 DE DICIEMBRE DE 1956
DESEMBARCO DEL YATE GRANMA

Los cubanos celebramos con júbilo el Aniversario 60 del desembarco de los 
expedicionarios del yate Granma, una proeza que contribuyó a alcanzar el 
sueño de la liberación nacional. 

3 DE DICIEMBRE DÍA DE LA MEDICINA
LATINOAMERICANA

En honor a Carlos J. Finlay la fecha 
de su natalicio quedó instituida como 
el Día de la Medicina Latinoamerica-
na, su ejemplo constituye un estímulo 
para quienes como él, consagran su 
vida a la ciencia, a las investigacio-
nes, a combatir las enfermedades, 
y a hacer de la atención médica un 
derecho cotidiano de la humanidad. 
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7 DE DICIEMBRE DE 1896 
MUERE EN COMBATE ANTONIO MACEO

El 7 de diciembre de 1896, una bala 
alcanzaba al General Antonio, al Ti-
tán de Bronce, al hombre que dijo no 
al Pacto del Zanjón, por ser un docu-
mento que no reconocía la indepen-
dencia de Cuba.

A su lado, caía Francisco Gómez 
Toro, Panchito, el joven de 21 años al 
que nadie pudo retener al encuentro 
fiel con su líder y amigo verdadero. 

22 DE DICIEMBRE: DÍA DEL EDUCADOR CUBANO

El 22 de diciembre de 1961 se dio 
la noticia de la culminación exitosa 
de la Campaña de Alfabetización, y 
Cuba fue proclamada Territorio Libre 
de Analfabetismo. Por lo que ese día 
se declara como Día del Educador.

LA ENTRADA TRIUNFAL DE FIDEL A LA HABANA 

El pueblo de Cuba y en especial 
el de La Habana, no olvida la tarde 
del ocho de enero de 1959, cuando 
hizo su entrada triunfal a la capital 
del país el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, al frente de la Caravana 
de la Libertad. 
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ACONTECER NACIONAL

LA HISTÓRICA ENTRADA DE FIDEL A LA HABANA.

Jamás defraudaremos a nuestro pueblo

En su memorable intervención 
aquel 8 de enero, Fidel, al referirse a 
la fuerza del pueblo y a su papel como 
principal defensor de la Revolución, 
destacó:

“Nuestra más firme columna, nues-
tra mejor tropa, la única tropa que es 
capaz de ganar sola la guerra, esa tro-
pa es el pueblo. Más que el pueblo no 
puede un general, más que el pueblo 
no puede un ejército. Porque el pue-
blo es invencible y el pueblo fue quien 
ganó esta guerra”

“De la disciplina del pueblo y del es-
píritu del pueblo me siento orgulloso, 
porque si algo realmente excelente 
ha hecho, es demostrar su dignidad y 
civismo. Vale la pena sacrificarse por 
un pueblo así. ¡Jamás defraudaremos 
a nuestro pueblo!”

Eran los primeros días del triunfo 
revolucionario. Un gran fervor y entu-
siasmo reinaban junto a una inmensa 
esperanza en todos los corazones. 
La huelga general, convocada por 
Fidel días antes, había dado al traste 
con la intentona de golpe de Estado 
organizada por la oligarquía y con el 
beneplácito de la Embajada de Esta-
dos Unidos. La respuesta del movi-
miento obrero y de todo el pueblo, 
desde Pinar del Río hasta Oriente, fue 
contundente. La conjura había sido 
derrotada.

A la vez las tropas de los “barbudos”, 
desplegadas ya por todo el país, junto 
a las milicias armadas pertenecientes 
a las distintas organizaciones que lu-
charon contra la dictadura batistiana, 
ocupaban los cuarteles del ejército 
y estaciones de policías del régimen 
derribado. Se iniciaba así una nueva 
época en la historia de Cuba. El poder 
comenzaba a estar en manos del pue-
blo revolucionario y este empezaba a 
regir su propio destino por primera 
vez.

Sé, además, que nunca más en 
nuestras vidas volveremos a presen-
ciar una muchedumbre semejante, 
excepto en otra ocasión —en que 
estoy seguro de que se van a volver 
a reunir las muchedumbres—, y es el 
día en que muramos, porque noso-
tros, cuando nos tengan que llevar a 
la tumba, ese día, se volverá a reunir 
tanta gente como hoy, porque noso-
tros ¡jamás defraudaremos a nuestro 
pueblo!

Tomado de www.granma.cu
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Autora: M. Sc. Nelva Ibarra Mirón. Contralora Jefa de la Dirección de 
Organización, Planificación y Comunicación de la CGR.

Resultado del diagnóstico con el objetivo de comprobar y demostrar 
el aseguramiento, los avances y las fortalezas del país, para el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Introducción

La Cumbre de los Jefes de Estado y 
de Gobierno, celebrada del 25 al 27 
de septiembre de 2015, en la sede 
de las Naciones Unidas, coincidiendo 
con el septuagésimo aniversario de la 
Organización, aprobó la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, que 
incluye un conjunto de 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 
metas afines.

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible es un plan de acción en 
favor de las personas, el planeta y 
la prosperidad, que tiene por objeto 
fortalecer la paz universal y se imple-
menta por todos los países y partes 
interesadas mediante una alianza de 
colaboración. Entró en vigor oficial-
mente al término de la vigencia de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), el 1 de enero de 2016. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus 169 metas conexas, 
son universales y afectan al mundo 
entero, tanto a los países desarrolla-
dos como a los países en desarrollo, 
son de carácter integrado e indivisible 
y conjugan las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: económica, 

social y ambiental. Fueron precedidos 
de un intenso proceso inclusivo de 
negociaciones intergubernamentales, 
de alrededor de dos años, durante el 
cual se tuvo en cuenta especialmente 
la opinión de los más pobres y vulne-
rables.

La Resolución 70/1, aprobada por 
la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas el 25 de septiembre de 
2017, “Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, enuncia que “los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible y sus 
metas tienen en cuenta las diferentes 
realidades, capacidades y niveles de 
desarrollo de cada país y respetan sus 
políticas y prioridades nacionales. Si 
bien las metas expresan las aspira-
ciones a nivel mundial, cada gobierno 
fijará sus propias metas nacionales, 
guiándose por la ambiciosa aspiración 
general, pero tomando en considera-
ción las circunstancias del país. Cada 
gobierno decidirá también la forma de 
incorporar esas aspiraciones y metas 
mundiales en los procesos de plani-
ficación, las políticas y las estrategias 
nacionales”.
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El seguimiento y examen de los 
Objetivos y las metas se llevará a 
cabo utilizando un conjunto de 244 
indicadores mundiales, aprobados el 
6 de julio de 2017 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que 
se complementará con indicadores 
regionales y nacionales formulados 
por los Estados Miembros; se perfec-
cionará anualmente y será examinado 
de manera exhaustiva por la Comisión 
de Estadística en su 51 período de 
sesiones, que se celebrará en 2020, y 
en su 56 período de sesiones, que se 
celebrará en 2025. 

Los indicadores mundiales de los 
ODS se encuentran en un sistema de 
clasificación por niveles, establecidos 
en diciembre de 2017, basados en su 
grado de desarrollo metodológico y 
de disponibilidad de los datos.

En el Nivel I se encuentran 97: el 
indicador es claro desde el punto de 
vista conceptual, la metodología y las 
normas establecidas están disponi-
bles y los datos son producidos perió-
dicamente por los países. 

En el Nivel II se sitúan 73: el indica-
dor es claro desde el punto de vista 
conceptual y la metodología y las nor-
mas establecidas están disponibles, 
pero los datos no son producidos 
periódicamente por los países.

En el Nivel III se definen 74: no se 
dispone de metodología o normas 
establecidas para el indicador.

Todos los indicadores son igualmen-
te importantes y el establecimiento 
del sistema de niveles está destinado 
exclusivamente a prestar asistencia 
en la elaboración de estrategias de 
aplicación a nivel mundial. Dado que 

la metodología para los indicadores 
del nivel III está todavía en fase de 
desarrollo, los sistemas estadísticos 
nacionales no estarán obligados a 
proporcionar datos para esos indica-
dores hasta que se haya definido la 
metodología y el mecanismo de reco-
pilación de datos pertinentes.

Las Oficinas de Estadística Nacio-
nales, para dar seguimiento a los 
objetivos y las metas comprendidos 
en la Agenda 2030, deben garantizar 
el aporte de indicadores y datos de 
calidad, oportunos, verificables y con-
fiables.

En este contexto, en Cuba se em-
prendía la conformación de una pro-
puesta de estrategia de desarrollo, 
conocida como Plan Nacional de De-
sarrollo Económico y Social hasta el 
año 2030, con el objetivo de integrar 
la actualización del Modelo Económi-
co y Social Cubano de Desarrollo So-
cialista con enfoques sistémicos, inte-
grales y sostenibles que respondan a 
una visión estratégica y consensuada 
a mediano y largo plazos, coherente 
con lo planteado en los Lineamientos 
de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución, aprobados 
por el 6to. Congreso del Partido, en 
abril de 2011.

A la par, el país organizó el mecanis-
mo nacional para la implementación 
de la Agenda 2030 desde el año 2015, 
con la integración de los organismos 
de la Administración Central del 
Estado, entidades nacionales y acto-
res de la sociedad en general. A tal 
efecto, mediante Resolución 233 del 
6 de agosto de 2018, emitida por el 
Ministro del Ministerio de Economía 
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y Planificación, finalmente quedó 
constituido el Grupo Nacional para la 
Implementación de la Agenda 2030.

En abril de 2016, el 7mo. Congreso 
del PCC analizó y aprobó la Concep-
tualización del Modelo Económico y 
Social Cubano de Desarrollo Socia-
lista, los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la 
Revolución para el período 2016-
2021 y las Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta 
el 2030: Visión de la Nación, Ejes y 
Sectores Estratégicos. Se establecen 
seis ejes estratégicos, diseñados bajo 
un enfoque sistémico, que articulan la 
propuesta de desarrollo económico y 
social hasta el 2030, y a partir de ellos 
se definen 22 objetivos generales y 
106 objetivos específicos.

Contribución de la Contraloría Ge-
neral de la República de Cuba a la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas.

La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, el 19 de diciembre de 
2014, reconoció la importante función 
que cumplen las Entidades Fiscaliza-
doras Superiores (EFS) en la promo-
ción de la eficiencia, la rendición de 
cuentas, la eficacia y la transparencia 
de la administración pública, lo que 
contribuye a la consecución de los ob-
jetivos y las prioridades de desarrollo 
nacionales, así como de los objetivos 
de desarrollo convenidos internacio-
nalmente.

La aprobación por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
como núcleo de su Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, aumenta la 

necesidad y la demanda de una fisca-
lización y un control públicos eficaces.

El XXII Congreso de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscaliza-
doras Superiores (INTOSAI, por sus si-
glas en inglés), en diciembre de 2016, 
confirmó la importancia de realizar 
trabajos de auditoría y revisión sobre 
los ODS, basándose para ello en los 
siguientes cuatro enfoques: 

 Evaluar la preparación de los go-
biernos nacionales para implemen-
tar los ODS; 
 Emprender auditorías de desem-

peño en el contexto de los ODS; 
 Evaluar y apoyar la aplicación del 

ODS 16, que prevé instituciones 
transparentes, eficientes y respon-
sables; así como 
 Posibilidades de Entidades Fiscali-

zadoras Superiores de ser modelos 
de transparencia y rendición de 
cuentas en sus propias operaciones.

El diagnóstico realizado permitió 
comprobar que:

 El mecanismo nacional para la ar-
ticulación de los ODS, es el Grupo 
Nacional para la Implementación de 
la Agenda 2030, que preside el Mi-
nisterio de Economía y Planificación, 
e integran 32 organismos y entida-
des nacionales, 5 organizaciones y 9 
centros de investigación. Su función 
principal es conducir y coordinar las 
acciones para la implementación de 
la agenda 2030 en el país, así como 
articular los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible y sus metas con los 
ejes y sectores estratégicos del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y 
Social del país y redactar los infor-
mes nacionales de conjunto con el 
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Ministerio de Relaciones Exteriores 
(pilar político), la Oficina Nacional 
de Estadística e Información (pi-
lar informativo) y el Ministerio de 
Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera (atención a los temas de 
la cooperación y el desarrollo inter-
nacional). 
 En el país se encuentra en proceso 

la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social (PN-
DES) hasta el 2030 y se trabaja en la 
integración de las metas de los ODS. 
Hasta el 1ro de octubre de 2018 co-
rresponde la primera etapa en los 
trabajos de planeación del mediano 
y largo plazo, según el cronograma 
elaborado por el Ministerio de Eco-
nomía y Planificación (MEP). 
 Los Grupos de Trabajo confor-

mados por los organismos de la 
Administración Central del Estado 
y Entidades Nacionales para la ela-
boración del PNDES, han concluido 
su primer informe que incluye entre 
otros aspectos, la integración de las 
metas. Estos Grupos de Trabajo des-
empeñan tareas comunes entre las 
que se encuentran crear sistemas de 
planes a corto, largo y mediano pla-
zo; construir presupuestos y crear 
mecanismos de retroalimentación y 
evaluación, de los objetivos y metas 
establecidas en el PNDES.
 Los objetivos generales y especí-

ficos definidos en cada Eje Estraté-
gico del PNDES hasta el 2030, tie-
nen relación con los ODS, y logran 
equilibrar las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: económica, 
social y ambiental. 

 En las orientaciones metodológi-
cas del MEP para la elaboración del 
PNDES hasta el 2030, se indica la 
correlación de los Ejes Temáticos 
con los objetivos generales y espe-
cíficos de los Ejes Estratégicos, los 
que se interrelacionan con las políti-
cas contenidas en los Lineamientos 
de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución para el pe-
riodo 2016-2021, y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible definidos por 
la Naciones Unidas.
 La implementación en el país de 

políticas y programas que incluye 
los derechos de igualdad, la no 
discriminación, el acceso universal 
a los servicios de salud, educación, 
entre otros, y que favorecen la me-
jora de las condiciones de vida de 
los ciudadanos y el medio ambiente, 
con anterioridad a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y a los ODS; 
coadyuvan a la implementación de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.
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La Guía para Auditar el Cumplimiento 
en Avances a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), es el tercer 
producto de este tipo, desarrollado en 
el marco del proyecto de colaboración 
técnica para el fortalecimiento de la res-
ponsabilidad pública en Cuba mediante 
el mejoramiento de la función auditora, 
suscrito entre el Ministerio de Asuntos 
Mundiales de Canadá y la Contraloría 
General de la República de Cuba.

Comienzo por señalar que el De-
sarrollo Sostenible corresponde al 
desarrollo que satisface las necesida-
des del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras 
de satisfacer sus propias necesidades, 
conforme ha sido establecido por Na-
ciones Unidas. Es un tema de interés 
para el mundo desde el año 2000, 
cuando en el marco de las Naciones 
Unidas, 189 países se comprometieron 
a cumplir con la Agenda del Milenio, 
compuesta por un conjunto de 8 ob-
jetivos (conocidos en su momento 
como los Objetivos del Milenio), entre 
los que se buscaba la reducción de 
la pobreza extrema y el hambre a la 
mitad de los estándares reseñados; la 
promoción de la igualdad de género y 
la reducción de la mortalidad infantil. 

En 2015 ya se contaba con algunos 
resultados frente a los mencionados 

temas, pero el alcance de los logros 
fue desigual. Así que, en la Cumbre de 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
septiembre del mismo año en el seno 
de las Naciones Unidas, se abordó la 
denominada Agenda 2030, cuyo pro-
pósito es ir más allá de superar los re-
tos sociales de países en desarrollo y 
contar con un enfoque universal, que 
incluiría también a las naciones más 
avanzadas. Esta Agenda proyectada 
a cumplirse en el año 2030, contiene 
una visión integral en tres ámbitos, el 
económico, social y ambiental; con 
miras a tres fines fundamentales: I) 
Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas; II) Reducir la desigualdad y 
III) Luchar contra el cambio climático.

APORTES DE LAS MEJORES PRÁCTICAS  
AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS

Autora: Claudia Marcela Velásquez Vigoya. Codiseñadora de la Guía de Auditoria al Cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. Cowater Sogema International Inc.

CONTENIDO DE LA GUÍA DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO 
DE LOS ODS
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La Guía Metodológica para la Audi-
toría al Cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible que se 
presentó en el Taller Internacional de 
Auditoría, Control y Supervisión ha 
sido dividida en dos partes. 

La Parte I, Definiciones y Contexto 
General, contiene los antecedentes, 
descripción, metas y resultados de 
quince (15) ODS y la implementación 
de la Agenda 2030, lo que permitirá 
al auditor comprender las acciones y 
situaciones que deberán enfrentar los 
diferentes gobiernos para alcanzar las 
anheladas metas, tendientes a dis-
minuir la pobreza a nivel mundial y a 
equilibrar las inequidades. Asimismo, 
se señala el rol de las EFS frente a esta 
iniciativa mundial: los cuatro (4) abor-
dajes definidos por la INTOSAI para la 
auditoría a la implementación de los 
ODS y la forma cómo las EFS podrán 
auditar el cumplimiento de los ODS 
como resultado de las acciones des-
plegadas por los Gobiernos para tal fin.

Dentro de este contexto, se propone 
la realización de Auditorias Colabora-
tivas donde las EFS puedan acercar a 
la Sociedad Civil al proceso auditor, 
logrando una interrelación del Control 
Fiscal y el Control Social para proce-
sos de verificación de mayor alcance 
con miras a mejores resultados.

La Parte II, Contexto de la Auditoría 
a los ODS, aborda las fases del proce-
so auditor, a saber: Planeación, Ejecu-
ción, Informe y Seguimiento; señalan-
do herramientas e instrumentos que 
deberán ser utilizados por el auditor 
en cada una de ellas.

Procedo a desarrollar brevemente 
cada uno de los temas que encontra-

rán en la GuÍa de Auditoría al Cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible:

Los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), también conocidos como 
Objetivos Mundiales, son un llamado 
universal a la adopción de medidas 
para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad. 
Son 17 ODS que representan un mar-
co integral de resultados, que cubre 
las 16 áreas temáticas de todas las di-
mensiones del desarrollo sostenible, 
así como la alianza y los medios para 
su implementación. Tales objetivos se 
pretenden cumplir mediante 169 me-
tas y cerca de 230 indicadores. 

La Agenda 2030 es una agenda 
detallada, expresada como un plan 
de acción en favor de las personas, el 
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planeta y la prosperidad, donde se ha 
visualizado tanto las metas temáticas 
como los medios de implementación 
que deben establecer las diferentes 
naciones para el logro de los objeti-
vos, es decir que involucra tanto los 
recursos como las capacidades nece-
sarias de los países para llevar a buen 
término los fines pretendidos. 

Implica las tres dimensiones (so-
cial, económica y ambiental) que ya 
les he mencionado, vistas en tres 
ámbitos, uno internacional represen-
tado en los acuerdos entre naciones 
y su colaboración mutua y continua; 
uno nacional donde los Gobiernos 
establecen sus programas y políticas 
públicas que luego deben llevar al 
ámbito regional y local. Asimismo, 
determina la participación de tres 
agentes, cada uno de suma importan-
cia, el Sector Público representado en 
los estamentos gubernamentales, el 
sector Privado como contraparte de 
recursos e impulso a la inversión y al 
crecimiento de las naciones y la Socie-
dad Civil o ciudadanía, como principal 
beneficiario de los resultados de los 
ODS. En resumen, 3 dimensiones, en 
3 contextos y con 3 intervinientes.

Ahora bien, las Entidades Fiscali-
zadoras Superiores (EFS) tienen un 
papel importante en la implementa-
ción de los ODS, ya que deben ser 
partícipes activas en los procesos de 
evaluación y seguimiento para que 
dentro de sus competencias y man-
datos, coadyuven al cumplimiento de 
la agenda 2030 en cada uno de sus 
países. Por ello, desde la INTOSAI, Or-
ganismo Internacional que no nos es 
ajeno, se han propuesto 4 abordajes:

1. Evaluar la prontitud de los sis-
temas nacionales para reportar 
sobre el progreso conseguido en 
la consecución de los ODS y, de 
forma subsiguiente, para auditar su 
funcionamiento y la confiabilidad de 
los datos que producen; 
2. Realizar auditorías de desempeño 
que examinen la economía, eficien-
cia y eficacia de los programas gu-
bernamentales que contribuyen para 
aspectos específicos de los ODS;
3. Evaluar y apoyar la implementa-
ción del ODS 16 relacionado con la 
promoción de sociedades inclusivas 
con instituciones sólidas, que trata 
de la construcción de instituciones 
transparentes, eficientes y responsa-
bles; 
4. Ser modelos de transparencia y 
de rendición de cuenta en sus pro-
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pias actividades, incluyendo audito-
rias e informes; 
Basados en tales abordajes se pro-

ponen cuatro (4) enfoques de audito-
ria que la EFS puede implementar de 
la siguiente manera:

1. Evaluar la integración de los ODS 
con los Planes y Programas Guber-
namentales, con el propósito de 
revisar la interacción a nivel nacio-
nal, regional y local, asignación de 
presupuesto y tiempos establecidos 
para el logro (mediante una audito-
ría de desempeño o una auditoría 
combinada, dependiendo del obje-
tivo general de la auditoría).
2. Revisar y evaluar los avances en 
materia de ODS con base en los 
resultados alcanzados con la pues-
ta en marcha de los programas y 
proyectos diseñados. (Este tipo de 
control es el que puede ser realiza-
do con la comunidad mediante una 
auditoría colaborativa).
3. Examinar el proceso de medición, 
seguimiento y reporte de los logros 
obtenidos a través de los indicado-
res establecidos en la Agenda 2030. 
(Revisión del sistema de control 
interno y una auditoría de sistemas)
4. Evaluar el alcance de una norma-
tiva especial elaborada para facilitar 
la implementación de los ODS en su 
conjunto o en particular (auditoría 
de cumplimiento)
De acuerdo con el enfoque que la 

EFS escoja se establecerá el objetivo 
y alcance de la auditoría el cual, entre 
otros pretendería dar cuenta de las 
acciones gestionadas y ejecutadas 
por cada uno de los Gobiernos para 
cumplir con sus compromisos.

Frente a lo expuesto, la EFS puede 
tomar varios caminos:

1. Auditoría financiera respecto al 
manejo de los presupuestos y la 
presentación de los estados finan-
cieros de conformidad con la emi-
sión de información financiera y el 
marco regulatorio aplicable.
2. Auditoría de cumplimiento para 
verificar si las acciones de la Ad-
ministración han sido realizadas 
conforme a las disposiciones nor-
mativas y legales que el país ha di-
señado y adaptado para cumplir con 
la Agenda. Es decir, si existiendo la 
norma, ésta se cumple.
3. Auditoría de cumplimiento de 
ODS para medir el impacto de las 
normativas establecidas y adopta-
das por el Gobierno y su efecto en el 
cumplimiento de las metas o propó-
sitos de los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible. Es decir, cómo la norma 
ha incidido de manera positiva o ne-
gativa en el cumplimiento del ODS.
4. Auditoría de desempeño para 
analizar las actividades y resultados 
conforme a los principios de econo-
mía, eficiencia y eficacia, que permi-
tan además considerar acciones de 
mejora.
5. Auditoría combinada (Financiera 
y Desempeño – Financiera y Cum-
plimiento – Desempeño y Cumpli-
miento). En este caso el objetivo de 
auditoría abarcaría los alcances de 
una u otra tipología.
6. Auditoría Integral (Financiera, 
Cumplimiento y Desempeño). Cuan-
do se pretende evaluar el carácter 
transversal de los ODS, sus interre-
laciones y la complementariedad de 
las acciones de los intervinientes.
Cada uno de estos caminos puede 

emprenderse involucrando de mane-
ra activa a la Sociedad Civil (comuni-
dad-ciudadanía) dentro de la audito-
ría, es decir constituyendo lo que se 
denominan auditorías colaborativas.

Las auditorías colaborativas son 
una iniciativa que, mediante el acer-
camiento a la comunidad en general 
y con la cooperación de los represen-
tantes y autoridades a nivel nacional 
y territorial, ha desarrollado mecanis-
mos y herramientas que permiten la 
articulación del Control Fiscal con el 
Control Social para evitar el uso inde-
bido de los recursos del Estado, e im-
pulsar la implementación de buenas 
prácticas en la administración pública.

Así como en el diseño e implemen-
tación de los ODS se establece la par-
ticipación activa de tres intervinientes, 

se propone que para el desarrollo de 
la auditoría se involucre a esos tres 
agentes como partes activas del pro-
ceso auditor. De manera tal, que la 
ciudadanía, como cliente principal de 
las EFS, se involucre como sociedad 
civil (organizada o no) en la evalua-
ción y seguimiento del cumplimiento 
de los ODS. Quién mejor para hablar 
de resultados de pobreza, educación, 
salud, saneamiento básico, cuidado 
de ecosistemas, paz y justicia que los 
mismos ciudadanos objeto de las po-
líticas públicas, y hacia quienes van di-
rigidos los esfuerzos de los gobiernos. 
Son ellos, quienes ayudarán al auditor 
a obtener los insumos y evidencias 
sobre el cumplimiento de la Agenda 
2030 y los pasos dados hacia la cons-
trucción de sociedades más justas y 
equitativas y con ello, la construcción 
de un mundo mejor para todos.

Respecto al proceso auditor como 
tal, la Parte II de la Guía, Contexto de la 
Auditoría a los ODS, aborda las fases 
de la auditoría, a saber: Planeación, 
Ejecución, Informe y Seguimiento.

En lo corceniente a la fase de pla-
neación se desarrollan los tres hitos 
principales: 1. El conocimiento del 
asunto (ODS) a auditar, en el enten-
dido que nadie puede auditar lo que 
no conoce. 2. La evaluación de riesgos 
(Sistema de Control Interno, Riesgo 
de Auditoría y Riesgo de Fraude), y 
3. La estructuración de Preguntas y 
subpreguntas de auditoría, que son 
la base para el Plan de Auditoría. Esta 
fase finaliza con la construcción de 
la Matriz de Planificación, en la cual 
el auditor despliega su Programa de 
auditoría.



39

En la fase de ejecución se encuentra lo 
relacionado con el trabajo de campo, la 
obtención de la evidencia y la configura-
ción de hallazgos de auditoría. Aplican-
do un enfoque de riesgos y controles, el 
Hallazgo de Auditoría, se entiende como 
un riesgo que se materializa o conforma 
porque un control no existe o porque 
existiendo no funciona. Este es el punto 
de encuentro entre los riesgos identifica-
dos en la fase de planeación y el trabajo 
de campo que realiza el auditor.

El hallazgo de auditoría debe ser 
objetivo, basado en hechos y por ello, 
el auditor debe asegurar su configu-
ración. Es decir que, al expresar la si-
tuación detectada como resultado de 
sus pruebas, se observe claramente 
y sin dejar espacio a dudas o inter-
pretaciones, cual fue la condición, el 
criterio que se evaluó, la causa que 
generó el incumplimiento y el efecto 
o consecuencia generada por dicho 
incumplimiento.

La fase de ejecución finaliza con la 
construcción de la Matriz de Hallaz-
gos, donde el equipo auditor, además 
de plasmar las deficiencias compro-
badas, presenta las Buenas Prácticas 
identificadas y las correspondientes 
Recomendaciones.

La fase de informe se relaciona con 
la presentación de los resultados de 
auditoría, esto es: las respuestas a las 
preguntas de auditoría, los hallazgos, las 
conclusiones y recomendaciones. En la 
Guía encontrará lo concerniente a sus 
atributos y los procedimientos para su 
estructuración y aprobación por parte 
de la EFS. Además, la presentación ante 
el organismo auditado y partes interesa-
das o usuarios previstos.

Finalmente, la fase de seguimiento 
consiste en determinar si las medidas 
adoptadas en respuesta de los hallaz-
gos y recomendaciones remediaron 
los problemas y debilidades subya-
centes. Es una actividad independien-
te que incrementa el valor del proceso 
auditor al fortalecer el impacto de la 
auditoría y sentar las bases para me-
joras de un trabajo fiscalizador futuro. 
En esta fase se realiza el valor agrega-
do que proporciona el aseguramiento 
a la implementación del Plan de Me-
jora, así como otras alternativas de 
monitoreo con el fin de verificar los 
avances en la consecución de la Agen-
da 2030 y por lo tanto, de las metas 
propuestas en los ODS.

Se espera que esta herramienta sea 
de gran utilidad para el fortalecimien-
to de las instituciones fiscalizadoras 
en todos sus órdenes, y se constituya 
en un instrumento de consolidación 
de las capacidades y habilidades que 
deben caracterizar a los auditores de 
lo público.
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Título

Experiencia cubana en la Auditoría de 

Desempeño de la Preparación para la 

Implementación de los ODS con enfoque 

en el ODS 5 «Lograr la igualdad de género 

y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas»

La Resolución No. 70/1. Transformar nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, (UN/2015), 

enfatiza en la necesidad de tomar medidas audaces y 

transformativas por el camino de la sostenibilidad teniendo 

en cuenta que nadie se quede atrás.

La contribución y el papel de las EFS en el examen y 

seguimiento de la implementación de los ODS, enfatizado 

en la necesidad y la demanda de una auditoría para 

verificar el estado de implementación de los ODS, es un 

tema abordado por la INTOSAI y OLACEFS.

Experiencia cubana en la Auditoría de Desempeño de la Preparación 

para la Implementación de los ODS con enfoque en el ODS 5 
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En sus Planes Estratégicos se hace referencia al Programa “Auditando 

los ODS” del CIC-IDI de la INTOSAI, lanzado en el año 2016.

Que toman como referencia:

• Declaración de Santo Domingo 2012

• “Plan de acción de corto y mediano plazo sobre género y 

transparencia en las EFS 2013-2016” (San José, Costa Rica)

• Memorando de Entendimiento entre la OLACEFS y ONU MUJERES 

2013

• Realización de auditoría coordinada en género en las EFS de Costa 

Rica, Chile y Puerto Rico 2014

• IDI INTOSAI ofrece programa de auditoría de género que se ajusta 

por la OLACEFS 2016.

Experiencia cubana en la Auditoría de Desempeño de la Preparación 

para la Implementación de los ODS con enfoque en el ODS 5 

Hoy se materializa, la utilización de una metodología de 

auditoría sobre los ODS a nivel de la OLACEFS con 

especial enfoque en el ODS 5, para evaluar la preparación 

de los gobiernos en el enfrentamiento a los desafíos que la 

equidad de género trae aparejada en el contexto de la 

Agenda 2030.

El programa de la OLACEFS tiene como objetivo,

apoyar a las EFS de la región en la realización

de auditorías cooperativas de desempeño 

basadas en las ISSAI. 

Experiencia cubana en la Auditoría de Desempeño de la Preparación 

para la Implementación de los ODS con enfoque en el ODS 5 
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La preparación para la implementación de los ODS, 

mediante la hipótesis de que si se realiza una auditoría de 

la preparación para implementación de los ODS con 

enfoque de género, se contribuirá a mejorar las 

condiciones del país para la implementación.

Problema - Hipótesis

Experiencia cubana en la Auditoría de Desempeño de la Preparación 

para la Implementación de los ODS con enfoque en el ODS 5 

La CGR  amparado en la Ley 107 con autonomía 
funcional y subordinada a ANPP, decidió participar, 

incluyendo:

La Auditoría Coordinada con integrantes OLACEFS, 

en las Directivas y Objetivos de las Acciones de 
Control y Supervisión para el año 2018. 

Mostrar la experiencia cubana en la fase de Planificación 

de la “Auditoría de preparación para la implementación de 

los ODS, dentro del contexto de la Agenda 2030, con 

enfoque en el ODS 5 - Lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas”, en el 

cumplimiento de los objetivos y preguntas de auditoría 

sugeridos por la OLACEFS, para el desarrollo de la 

auditoría coordinada.

Objetivo General

n.
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Programa “Auditando los ODS” 

Planificación de la Auditoría de la Preparación con apoyo en 
línea a las EFS

Curso eLearning sobre Auditoría de Preparación  

Seminario ODS Fiscalización y Reunión de Preparación

Invitación, Aptitud y Compromiso de las EFS

Curso virtual “ Los ODS y las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores” del Comité de Creación de Capacidades. 

Reunión de Planificación

Fase de Planeación

Antecedentes:

- El gobierno de Cuba desde los primeros años de la Revolución le 

concedió gran importancia a las mujeres.

- Cuba fue el primer país en firmar y el segundo en ratificar la 

Convención sobre la “Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer” (CEDAW).

- En el órgano máximo de poder en Cuba, la ANPP, se encuentra 

adscripta, la Comisión Permanente de Atención a la Niñez, la 

Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer.

- Compromiso de llevar adelante la implementación de la 

Plataforma de Acción IV Conferencia Naciones Unidas sobre la 

Mujer, celebrada en Beijing.
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Fase de Planeación

Antecedentes:

- La FMC organización que surge en 1960, con el respaldo del  

Comandante en Jefe  Fidel Castro, es el mecanismo cubano para 

el adelanto de la mujer, ONG, con experiencia práctica y 

especializada y un referente para el gobierno en el diseño de 

políticas, programas y leyes hacia la mujer. 

- Casi la totalidad de los ODM se cumplieron, solo 3 de 21 metas 

no pudieron cumplirse, incidiendo la escasa fuente de 

financiación y el bloqueo económico, comercial y financiero 

impuesto al país.

- Los Lineamientos de la Política Económica y Social del país se 

alinean con las prioridades de la A/2030.

Estudio previo

- Creado el GNI de los ODS.

- El país se prepara para la implementación y 
trabaja la terminación del PNDES, prevista su 
entrega en octubre de 2018, mediante Decreto 
Presidencial, constituida la Comisión 
Gubernamental para su elaboración.

-La ONEI asume el pilar informativo, 
compilando la información estadística 
para evaluar la A/2030.

- Líneas de base para indicadores de los 
ODS y con enfoque de género.

- Bases de datos - Anuario Estadístico. 

-Adelantado a los ODM 
implementadas varias políticas 
públicas y programas sobre 
igualdad de género.
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Alcance

La auditoría de desempeño valorará las acciones puestas 

en prácticas por el gobierno desde septiembre de 2015 a 

junio de 2018, en relación con la preparación para la 

implementación de la Agenda 2030 con enfoque en el   

ODS 5. La auditoría verificará las acciones a nivel 

nacional, a 3 niveles provinciales y 3 municipios. 

La auditoría no cubrirá el análisis de la implementación

de los ODS en el país.

Fase de Planeación

Objetivo 3 - Determinar la eficacia de los mecanismos 
gubernamentales, para dar seguimiento, examinar y 
presentar informes sobre el progreso en la 
implementación del ODS 5, en el marco de la Agenda 
2030.

Objetivo 2 - Verificar la eficacia de las gestiones del 
gobierno para identificar y garantizar los recursos y 
capacidades (medios de implementación) necesarios  
para llevar a cabo el ODS5, en el marco de la Agenda 
2030. 

Objetivo 1 - Determinar la eficacia de las acciones 
Gubernamentales para la adaptación de la Agenda 2030 
al contexto nacional. 

Objetivos de Auditoría
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Fase de Planificación

Se elaboró la Matriz de Planificación sugerida por la 
OLACEF aplicando NCA, las directrices y las ISSAI sobre 
Auditoría de Desempeño.

• Técnicas de auditoría como revisión de documentos, 
entrevistas, revisión de páginas en internet, 
informaciones de los medios de comunicación. 

Criterios de Auditoría sustentados en compromisos, leyes, 
decretos, resoluciones y procedimientos que refieren el 
temas de género.

• Realizado el análisis FODA en la preparación del país 
para la implementación:

Fortalezas

11

Debilidades

4

Oportunidades

6

Amenazas

3

Fase de Planificación

Matriz de Riesgos

Riesgos 
Inherentes

Riesgos Control Riesgos Detección

Medidas de Control
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La fase de planificación es una experiencia que ha permitido conocer:

• Los responsables de la preparación para la implementación de los 

ODS en el país. 

• Las actividades que se están realizando para asignar a las 

diferentes instancias gubernamentales lo relacionado con el 

cumplimiento de los ODS.

• Verificar que se trabaja en una planeación de mediano y largo plazo 

con la alineación de programas gubernamentales y presupuestados 

a la Agenda 2030, y su abordaje en el Plan de Desarrollo 

Estratégico 2030.

Conclusiones

La fase de planificación es una experiencia que ha permitido conocer:

• Se ha impulsado un proceso de revisión y generación de 

indicadores a medir y la garantía de la confiabilidad de la 

información que se reporta

• La posibilidad de constatar que se han ajustado y elaborado 

diversas metodologías que permiten aprovechar la información que 

se produce en el sector público, con el fin de evaluar el 

compromiso del gobierno para alcanzar los objetivos definidos 

en las agendas mundiales y avanzar en el desarrollo pleno 

de los ciudadanos.

• El compromiso con que se asume por la EFS de Cuba

los acuerdos, líneas generales de trabajo y planes 

estratégicos de la OLACEFS y la INTOSAI.

Conclusiones
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La fase de planificación es una experiencia que ha permitido conocer:

• La contribución a dar una mirada más integral a todo lo que en 

materia de igualdad de género se hace en el país e identificar 

brechas que requieran mejora, brindando elementos a tener en 

cuenta  en la adopción de normas y procedimientos más efectivos y 

útiles para el cumplimiento del país con el ODS 5 y su impacto en 

las políticas públicas.

• Existencia de Procedimientos y Normas Cubanas de 

Auditoría  armonizadas con las ISSAI.

• La oportunidad de desarrollar y aplicar los conocimientos 

de auditoría de desempeño, y la preparación de los 

auditores para estar a tono con los imperativos de 

la realidad cubana.

Conclusiones

“…Porque cuando se juzgue a nuestra 

revolución en los años futuros, una de las 

cuestiones por las cuales nos juzgarán será la 

forma en que hayamos resuelto, en nuestra 

sociedad y en nuestra patria, los problemas de la 

mujer, aunque se trate de uno de los problemas 

de la revolución que requieren más tenacidad, 

más firmeza, más constancia y esfuerzo.” 

Fidel
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Resumen

La presente investigación tiene 
como objetivo general profundizar 
en la dimensión y vigencia del pensa-
miento ético del Comandante en Jefe 
y su aporte a la labor fiscalizadora del 
Estado, para ello se abordaron cuatro 
objetivos específicos relacionados con 
el control que desarrolló, y promovió 
el Comandante en Jefe, durante la 
guerra de liberación en la Sierra Maes-
tra por nuestra total independencia; el 
papel de los trabajadores en el ejer-
cicio de la labor de fiscalización en 
nuestro país, propuesta de un plan 
de acción a ejecutar por la CGR, para 
fortalecer el control popular que ejer-
cen los Consejos Populares, así como 
exponer buenas prácticas y experien-

cias de la CGR para el ejercicio de la 
fiscalización superior en Cuba.

No es un tema agotado, es solo una 
mirada a la inmensa labor que desa-
rrolló el líder histórico de la Revolu-
ción Cubana, nuestro querido Fidel, 
como le llama nuestro pueblo, para 
el desarrollo de una cultura ética y 
su vinculación con la labor de control 
que realizan los contralores y audito-
res, que debemos asumir en nuestro 
trabajo diario.

Es una compilación a partir del es-
tudio de discursos, reflexiones, libros 
y otros documentos, que nos permite 
beber de esa fuente inagotable de co-
nocimientos, experiencias y energía. 

Esta investigación además, nos per-
mite reflexionar acerca de la impor-
tancia que tiene para nuestro trabajo, 

Autores: Reynol Pérez Fonticoba. Vice Contralor Gene-
ral. Dolores Pedraza Valle. Contralora Jefa Provincia 
Villa Clara. Elsa Puga Rochela. Contralora Jefa Provin-
cia Cienfuegos. Luis Lastre Rodríguez. Contralor Jefe. 
Provincia Santiago de Cuba.

COMPILACIÓN DEL PENSAMIENTO DEL COMANDANTE EN JEFE FIDEL 
CASTRO RUZ, QUE ENRIQUECE LA LABOR FISCALIZADORA, Y LAS 
«BUENAS PRÁCTICAS PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES DE 

CONTROL»

Colaboradores: Lic. Caridad Dorado Rosabal. Espe-
cialista A Ramal Superior. Departamento de Docu-
mentación e Información. Dirección de Capacitación 
e Investigación de la CGR. Marisel Labrada Oliva. 
Secretaria Asistente del Vice Contralor General.
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asumir como profesional comprometi-
do con la Revolución, los valores que 
nos inculcó, su ejemplo ante cada he-
cho, como los analizaba y reconstruía 
a la luz de la evolución y condiciones 
históricas en que se ha desarrollado 
nuestro proceso revolucionario, los 
principios éticos asumidos en su víncu-
lo con la realidad objetiva, y su concep-
ción sobre la actuación del hombre y su 
participación en la solución de las con-
tradicciones que impone el desarrollo. 

El estudio del pensamiento y las 
ideas de Fidel, constituyen una fuen-
te inagotable de educación para los 
cuadros y trabajadores, de ahí que su 
permanente exposición y divulgación 
puede contribuir a fortalecer la ética y la 
moral revolucionaria, en momentos en 
que nuestro país, actualiza su modelo 
económico para beneficio de nuestro 
pueblo con el objetivo de alcanzar un 
socialismo próspero y sostenible, como 
ha planteado el Compañero Raúl, dan-
do cumplimiento a los acuerdos apro-
bados en el VII Congreso de nuestro 
Partido Comunista de Cuba.

CONCLUSIONES

La implementación y diseño de 
adecuados sistemas de control inter-
no, en las nuevas condiciones en que 
opera nuestra economía, no depen-
de sólo de la preparación técnica de 
cuadros y trabajadores, requiere en 
primer lugar de un sistema de valo-
res éticos compartidos por todos los 
actores que intervienen en una orga-
nización empresarial, que garantice y 
demuestre con el ejemplo personal, 
una transparencia en la actuación éti-
ca en todos los niveles.

Los discursos y palabras del Co-
mandante en Jefe, cuando se refiere 
al papel de los trabajadores para el 
ejercicio de la labor fiscalizadora del 
Estado, reafirman su absoluta con-
vicción ante el deber, su sensibilidad 
humana, propiciando siempre la am-
plia participación de las masas, invo-
lucrando a los trabajadores en la lucha 
contra lo mal hecho, la indisciplina, la 
tolerancia, la demagogia, la irrespon-
sabilidad, sembrando en cada obrero 
un espíritu de lucha y de confianza, 
bajo el principio de la prevención 
como el arma de salvar hombres y no 
perderlos en el camino. 

Hoy, en medio del actual contexto 
nacional e internacional, sus reflexio-
nes sobre la actuación ética de la 
administración, donde la corrupción 
alcanza  diversos sectores y activida-
des, hay que mantener adecuados 
sistemas de control interno, que fre-
nen la indisciplina, el desvío y la apro-
piación de los recursos del pueblo. La 
Honestidad y la Honradez, son valores 
que defendió porque constituyen ba-
luartes en esta batalla.

En la lucha contra las indisciplinas, 
ilegalidades y manifestaciones de co-
rrupción administrativa, se identifica 
como estrategia principal de trabajo 
de la CGR, el desarrollo de una cultura 
de control y prevención en las admi-
nistraciones, y el incremento del rigor 
y exigencia, en el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes.

RECOMENDACIONES

1. Incorporar en los planes de ca-
pacitación del Sistema Nacional de 
Auditoría, el estudio de la obra y el 
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pensamiento del Comandante en 
Jefe, en el interés de promover una 
mayor actuación ética de los contra-
lores y auditores en el ejercicio de 
su profesión, y contribuir a elevar la 
cultura de control y prevención en la 
administración.
2. Trasladar a la dirección de la CGR 
la propuesta de acciones a ejecutar, 
para apoyar el cumplimiento de las 
funciones de fiscalización y control, 
que realizan los Consejos Populares 
en cumplimiento de la Ley No.91, 
aprobada por la ANPP en julio del 
año 2000. 

METODOLOGIA DE  
LA INVESTIGACIÓN

Situación problémica.
Se conoce a partir de las acciones 

de control realizadas por las unida-
des auditoras y auditores internos, la 
necesidad de fortalecer la conducta 
ética de cuadros y trabajadores, para 
promover una administración trans-
parente, eficiente y proba.
Problema de investigación:

Cómo contribuir a elevar la conduc-
ta ética de cuadros y trabajadores, 
para promover una administración 
transparente, eficiente y proba. 
Objetivo general.

Profundizar en la dimensión y vi-
gencia del pensamiento ético del Co-
mandante en Jefe, Fidel Castro Ruz y 
su aporte a la labor fiscalizadora del 
Estado.
Objetivos específicos:

1. Profundizar en la labor fiscali-
zadora que desarrolló y promovió 
el Comandante en Jefe, durante 

la guerra de liberación en la Sierra 
Maestra. 
2. Valorar el papel de los trabajado-
res en Cuba, para el ejercicio de la 
labor fiscalizadora del Estado.
3. Proponer un plan de acción para 
contribuir a fortalecer el control 
popular y la labor fiscalizadora del 
Estado.
4. Desarrollar buenas prácticas y 
herramientas para el ejercicio de la 
fiscalización superior en Cuba.

Alcance y limitaciones. 
La investigación se centra en pro-

fundizar en la labor fiscalizadora que 
desarrolló y promovió el Comandante 
en Jefe, y la vigencia de su pensamien-
to, para fortalecer el control popular y 
la fiscalización del Estado.
Justificación de la investigación.

Consiste en la necesidad de forta-
lecer la conducta ética de cuadros 
y trabajadores, para promover una 
administración más transparente, efi-
ciente y proba.
Métodos utilizados para la investigación. 

En el desarrollo de la investigación se 
aplicaron métodos de carácter teórico 
y empíricos, como el histórico lógico, a 
partir de la bibliografía consultada y su 
sistematización cronológica, el induc-
tivo deductivo, que posibilita dar res-
puesta en su tránsito de lo general a lo 
particular, y los empíricos relacionados 
con el análisis de documentos, estudio 
de discursos, reflexiones e intervencio-
nes del Comandante en Jefe y discusión 
en grupo, que permitió arribar a conclu-
siones para desarrollar la investigación, 
todos enfocados para dar respuesta a 
los objetivos propuestos. 
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Propuesta de aplicabilidad.
En opinión de los autores, la in-

vestigación tiene posibilidades de 
contribuir a la formación de cuadros 
y trabajadores, de las organizaciones 
cubanas, de ahí su actualidad y apli-
cabilidad.

INTRODUCCION.

A partir de la década del 80 del siglo 
pasado, la sociedad cubana inició el 
desarrollo de un profundo proceso 
denominado de rectificación de erro-
res y tendencias negativas, cuyo pro-
pósito fundamental era resolver los 
principales problemas, esencialmente 
económicos que habían abocado a 
la economía cubana a una crisis es-
tructural, que desde el pensamiento y 
criterios del Comandante en Jefe Fidel 
Castro y los principales líderes de la 
Revolución, podía dar al traste con la 
existencia del socialismo en Cuba.

Entre las principales causas de dicha 
crisis se reconocen un insuficiente 
control de los recursos materiales, fi-
nancieros y humanos, especialmente 
relacionados con actitudes contrarias 
a la ética de un revolucionario, las 
cuales fueron oportunamente denun-
ciadas por nuestro Comandante en 
Jefe Fidel Castro.

« ¿Y qué estamos rectificando? Se 
preguntaba, estamos rectificando 
precisamente todas aquellas cosas 
—y son muchas— que se apartaron del 
espíritu revolucionario, de la creación 
revolucionaria, de la virtud revolu-
cionaria, del esfuerzo revolucionario, 
de la responsabilidad revolucionaria, 
que se apartaron del espíritu de soli-
daridad entre los hombres».

Este proceso y sus propósitos se 
vieron afectados a fines de los 80 y 
la década de los 90, por la caída del 
campo socialista y en especial de la 
Unión Soviética, que condujeron a una 
crisis coyuntural, dada la magnitud y 
las peculiaridades de las relaciones 
económicas existentes entre Cuba y 
el denominado campo socialista.

Se adoptaron una serie de medidas, 
entre las que se destacan, la moviliza-
ción de las masas en todos los órde-
nes y direcciones, para minimizar los 
riesgos que atentaban contra la sub-
sistencia del país y del socialismo, en 
medio de aquella situación, surgieron 
entre otras, las reuniones denomina-
das «Parlamentos Obreros», las rela-
cionadas con el perfeccionamiento 
del sistema empresarial, y otras cuya 
implementación requería de más 
tiempo y condiciones favorables. La 
fiscalización y el control devienen en 
una condición de carácter estratégico 
para defender el país de los enemigos 
internos, externos y del imperialismo, 
que se ha erigido en centro mundial 
de la subversión, el cual ha tenido y 
tiene siempre en su mirilla, una es-
trategia para subvertir la Revolución 
Cubana.

En la Resolución económica apro-
bada en el V Congreso del Partido 
Comunista de Cuba se señala: 

«… En las nuevas condiciones en 
que opera la economía, con un ma-
yor grado de descentralización y más 
vinculados a las exigencias de la 
competencia internacional, el control 
oportuno y eficaz de la actividad eco-
nómica es esencial para la dirección 
a cualquier nivel…” el control y uso 
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eficiente de los recursos sea interno 
al mecanismo de gestión y no depen-
da únicamente de comprobaciones 
externas…»

El pensamiento económico de Fidel 
es resultado del estudio de la histo-
ria y de la experiencia práctica de la 
construcción del socialismo en Cuba, 
su aporte más relevante y singular, 
lo constituye sin dudas el análisis 
de los problemas económicos desde 
una perspectiva ética y política, las 
posiciones que defendió estuvieron 
siempre definidas por su lealtad a los 
principios, y su amor al hombre como 
actor fundamental y beneficiario del 
proceso de desarrollo económico.

En el concepto de Revolución que 
nos legó el Comandante en Jefe, se re-
sume de manera profunda la esencia 
y contenido ético de su pensamiento 
político, y su filosofía como estratega 
de grandes batallas ganadas, y su per-

manente legado después de su desa-
parición física. La definición constituye 
en sí misma una síntesis actualizada 
de todo el proceso de evolución de su 
pensamiento, expresa su convicción 
como revolucionario cubano, caracte-
rizado por su comportamiento ético y 
su alto espíritu crítico y autocrítico, del 
que todos debemos aprender.

En el código de valores asumido y 
defendido por Fidel desde el inicio 
de la etapa pre revolucionaria, en lo 
político, lo ético, lo patriótico, la con-
ducta, la honradez, lo estético y lo ju-
rídico, los que se dan en una profunda 
interrelación, he ahí la integralidad de 
su pensamiento, basado en una filo-
sofía como expresión de su asunción 
crítica de la realidad, y de su afán de 
transformación, de perfeccionamien-
to continuo, pero por sobre todo, su 
sentido moral y convicción de la exis-
tencia humana. 
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DESARROLLO

CAPITULO I . ANTECEDENTES DE LA 
LABOR FISCALIZADORA QUE REALI-
ZÓ Y PROMOVIÓ EL COMANDANTE 
EN JEFE, DURANTE LA ETAPA DE LA 
GUERRA DE LIBERACION, Y EN LOS 
PRIMEROS AÑOS DEL TRIUNFO DE LA 
REVOLUCION.

Desde la lucha insurreccional el 
Comandante en Jefe mostró una 
preocupación y ocupación especial 
por el control de los recursos. Para 
llevar a cabo todas las acciones del 
Movimiento 26 de Julio, previo a los 
acontecimientos del Moncada, fue 
necesario recaudar recursos financie-
ros para la compra de armas, municio-
nes y otros aseguramientos. 

Después de los acontecimientos del 
Moncada y con la ayuda de colabora-
dores que aportan dinero, se empren-
den las acciones en el exilio (México), 
y todos los preparativos para reiniciar 
la lucha, desde la propia expedición 
organizada para desembarcar en las 
costas del oriente cubano, y la de 
continuar la lucha clandestina.

En carta a María Antonia Figueroa, 
financiera del Movimiento 26 de Julio 
en Oriente, insistió en el empleo co-
rrecto y estricto de los recursos eco-
nómicos disponibles. 

Ya en medio de la lucha en la Sierra 
Maestra, constan evidencias escritas 
de la exigencia a los Comandantes 
y soldados de cumplir con estrictas 
normas el control de los alimentos, 
los fusiles, las balas, los recursos fi-
nancieros y de vitualla, que garantiza-
ran lo mínimo indispensable para la 
lucha armada y la victoria, lo cual se 
manifiesta en numerosas órdenes y 

orientaciones, en las que enfatiza en 
la honradez y pulcritud que debía ca-
racterizar a los miembros del Ejército 
Rebelde, y en el respeto a la propie-
dad de los campesinos.

En su libro La contraofensiva estra-
tégica se refiere a una nota enviada a 
los líderes rebeldes en la que expresa: 
«Ordené que se anotaran todos los 
gastos e ingresos de las tropas rebel-
des, y que se remitiera mensualmente 
el estado de cuenta al tesorero gene-
ral del Ejército Rebelde.

«Cada comandante debía exigir a 
los jefes de patrulla, o a cualquier otra 
persona que administraba dinero o 
recursos, que presentara el balance 
periódico de sus gastos. Aunque los 
fondos habían sido manejados con 
absoluta pulcritud, era una necesidad 
ir habituando a todos los rebeldes a 
rendir cuentas. Sobre estos temas le 
informé a Almeida en una carta».

Almeida:
Te hago esta nota, para informarte 

lo siguiente:
Todo lo que se recaude por concepto 

de ganado, café u otra entrada, desde 
la peña [Las Peñas] (inclusive) hasta 
Santiago, debe ir a la Tesorería de ese 
frente. Tu tesorero tiene la obligación 
de anotar todos los gastos y todos los 
ingresos, remitiendo mensualmente 
el estado de cuentas a Raúl Chibás, 
Tesorero General del Ejército Rebelde.

Tú debes proveer de fondos a los 
distintos comandantes, quienes a su 
vez deben enviar su estado de cuenta 
mensual al Tesorero tuyo. Cada Co-
mandante debe a su vez establecer 
la costumbre, lo cual debe concep-
tuarse como una orden, de exigir que 
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cada jefe de patrulla o cualquier otra 
persona que administre dinero, deba 
presentar balance de todos sus gastos.

Es una necesidad ir habituando a 
todos los rebeldes a rendir cuentas. 
Esto obedece al propósito de crear 
una sana costumbre para el futuro y 
un principio elemental de orden y dis-
ciplina.

Por supuesto, que realmente los fon-
dos la gente los ha ido administrando 
honestamente, según mi impresión; es 
decir, no ha habido, a lo que yo sepa, 
robos ni malversaciones, pero ya esto 
se ha extendido mucho y no hay control.

En estos documentos se pone de 
manifiesto que Fidel no sólo se preo-
cupaba por la administración honrada 
de los bienes materiales y financieros, 
por su importancia para el desarro-
llo de la lucha revolucionaria, sino 
también enfatizaba en la necesidad 
de educar, prevenir indisciplinas que 
propiciaran el descontrol, y preparar 
a los cuadros rebeldes para la futura 
administración de los recursos una 
vez logrado el triunfo.

Fidel ha sido siempre optimista ante 
el poder de la fuerza moral para ven-
cer en la lucha por los ideales sociales 
de justicia y dignidad, lo cual tiene su 
expresión concreta en la formación 
del hombre, como el más preciado 
resultado de la obra de la Revolución 
Cubana, en el profundo análisis ético 
de los complejos problemas que invo-
lucran al mismo, tanto en Cuba, como 
en el ámbito internacional. 

Es esencial el lugar que le atribu-
ye al desarrollo de la conciencia y 
la ética, en la construcción de una 
sociedad con cualidades y aptitudes 

superiores al capitalismo, a partir de 
la convicción de que el socialismo es 
la ciencia del ejemplo y debe erigir un 
hombre nuevo, honrado y éticamente 
formado, la concepción de la justicia y 
la igualdad como categoría central de 
su pensamiento, y todas las medidas 
político-económicas que impulsó, de-
mostradas al asumir posturas críticas 
y autocríticas en el análisis de errores 
y tendencias negativas.

CAPITULO II. EN SU LABOR COMO 
PRESIDENTE DE LOS CONSEJOS DE 
ESTADO Y DE MINISTROS, ALERTABA 
Y DENUNCIABA SOBRE LA FALTA DE 
CONTROL. 

En el discurso expresado en el Acto 
Central por el XX Aniversario de la 
caída en combate del Comandante 
Ernesto Che Guevara el 8 de octubre 
de 1987, comentó:

«… si al Che le hubiesen dicho que 
algún día en la Revolución Cubana 
iban a existir unas empresas que 
por ser rentables robaban, se habría 
horrorizado; que unas empresas que 
por ser rentables y repartir premios, 
no sé cuántas cosas, y primas, ven-
dían los materiales con que tenían 
que construir y los cobraban como si 
hubieran construido, el Ché se habría 
horrorizado. Y les digo que eso pasó 
en los 15 municipios de la Capital de 
la República, con las 15 empresas de 
mantenimiento de la vivienda, para 
citar solo algunas».

En la Clausura del XVI Congreso de 
la CTC, celebrado en el Teatro Carlos 
Marx, el 28 de enero de 1990, “Año 32 
de la Revolución”, expresó… «Si cre-
yeron que se trataba de una simple 
consigna, si creyeron que se trataba 
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de un pronunciamiento demagógico, 
sabrán que la Revolución no hace de-
magogia.

Si se creyeron que las normas po-
dían violarse impunemente, se equi-
vocaron. Y los que han violado las 
normas, todos los casos en que a juicio 
de nuestro Partido entrañen graves 
violaciones de esas normas, tendrán 
que atenerse a las consecuencias de 
las violaciones que han cometido.

Si creyeron que la disciplina revolu-
cionaria y la disciplina administrativa 
podían violarse así impunemente, se 
encontrarán con que estaban equi-
vocados. Mas no digo que vamos a 
castigar a nadie o a sancionar a na-
die como castigo, porque no se sabe 
dónde empieza y dónde termina la 
responsabilidad, porque posiblemen-
te habría que sancionar aquí a todo 
el mundo, tendríamos todos nosotros 
que auto sancionarnos». 

En el discurso en el Acto Central por 
el XXV Aniversario de la Victoria de 
Playa Girón, el 19 de abril de 1986, 
expuso «… tenemos gente indolente, 
gente negligente, esa gente de la que 
yo les decía a los pioneros que no 
quiere coger lucha; gente irresponsa-
ble, gente que no es suficientemente 
exigente dentro de la esfera de sus 
responsabilidades, gente tolerante. 
Tenemos gente que busca privile-
gios; gente que busca dinero fácil, no 
proveniente de su trabajo, sino del 
chanchullo, de la especulación, del 
comercio ilícito…

«…hay algunos de nuestros direc-
tores de empresas que se nos han 
convertido en unos empresarios de 
pacotilla, tipo capitalista…».

Las citas anteriores, demuestran su 
espíritu crítico y autocrítico, su com-
portamiento ético y moral, y sobre 
todo su autoridad ante el pueblo, al 
que siempre le dijo la verdad.

Con relación al flagelo de la co-
rrupción, en el libro Cien Horas con 
Fidel, donde se Incluyen varias de las 
preguntas hechas para la edición fran-
cesa, en este se revela que el 17 de 
noviembre del 2005, nuestro Coman-
dante declaró una «guerra sin cuartel» 
a la corrupción, al robo al Estado, el 
enriquecimiento ilícito, que hasta ese 
momento no se habían denunciado 
de modo tan severo públicamente y 
cito, 

«Nosotros estamos invitando al 
pueblo a que coopere en una gran 
batalla, la batalla contra todas las 
deficiencias, entre ellas los pequeños 
robos y los grandes despilfarros de 
cualquier tipo, en cualquier lugar, por 
falta de una conciencia económica 
profunda que no hemos sabido incul-
car en todo el pueblo. 

«Estamos envueltos en una batalla 
contra vicios, contra desvíos de recur-
sos, contra ciertos hábitos generali-
zados. Sí, estamos frente a una gran 
batalla que empezamos a librar, con 
más fuerza y experiencia que nunca, 
y que vamos a ganar.

«Nosotros confiábamos en la crítica 
y en la autocrítica, sí. Pero eso casi se 
ha fosilizado. Conozco a algunos que 
dicen: �Si me autocritico”, y se quedan 
tranquilos, ¡muertos de risa! Son feli-
ces. ¿Y todo el daño que hiciste? ¿Y 
todos los millones que se perdieron 
como consecuencia de ese descuido 
o de esa forma de actuar?
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«Vamos a dar la batalla, y a usar 
ahora proyectiles de más calibre. La 
Revolución tiene que usar esas ar-
mas, y las va a usar si fuera necesa-
rio. La Revolución va a establecer los 
controles que sean necesarios.

«Aunque el robo de materiales y 
de recursos no es de hoy, o del pe-
ríodo especial. El período especial lo 
agudizó, claro, porque creó mucha 
desigualdad e hizo posible que deter-
minada gente tuviera mucho dinero. 
Pues cosas como ésas han estado 
ocurriendo. Y, en general, lo sabemos 
todo, y muchos pensaban: �La Revolu-
ción no puede arreglarlo; no esto no 
hay quién lo arregle”. Pues sí, esto lo 
va a arreglar el pueblo, esto lo va a 
arreglar la Revolución.

«Primero que todo, es una cuestión 
de ética. Yo he pensado mucho en el 
papel de la ética. ¿Cuál es la ética de 
un revolucionario? Todo pensamiento 
revolucionario comienza por un poco 
de ética. Además es una cuestión 
económica vital. 

«Es duro, pero lo digo. Y lo diré 
las veces que tenga que decirlo. No 
tengo miedo de asumir las respon-
sabilidades que haya que asumir. No 
podemos andar con blandenguerías. 
Debemos atrevernos, debemos tener 
el valor de decir las verdades. Y esto 
no es hablar mal de la Revolución. 
Nosotros debemos tener el valor de 
reconocer nuestros propios errores 
precisamente por eso, porque única-
mente así se alcanza el objetivo que 
se pretende alcanzar.

«Nosotros le vamos a enseñar a los 
corruptos lo que es progreso, lo que 
es desarrollo, lo que es justicia, lo que 

es ponerle fin al robo. Con el apoyo 
más decidido del pueblo. Nuestra 
sociedad va a ser en realidad una 
sociedad enteramente nueva». 

En el discurso en el Acto Central 
por el XX Aniversario de la caída en 
combate del Comandante Ernesto 
Che Guevara, del 8 de octubre de 
1987, Fidel valoró las ideas del Che 
al respecto, cuando expresó: «… 
¡Ah!, porque algo a lo que el Che le 
prestó una atención absoluta, total, 
preeminente, fue a la contabilidad, al 
análisis de los gastos, al análisis de 
los costos, centavo a centavo. Che no 
concebía la construcción del socialis-
mo y el manejo de la economía, sin 
la organización adecuada, el control 
eficiente y la contabilidad estricta de 
cada centavo. Che no concebía el de-
sarrollo sin la elevación de la produc-
tividad del trabajo». 

El control interno como antídoto 
fundamental contra la corrupción, 
unido a una cultura de prevención en 
la administración y al control popular, 
constituye el arma más poderosa para 
emplear en esta batalla que tiene que 
ser de todos.

En el Acto de Homenaje a los tra-
bajadores metalúrgicos que se desta-
caron en la construcción de equipos 
agrícolas, en la fábrica Cubana de 
Acero, el 20 de febrero de 1967, ex-
presó: «Luego, se crea la necesidad 
de establecer un rígido control en el 
uso del combustible. Un rígido control 
en primer término en las actividades 
estatales… 

Por tanto, se impone un rígido con-
trol en lo estatal, se impone un uso 
exhaustivo de toda nuestra capacidad 
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de carros, la necesidad de que no tran-
site un camión vacío de un sitio a otro».

«… una rígida política de ahorro 
y de control si es que no queremos 
que la limitación del combustible se 
convierta en un freno al desarrollo 
económico del país en su momento 
de mayor impulso». 

En la clausura del XVI Congreso de 
la CTC, celebrado en el Teatro Carlos 
Marx, el 28 de enero de 1990, “Año 
32 de la Revolución” expresó: «En la 
misma medida en que desburocrati-
cemos el país, dignificaremos el tra-
bajo de los que tengan que dedicarse 
a actividades administrativas. La ac-
tividad administrativa es necesaria; 
los papeles —aunque mínimos — son 
necesarios; los controles son necesa-
rios. El problema es reducirlos a la im-
portancia que tienen, a la dimensión 
que necesitan. Y en la medida en que 
ganemos la batalla contra el burocra-
tismo, iremos dignificando el trabajo 
de los que tienen que ejercer deter-
minadas funciones administrativas».

Ante estas indisciplinas e ilegalida-
des, en sus intervenciones instaba a 
enfrentar esta situación, tanto es así 
que en el discurso en el Acto Central 
por el XXV Aniversario de la Victoria 
de Playa Girón, el 19 de abril de 1986, 
pronunció…«No podemos adaptar-
nos a lo mal hecho». 

«Creo que los problemas hay que 
resolverlos también con moral, con 
honor, con principios, y es necesa-
rio apelar — y sería demagógico no 
hacerlo — al sentido del deber de 
nuestros compatriotas y de nuestros 
trabajadores».

«Creo que estas son debilidades — a 
las que me estoy refiriendo —, todas 
las que he mencionado aquí. Ese es 
nuestro enemigo ahora, esos son los 
que están haciendo el trabajo de los 
mercenarios, todos esos que buscan 
privilegios, prebendas, desvían recur-
sos, que quieren embolsillarse dinero 
que no han ganado con el sudor de 
su frente, haciendo chanchullos y ha-
ciendo especulaciones».

«Esta lucha va ser larga, y no va a 
ser de un quinquenio, toda la vida 
tenemos que estar luchando contra 
esta tendencia, porque siempre hay 
dos bandos, lo dijo Martí: los que 
construyen y los que destruyen. Hay 
un gran bando numeroso, que cons-
truye; pero están los del otro bando, 
donde se ubican los inconscientes, los 
indolentes, los irresponsables. Y no 
tiene que ser un contrarrevoluciona-
rio, ¡hay algunos que no se dan cuen-
ta de que esa es una forma de hacer 
el papel de mercenarios!»

En este marco enfatizaba sobre la 
importancia de la educación, al refe-
rirse a:

«Y yo creo, he creído siempre, y 
pienso que lógicamente ustedes tam-
bién lo creen, en que la educación 
es el arma más poderosa que tiene 
el hombre para crear una ética, para 
crear una conciencia, para crear un 
sentido del deber, un sentido de la 
organización, de la disciplina, de la 
responsabilidad».

CAPITULO III. PROPUESTA DE PLAN 
DE ACCION PARA CONTRIBUIR A FOR-
TALECER EL CONTROL POPULAR Y LA 
LABOR FISCALIZADORA DEL ESTADO. 
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Esta propuesta se apoya en el análi-
sis realizado acerca del funcionamien-
to de los Consejos Populares, ampa-
rado en la Ley 91, de los Consejos 
Populares, que regula su organización 
y atribuciones, expresión de nuestra 
democracia socialista y eslabón de la 
dirección estatal, que realiza su labor 
con la participación activa del pueblo, 
en interés de la comunidad y de toda 
la sociedad. Al respecto el Coman-
dante en Jefe, expresó.

«No queremos una instancia admi-
nistrativa, queremos allí una autori-
dad política y popular, una autoridad 
política y no una instancia adminis-
trativa; pero que aquella autoridad 
sepa lo que pasa en la peluquería, en 
la bodega, en todas partes, en todos 
los servicios, todo lo que ocurre allí».

«Creo que realmente el Consejo 
Popular se convierta en el eslabón 
esencial, yo diría que era el eslabón 
perdido de la dirección estatal so-
cialista». 

La fiscalización o función fisca-
lizadora se refiere en principio, al 
sometimiento de la actividad econó-
mico-financiera del aparato estatal, a 
los principios de legalidad eficiencia y 
eficacia.

Por tanto la fiscalización y control 
desde los órganos estatales, hasta 
la participación ciudadana, debe ser 
un sistema integrado de gestión de 
gobierno. Teniendo en cuenta la im-
portancia que reviste hoy la función 
fiscalizadora con la participación ciu-
dadana, es que se concibe la necesi-
dad de proponer un plan de acciones, 
que contribuya al perfeccionamiento 

del control popular con la participa-
ción de la CGR.

Para elaborar un plan que permita 
alinearse establecido en la referida 
Ley 91, hemos considerado necesario 
establecer tres etapas para lograr un 
orden lógico en las acciones a desa-
rrollar que se sustentan en principios 
básicos, tales como:

Integrador: considera la integración 
de las diferentes actividades, para aco-
plarse racionalmente a lo interno y a 
lo externo con los actores principales.

Transparencia y factibilidad: permite 
cumplir los objetivos para los cuales 
fue diseñado, es sencillo, comprensi-
ble y práctico, permitiendo la rápida 
asimilación por parte de las personas 
que se inician en su explotación.

Racionalidad: debe operarse con los 
menores costos posibles.

Coherencia y pertinencia: se caracte-
riza por la actualidad y posibilidad de 
aplicación, mediante el empleo de mé-
todos y técnicas acordes a la realidad.

Consistencia lógica: se desarrolla 
teniendo en cuenta una secuencia de 
etapas y acciones, que permiten el 
perfeccionamiento del control popu-
lar desde la Contraloría General de la 
República de Cuba.

Etapas para la aplicación del siste-
ma de acciones: 
Primera etapa: De diagnóstico 
Segunda etapa: De implementación 
Tercera etapa: Evaluación de resultados

En el anexo único que acompaña 
esta investigación se presenta el plan 
de acciones para preparar y capacitar 
a los Presidentes de los Consejos Po-
pulares, en su función de fiscalización 
y control. 
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CAPITULO IV. PAPEL DE LOS TRABA-
JADORES PARA EL EJERCICIO DE LA 
LABOR FISCALIZADORA DEL ESTADO.

Desde el propio comienzo de la 
Revolución cubana el 1ro de enero de 
1959, nuestro Comandante en Jefe 
le dio total participación a la clase 
trabajadora, siempre supo valorar las 
virtudes y principios de un pueblo, 
que acompañó en todo momento el 
proceso revolucionario con gran fir-
meza y decisión. 

A solo 17 días del triunfo de la Re-
volución, en la ciudad de Pinar del Río 
Fidel expresó: « ¡El pueblo fue el que 
hizo la Revolución! Y yo estoy segu-
ro de que esa lucha tan difícil no se 
hubiera podido llevar adelante sin un 
pueblo tan formidable y tan virtuoso 
como el pueblo cubano, y el único 
mérito que podemos tener nosotros 
es haberlo comprendido así, y haber 
tenido fe en el pueblo (...)». 

Días después, en diferentes inter-
venciones señalaba: «Hemos logrado 
ir adelante gracias a la magnífica y 
a la extraordinaria colaboración del 
pueblo; Porque la clase obrera es la 
clase absolutamente mayoritaria, la 
clase obrera es la clase fecunda y 
creadora, la clase obrera es la que 
produce cuanta riqueza material 
existe en un país. (...) la clase obrera 
es la espina dorsal y el alma de la 
Revolución». (Discurso pronunciado 
en el acto clausura del XV Congreso 
de la CTC, teatro “Lázaro Peña”, 24 de 
febrero de 1984). 

Tuvo total claridad de los retos a en-
frentar, solo con disciplina y ética era 
posible elevar la capacidad intelectual 
de cada hombre, descubrir su riqueza, 

cultivar en ellos otros valores y princi-
pios, señalando en la educación la vía 
más directa para lograrlo, planteando 
desde un inicio: «En el ejército de los 
trabajadores, tiene que haber discipli-
na, tiene que haber compañerismo, 
tiene que haber unión. Ustedes son los 
oficiales de ese ejército, ustedes son los 
líderes, (...). (...) la educación es el arma 
más poderosa que tiene el hombre de 
crear una ética, para crear una con-
ciencia, para crear un sentido del de-
ber, un sentido de la organización, de 
la disciplina, de la responsabilidad…» 
(Fidel Castro. Discurso en el X Aniver-
sario del MININT, 6 de junio de 1971).

Para Fidel, la actuación transparen-
te, la rendición de cuenta, la búsqueda 
colectiva de soluciones a los proble-
mas, la participación de los trabajado-
res en todas las etapas de los proce-
sos, desde la elaboración de planes 
hasta la posterior evaluación de su 
cumplimiento, han sido vitales en la 
conducción de la revolución cubana, 
en la credibilidad en sus dirigentes, y 
con ello en el desarrollo alcanzado, 
en agosto de 1961 Fidel expresaba 
en una plenaria obrera: «(...) vamos a 
discutir aquí, en presencia de todo el 
pueblo, todos los planes, vamos a dis-
cutir granja por granja y cooperativa 
por cooperativa, fábrica por fábrica, 
qué ha hecho, qué se puede hacer, 
que cada centro de trabajo diga qué 
ha hecho y qué puede hacer y que 
cada ministro diga qué ha hecho y 
qué puede hacer» … 

«Pues bien, los administradores y 
los cuadros administrativos son los 
empleados de confianza de la clase 
obrera, de los trabajadores, y por tan-
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to, los dueños, los propietarios, que 
son nuestros trabajadores, deben ser 
exigentes con esos cuadros que ad-
ministran sus riquezas». 

Cobran total vigencia sus palabras, 
de aquel 6 de junio de 1971, cuando 
expresaba: «La batalla contra el deli-
to es una batalla de la educación. Y, 
desde luego, la batalla contra la de-
lincuencia, a largo plazo tendrá que 
ser fundamentalmente una batalla de 
los maestros, de los profesores, una 
batalla de las escuelas, una batalla 
de las organizaciones de masa edu-
cando, una batalla del Partido edu-
cando, una batalla del Ministerio de 
Educación educando.” (Discurso pro-
nunciado en el acto conmemorativo 
del X Aniversario de la Creación del 
MININT, Teatro de la CTC, 6 de junio 
de 1971).

«La gente tiene muchas más cuali-
dades de lo que se imagina y nuestro 
deber es descubrir esas cualidades, 
estimularlas, promoverlas, desarro-
llarlas en nuestros compatriotas. Sí, 
es una mina infinita». 

Con especial énfasis abordaba la 
necesidad de crear la conciencia 
revolucionaria, de educar a niños y 
jóvenes, a obreros y campesinos, ge-
neración tras generación, para contar 
con el pueblo al transitar cada etapa 
del engorroso camino que teníamos 
por delante, el que nunca calificó de 
fácil o corto:

«La vergüenza es una de las semillas 
escondidas en los seres humanos, casi 
sin excepción. Hay que saber cultivar 
la vergüenza de los hombres, hay que 
saber cultivar el honor de los hombres, 
la dignidad de los hombres, (...)».

CAPITULO V. BUENAS PRÁCTICAS 
PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES 
DE CONTROL.

El Control Integral Estatal es la ac-
ción de control de mayor alcance e 
integralidad que dirige y realiza la 
Contraloría General de la República, 
con la participación de especialistas 
de los órganos y organismos de la 
Administración Central del Estado, 
que ejercen funciones rectoras, con el 
objetivo fundamental de comprobar 
el cumplimiento de los Lineamientos 
de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución, y la aplicación 
de las políticas del Estado, el control 
económico–administrativo, y el cum-
plimiento del Plan de la Economía y 
del Presupuesto.

Se expresa en un conjunto de ac-
ciones que ejerce la Contraloría, y se 
organizan mediante las actividades 
siguientes: Control Integral Estatal y 
Recontrol, Inspección de la Contralo-
ría, y la Comprobación Especial.

El Reglamento de la Ley No.107/09 
de la Contraloría General de la Repú-
blica, establece que el control que 
ejerce la CGR se organiza, norma y 
dirige por este Órgano para compro-
bar la aplicación de las políticas del 
Estado en materia de preservación 
de las finanzas públicas, y el control 
económico administrativo, en el cum-
plimiento del Plan de la Economía y 
del Presupuesto, así como, en las ac-
ciones para enfrentar y prevenir ilega-
lidades, delitos y manifestaciones de 
corrupción administrativa.

Constituye un ejercicio, en el que la 
CGR no solo actúa sobre el órgano u 
organismo controlado, sino también 
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sobre los organismos controladores, 
al facilitarnos conocimientos sobre el 
funcionamiento de estos; contribuye 
a intercambiar con integralidad, temas 
en los que intervienen varios organis-
mos rectores; es un marco importante 
que permite que todos los que partici-
pan aporten y reciban conocimientos. 

El Control Integral Estatal se realiza 
en un período determinado, y se se-
lecciona una muestra representativa 
de entidades del Órgano u Organismo 
evaluado, las que son visitadas por 
técnicos y especialistas de los órganos 
y organismos con funciones rectoras. 

El control se inicia con un informe 
que brinda la máxima dirección del 
ente controlado, a los organismos 
controladores sobre la situación del 
organismo en lo relativo al cumpli-
miento de su misión, estructura, prin-
cipales programas estratégicos, tareas, 
planes, situación de las indisciplinas, 
ilegalidades y manifestaciones de co-
rrupción, sistema de control interno 
y principales problemas identificados 
para el cumplimiento de su misión. 
Este informe constituye el punto de 
partida del CIE y se convierte en sí en 
un informe de rendición de cuentas 
hacia los organismos controladores. 

Al finalizar cada acción en el terre-
no, el organismo controlador emite 
un informe que discute con los prin-
cipales dirigentes de la entidad, y a 
partir de éstos se elabora por la CGR 
un informe resumen que se analiza 
con la dirección del Órgano u Organis-
mo evaluado, así como se informa al 
Presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros, y se presenta para su 
análisis al Consejo de Ministros.

Durante el desarrollo del Control, y 
en interés de los objetivos propues-
tos, se pueden efectuar acciones sor-
presivas, previamente aprobadas por 
el Contralor General de la República.

El Recontrol Integral Estatal con-
siste en el seguimiento y evaluación, 
transcurrido un año, de los resultados 
del Control Integral Estatal realizado 
con anterioridad, mediante acciones 
de control que realizan los controla-
dores para evaluar el cumplimiento 
del plan de medidas, su generaliza-
ción en las entidades del sistema 
del Controlado, la aplicación de las 
medidas disciplinarias informadas, 
y el análisis del comportamiento del 
Plan de la Economía y el Presupuesto, 
correspondiente al período actual, y 
la efectividad de la implementación 
del Sistema del Control Interno en los 
temas objeto de análisis. 

El informe inicial que presenta el 
controlado se considera un informe 
de rendición de cuentas, sobre el ac-
tuar del organismo controlado para 
resolver las deficiencias identificadas 
en el Control.

El informe que presentan los con-
troladores acerca del cumplimiento 
del plan de medidas y de las medidas 
disciplinarias aplicadas, debe conte-
ner una evaluación cuantitativa y cua-
litativa sobre la efectividad alcanzada 
en el cumplimiento de los planes de 
medidas.

La CGR elabora un informe resumen 
de los resultados del Recontrol, el 
cual incluye los criterios sobre el cum-
plimiento del plan de medidas y me-
didas disciplinarias aplicadas, a partir 
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de los informes presentados por los 
órganos y organismos controladores.

El informe resumen del Recontrol, 
se envía al jefe del sujeto controlado, 
así como a las instancias del Estado, 
Gobierno y Partido Comunista de 
Cuba, según corresponda.

La CGR con posterioridad a la rea-
lización tanto del Control Estatal 
Integral como del Recontrol, realiza 
un Taller de Análisis para la revisión y 
aprobación de los planes de medidas 
presentados por el controlado. 

Esta acción de control se ha ido per-
feccionando a partir de la experiencia 
acumulada, por lo que se emite la Re-
solución No.33/2016 de la Contraloría 
General de la República que deroga la 
Resolución No.11/2013. 

La Inspección de la Contraloría, se 
realiza a empresas importadoras, ex-
portadoras, productivas y de servicios, 
unidades presupuestadas u otras, 
seleccionadas considerando el signi-
ficativo impacto en el cumplimiento 
de las Directivas y del Plan de la Eco-
nomía y el Presupuesto. Se ejecuta 
por contralores y auditores de dicho 
Órgano para evaluar la economía, efi-
ciencia y eficacia de su gestión, y el 
control económico administrativo. 

También se ejecuta en los aparatos 
centrales de los organismos de la Ad-
ministración del Estado, de los con-
sejos de la Administración Provincial 
o Municipal del Poder Popular, enti-
dades nacionales y organizaciones 
superiores de dirección empresarial, 
para evaluar el funcionamiento y 
cumplimiento de la misión asignada, 
generalmente en el marco del Control 
Integral Estatal. 

La Comprobación Especial se rea-
liza con el objetivo de verificar con 
inmediatez la utilización de los recur-
sos, y el control económico adminis-
trativo vinculados con programas, in-
dicaciones o disposiciones de interés 
nacional.

Se avanza en la identificación y 
cuantificación de los daños y perjui-
cios económicos al patrimonio pú-
blico, la nueva normativa parte de la 
experiencia acumulada y perfecciona 
la metodología, logrando mayor obje-
tividad en el cálculo. 

También con un enfoque preventivo 
estimulamos que las administracio-
nes utilicen como referencia la Reso-
lución No.32/2016, y de conjunto con 
la Guía de Autocontrol identifiquen 
riesgos, cuantifiquen daños y trabajen 
para disminuirlos o evitarlos.

En todas nuestras acciones se veri-
fica el estado de control en la imple-
mentación de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido 
y la Revolución, dirigidos a la actuali-
zación de nuestro modelo económico 
y social, y se inicia la evaluación de los 
objetivos de desarrollo sostenible.

Identificar en cada caso las causas 
y condiciones, los responsables di-
rectos y colaterales de las deficien-
cias e irregularidades detectadas, 
con el objetivo de alertar a las admi-
nistraciones, al Estado y al Gobierno 
sobre los problemas que pueden 
estar generados por disposiciones o 
procedimientos obsoletos, mal im-
plementados o diseñados, y formular 
recomendaciones.

La auditoría al proceso de elabo-
ración, ejecución y liquidación del 
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presupuesto, es otra de las acciones 
de control, que a pesar de que aún 
no se convierte en una herramienta 
para los administradores del presu-
puesto en las entidades y unidades 
presupuestadas de base, contribuye 
a la comprensión de que no es solo 
señalar deficiencias, delitos e irregula-
ridades, es en primer lugar para elevar 
la eficiencia económica, y contribuir 
a perfeccionar la gestión adminis-
trativa y el empleo más racional del 
gasto público, contribuir a la mejora 
de la calidad de los servicios sociales 
presupuestados de educación, salud, 
cultura, deportes y asistencia social, 
comunales, entre otros que se le brin-
dan al pueblo.

Las acciones de la CGR en la actuali-
dad constituyen una forma de honrar 
y dar continuidad al legado de Fidel, 
como parte de ello se tiene definida 
la estrategia en pos de la construcción 
de una sociedad socialista próspera y 
sostenible.
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«EL PAPEL DEL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
EN LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA 

TRANSPARENCIA EN LA ORGANIZACIÓN»

Autora: Lic. Mayra Coley Lemus. Dirección de 
Capacitación e Investigación de la Contraloría 
General de la República.

RESUMEN

La aplicación correcta, adecuada y 
responsable del principio de transpa-
rencia y el mecanismo de la rendición 
de cuentas en la organización, se sus-
tenta en información precisa, clara y 
veraz, que muestre los resultados de 
su desempeño en lo que respecta a 
la formulación, ejecución y evaluación 
de políticas, así como la utilización de 
los fondos, que viabilizan el ejercicio 
del derecho ciudadano a participar en 
la gestión de lo público y el crecimien-
to de la credibilidad. La información 
requerida debe ser examinada en 
documentos genuinos, verdaderos y 
utilizables.

Los documentos creados por las 
organizaciones registran sus eventos, 
diligencias o servicios en la consecu-
ción de sus obligaciones legales, la 
actuación efectiva en su desempeño 
y la memoria corporativa. Su gestión 
implica un conjunto de operaciones 
encaminadas a lograr la economía, 
eficiencia y eficacia en la creación, 
mantenimiento, uso y destino final de 
los mismos, convirtiéndola en una ne-
cesidad para las administraciones por 

su elevado nivel de implicación en la 
ejecución, y desarrollo de las activida-
des y procesos organizacionales. 

El sistema de gestión documental, 
integrado al sistema de control in-
terno, posibilita el testimonio para 
demostrar cómo la organización eje-
cutó sus actividades de acuerdo a las 
normas y reglas establecidas, cómo 
las políticas y procedimientos que re-
gulan su funcionamiento fueron aca-
tados y, además, le brinda los medios 
para localizar y recuperar la informa-
ción, en el instante que sea requerida.

La documentación, custodiada y 
conservada bajo las normativas im-
plementadas por el sistema institucio-
nal de archivos, garantiza y proporcio-
na evidencias objetivas y necesarias, 
permite perfilar medidas, acciones y 
procedimientos para una gestión de 
dirección eficaz, para la toma infor-
mada de decisiones, para el manejo 
de sus recursos, para su legalidad, 
la rendición de cuentas y la transpa-
rencia, basada en los conocimientos 
recopilados, y los antecedentes que 
reflejan los documentos creados en el 
transcurso del tiempo.



92

INTRODUCCIÓN

La rendición de cuentas, constituye 
un ejercicio de obligatorio cumpli-
miento para las organizaciones, es un 
proceso intencional de diálogo entre 
autoridades y ciudadanía, donde se 
informa sobre las acciones u omisio-
nes llevadas a cabo por ellas, requiere 
inevitablemente de la información 
que recoge los resultados de su que-
hacer, plasmada  en los documentos 
creados durante el desempeño y la 
actuación de la administración, trans-
parentando su gestión, al permitir que 
sus actos puedan ser notificados y de-
mostrados con claridad.

Los documentos creados en la orga-
nización, que manifiestan la ejecución 
del conjunto de actividades que llevan 
a cabo en la consecución de sus obli-
gaciones legales, y el ejercicio efectivo 
de su cometido, requieren de un sis-
tema para gestionarlos que garantice 
su funcionalidad; en tal sentido, el sis-
tema de gestión documental estable-
ce la política, el manejo, los objetivos 
y las pautas para su gestión y control, 
de forma sistemática y verificable.

La gestión documental comprende 
operaciones encaminadas a lograr la 
economía, eficiencia y eficacia en la 
creación, mantenimiento, uso y desti-
no final de los documentos a lo largo 
de su ciclo de vida. Constituye una 
necesidad, por su implicación en la 
ejecución y desarrollo de los procesos 
y actividades de la organización. La 
información contenida en ellos, testi-
monio de sus actos, propicia su uti-
lización como recurso colectivo, pro-
porciona evidencias objetivas, facilita 

la adopción de acciones y medidas en 
el trabajo administrativo. 

En la actualidad se aprecia, cada vez 
más, el interés por ejercer la admi-
nistración en un contexto de control, 
afrontando los sucesos desfavorables 
al logro de las metas fijadas. La inte-
gración de la gestión documental y el 
control interno, interactuando directa-
mente y ajustados a la realidad, hace 
más efectiva la organización y registro 
de los documentos, creando am-
biente de legalidad, control y mejor 
funcionamiento. La desorganización 
y la falta de control sobre los docu-
mentos, traen consigo la impresión de 
impunidad, de ahí, la responsabilidad 
que debe asumir el Sistema Institu-
cional de Archivos, de garantizar la 
implementación apropiada de ambos 
sistemas.

El proceso de rendición de cuenta 
transparente o portada en una infor-
mación clara, comprensible, verifica-
ble, precisa, por parte de las organi-
zaciones que conforman la estructura 
del Estado, trae consigo beneficios y 
oportunidades a la gestión pública. 

DESARROLLO

Previo a abordar la esencia del tema, 
es necesario traer a consideración 
algunos aspectos generales sobre la 
rendición de cuentas y la transparen-
cia en la organización, reseñando el 
papel de la información en ambas, 
de manera que podamos vincularlos 
con el control interno y la gestión de 
documentos, como base para su co-
rrecta aplicación.
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Se ha planteado por diferentes au-
tores, que la rendición de cuentas ha 
surgido por la necesidad de transpa-
rentar las acciones y decisiones en la 
ejecución de las políticas de las admi-
nistraciones. Esta rendición, proceso 
habitual de control del sector público, 
se reconoce como un mecanismo para 
obtener el incremento de legitimidad, 
credibilidad y confianza en ellas, par-
tiendo de que la información y el ejer-
cicio del poder sean traslúcidos. En 
este contexto, la rendición de cuentas 
significa que las personas, los organis-
mos y las organizaciones de carácter 
público, privado y de la sociedad civil, 
tienen la responsabilidad del adecua-
do cumplimiento de sus funciones. Es 
un proceso deliberado, intencional e 
interactivo, con el propósito de some-
ter a evaluación el mandato institucio-
nal, en el que la ciudadanía ejerce su 
derecho a participar, y constituye un 
ejercicio obligatorio, que transparenta 
la gestión, al poner en evidencia las 
formas de utilización de los fondos 
públicos.

Es usual que las organizaciones rin-
dan cuentas sobre:

 los resultados de su gestión 
 la observancia de sus obligaciones 

legales
 el avance del cumplimiento de su 

misión o encargo estatal
 el cumplimiento de políticas, pla-

nes, programas y proyectos
 el cumplimiento de los objetivos y 

el plan estratégico de la entidad
 el cumplimiento de los planes 

anuales
 la ejecución del presupuesto insti-

tucional (aprobado y ejecutado)

 la contratación de obras y servicios
 el cumplimiento de recomenda-

ciones emanadas de los órganos u 
organismos superiores
 otros temas que sean de transcen-

dencia para el interés colectivo.
Habitualmente, el comportamiento 

y actuación en la gestión sobre estos 
aspectos, se presentan en un informe, 
que se convierte en una herramienta, 
para que los directivos notifiquen, ex-
pliquen, reporten sobre los resultados 
y el grado de avance en las metas, fi-
nes y objetivos de la organización, en 
un período de tiempo determinado. 
Este mecanismo jurídico, democrá-
tico y confiable, permite a las admi-
nistraciones el manejo eficiente de 
los recursos designados, porque hace 
responsable a sus directivos de sus 
actos y decisiones, como un modo de 
evaluación del desempeño de la ges-
tión en beneficio del interés colectivo 
y no del particular.

Las entidades que conforman la es-
tructura estatal, al rendir cuentas, tri-
butan beneficios y oportunidades que 
inciden en la gestión pública, al ser 
percibidas con mayor transparencia 
por los ciudadanos. Este ejercicio se 
muestra como un proceso facilitador 
de las acciones de participación ciu-
dadana y control social, por un lado, 
y de control vertical por el otro. La 
información insuficiente, presentada 
de manera incomprensible, imprecisa, 
desactualizada, incompleta, incohe-
rente e inoportuna, puede afectar la 
rendición de cuentas.

La transparencia es la acción públi-
ca que deja percibir claramente la rea-
lidad de los hechos, convirtiéndose 
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en un instrumento fiable para la ren-
dición de cuentas. Para que la misma 
se dé, como condición que hace posi-
ble que los ciudadanos cuenten con 
los argumentos adecuados sobre los 
asuntos que le conciernen, la informa-
ción disponible debe ser suficiente en 
cantidad, accesible, completa, creíble, 
oportuna, actualizada y de calidad, de 
manera que permita evaluar la efica-
cia de la gestión y la pertinencia o no 
de las decisiones adoptadas por los 
dirigentes públicos. La transparencia y 
la rendición de cuentas se convierten, 
de hecho, en una reflexión sobre el 
quehacer organizacional.

Este principio impulsa y fomenta la 
rendición de cuentas, porque es una 
herramienta que conduce a la eva-
luación. De esta manera, sus efectos 
sobre la misma se muestran en la 
ayuda para descubrir posibles casos 
de indisciplinas, delitos o corrup-
ción y también en su utilización para 
contrarrestar la práctica del engaño 
en el comportamiento de algunos 
representantes de la administración, 
al estimular mecanismos orientados 
a comprobar que la información sea 
eficazmente registrada y notificada 
por los mismos. En sentido general, la 
transparencia está siendo apreciada 
como valor público por su influencia 
en el desempeño del buen gobierno, 
y su interés por conseguir los objeti-
vos instituidos. 

Estudios realizados sobre este tema 
concluyen que las administracio-
nes del ámbito público, al presentar 
buenas prácticas de transparencia, 
mejoran su sistema de rendición de 
cuentas, promueven la mejor asig-

nación de los recursos públicos y 
exhiben niveles superiores de infor-
mación a los usuarios, contribuyendo 
a generar mayor confianza; de ahí la 
importancia del acceso a la informa-
ción, la consulta y la participación 
activa para favorecer ese proceso. La 
clave de la transparencia radica en el 
poder de revelación, de testimonio 
de la información y sus cualidades, 
que es el puente que vincula a los 
gestores públicos o gobierno con los 
ciudadanos y la sociedad en general. 
La no rendición de cuentas afecta la 
práctica del derecho ciudadano en la 
gestión de lo público y los mecanis-
mos institucionales de participación, 
ocasionando el crecimiento de la 
desconfianza, la pérdida de la credi-
bilidad y la reprobación social, porque 
conlleva negar información que debe 
hacerse pública.

Las Entidades Fiscalizadoras Superio-
res (EFS) realizan una autoevaluación 
del Marco de Medición del Desempeño, 
concebido para brindar una evalua-
ción holística y de alto nivel, sobre su 
encargo y responsabilidad en función 
de las buenas prácticas aceptadas por 
la INTOSAI. En particular, el Marco so-
bre el Valor y los Beneficios de las EFS, 
entre sus doce principios, el número 
ocho plantea: «Garantizar la trans-
parencia apropiada y la rendición de 
cuentas de las EFS». Estos principios 
dan cumplimiento a los tres objetivos 
encaminados al logro de producir una 
diferencia en las vidas de los ciuda-
danos, y cuya formulación se refiere 
al fortalecimiento de la rendición de 
cuentas, la integridad y la transpa-
rencia del gobierno y las entidades 
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públicas; ser organizaciones modelo 
mediante la prédica con el ejemplo, 
y demostrando la continua relevancia 
en los ciudadanos y los otros intere-
sados.

Fomentar la adecuada aplicación de 
la rendición de cuentas y la transpa-
rencia en la gestión pública, contri-
buye también al cumplimiento de la 
decisión aprobada por la Asamblea 
de Naciones Unidas en la Declaración 
del Milenio, de septiembre del 2000, 
relacionada con derechos humanos, 
democracia y buen gobierno, encami-
nada al esfuerzo de aumentar la capa-
cidad de aplicar principios y prácticas 
de la democracia y el respeto de los 
derechos humanos.

La Constitución cubana establece 
los principios de organización y fun-
cionamiento de los Órganos Estatales, 
así como las bases reglamentarias de 
la rendición de cuentas, al determinar 
el papel de las masas populares en el 
control de la actividad de las organi-
zaciones, los diputados, los delegados 
y los funcionarios, y la obligatoriedad 
de los mismos de rendir cuentas de 
su actuación, encontrando referencias 
en todo el texto constitucional. Este 
ejercicio se instituye para el Consejo 
de Estado, el Consejo de Ministros, el 
Tribunal Supremo, la Fiscalía General, 
las Asambleas Provinciales del Poder 
Popular ante la Asamblea Nacional 
como órgano supremo de poder del 
Estado, y también se establecen otros 
niveles en que se lleva a cabo la ren-
dición de cuentas y a quiénes corres-
ponde hacerlo. El control popular de 
los órganos del Estado se ejecuta, al 
establecer que las sesiones de trabajo 

de las Asambleas Nacional, Provincial 
y Municipal son públicas. También, en 
la Ley No.107/09 «De la Contraloría 
General de la República de Cuba» y 
su Reglamento, queda claramente 
establecido cómo este Órgano rinde 
cuentas a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular y al Consejo de Estado. 
El proceso de rendición de cuentas 
más reconocido en nuestro país, es 
el que realizan los delegados de base 
ante sus electores, que se describe 
como el mejor regulado, esta figura 
es la más democrática del sistema 
político cubano, desde su elección, la 
rendición de cuentas y la posibilidad 
de revocación.

A tono con lo expuesto, en el traba-
jo a realizar por el Partido Comunista 
de Cuba, en los objetivos aprobados 
en la Primera Conferencia, en enero 
de 2012, capítulo del funcionamiento, 
métodos y estilo de trabajo, aparecen 
varios objetivos que se orientan, de 
igual manera, a fortalecer el trabajo 
por obtener mejores resultados en 
cuanto a la información a la población 
sobre la vida política, económica y 
social, la prevención y enfrentamiento 
de la indisciplina, ilegalidades, corrup-
ción, delitos y otras conductas negati-
vas, el control, la rendición de cuentas, 
la atención a las quejas y denuncias 
de la población y sus respuestas. 

Hasta aquí, ha quedado claro el alto 
valor de disponer de una adecuada y 
fidedigna información, por sus cuali-
dades y calidad, proporcionada por 
los documentos creados en el que-
hacer diario de la organización, evi-
denciando las acciones de todos sus 
miembros en el cumplimiento de sus 
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funciones, los que, al ser gestionados 
de manera adecuada con visión de 
control interno, posibilitan la correcta 
y mejor aplicación de la rendición de 
cuentas y la transparencia. La informa-
ción constituye un recurso indispen-
sable, estratégico e imprescindible 
para las organizaciones, los documen-
tos que se manejan representan un 
activo importante y una fortaleza para 
el logro de sus objetivos y el cumpli-
miento de su misión. 

La Norma internacional ISO 15489: 
«Declaración para directivos», expone 

que los documentos son importantes 
por razones estratégicas, operativas, 
reglamentarias, de responsabilidad, 
de gestión de riesgos, éticas y de 
memoria corporativa, y señala los 
aspectos que comprende cada una, 
entre los que podemos resaltar: la di-
rección eficaz y la toma adecuada de 
decisiones, la gestión de los recursos, 
la protección y el apoyo legal, la ren-
dición de cuentas, la transparencia y 
la reutilización del conocimiento de la 
organización.

La administración o gestión de do-
cumentos, admisibles ambas designa-
ciones como traducción del término 
inglés records management, surgido 
en los años 30 del siglo XX en Estados 
Unidos, aborda el tratamiento que 
se les debe proporcionar en su ciclo 
de vida, que va desde que se crean 
o son recibidos en la organización, 
hasta que son seleccionados, por su 
valor, para formar parte del patrimo-
nio, o son eliminados. Durante este 
período son ineludibles para una 
eficaz, eficiente y económica gestión 
administrativa, por lo que el trata-

miento que reciben les proporciona el 
cumplimiento de su finalidad: fuentes 
de información y prueba. El documen-
to escrito, que sirve para justificar o 
acreditar algo, es el mismo desde que 
se genera en la oficina, como soporte 
físico de una determinada acción o 
actividad, hasta que es depositado en 
un archivo histórico, como testimonio 
y fuente primaria de investigación. La 
adopción de un criterio ordenado y 
sistemático para su gestión es esen-
cial para protegerlos, preservarlos y 
utilizarlos con fines administrativos, 
legales y financieros.
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La mencionada norma regula los 
requisitos básicos para que las organi-
zaciones puedan establecer un marco 
de buenas prácticas, que mejore, de 
forma sistemática y efectiva, la crea-
ción, mantenimiento y manejo de los 
documentos como parte de sus ope-
raciones diarias, independientemen-
te de su formato o soporte y de las 
tecnologías utilizadas, precisándolas a 
que sean auténticos, fidedignos, utili-
zables y a conservarlos íntegramente 
durante todo el tiempo que se requie-
ra, apoyando la política y los objetivos 
de la organización. Su propósito es 
que se disponga, en cualquier mo-
mento, de los documentos apropia-
dos para: 

 Dar soporte y continuidad eficaz a 
sus procesos y actividades. 
 Cumplir con el marco legal y regla-

mentario. 
 Proporcionar la responsabilidad 

necesaria y rendir cuentas de sus 
actividades.

En nuestro país las normativas que 
regulan la gestión documental son el 
Decreto Ley No.265/09 «Del Sistema 
Nacional de Archivos de la República 
de Cuba», el Decreto Ley No.281/11 
«Del Sistema de Información del 
Gobierno» y la Resolución No.60/11 
«Normas para el Sistema de Control 
Interno». 

Para lograr una buena gestión de 
la información y el conocimiento, las 
instituciones deben instaurar un buen 
sistema de gestión documental, cuyo 
diseño, implementación y manteni-
miento, debe estar orientado hacia 
la mejora continua del desempeño 
y el logro de su éxito. Para la intro-
ducción de este sistema es necesario 
contar con la voluntad e implicación 
de la organización, y como involucra a 
toda la entidad debe integrarse en el 
más alto nivel de dirección. Entre las 
ventajas y beneficios de la gestión de 
los documentos de archivo se pueden 
señalar:
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La gestión de los documentos consi-
dera que todos, cualesquiera que sean, 
deben ser tratados desde el punto de 
vista de archivo. Los archivos constitu-
yen la memoria de las administraciones 
y el testimonio de los derechos y obli-
gaciones de los ciudadanos y de la pro-
pia administración. Son garantes de la 
adecuada conservación del patrimonio 
documental al que pertenecen, de ahí 
su importancia para la sociedad. Unos 
archivos organizados indican preocupa-
ción por el trabajo bien hecho, por servir 
a los ciudadanos y por conseguir la efi-
cacia y la eficiencia, tan necesarias, para 
ejercer una buena y eficaz dirección. 
Durante el ciclo de vida, los documen-
tos se ubican o conservan en archivos, 
cuya clasificación obedece a las edades 
de los mismos, y donde se realizan las 
acciones u operaciones de su gestión. 
Los documentos de archivo, indepen-
dientemente de que estos hayan sido 
creados hoy, ayer o hace muchos años 
atrás, se conservan, temporal o perma-
nentemente, en función de su conteni-
do informativo y de su valor. 

El Decreto Ley No.265/09, define 
el Sistema Nacional de Archivos de la 
República de Cuba, y en su articulado 
normaliza las pautas para realizar la 
gestión documental en todas las orga-
nizaciones del país, a las que corres-
ponde crear, implantar, reglamentar 
su sistema institucional de archivos y 
establecer el control de los documen-
tos desde su creación, para garantizar 
su utilización y acceso en la toma de 
decisiones, la rendición de cuentas y 
la transparencia en cualquier nivel de 
dirección. También, en su articulado, 
se establecen regulaciones a cumplir 

por las organizaciones donde están 
ubicados los archivos. 

Si tenemos en cuenta los beneficios y 
ventajas que reporta la gestión de docu-
mentos, podemos resumir que, si no se 
implementa un adecuado sistema o si 
el sistema implementado fracasa en su 
objetivo, se generan riesgos en la orga-
nización, que se manifiestan en:

 Incapacidad para demostrar que 
las políticas y los procedimientos 
que regulan el funcionamiento de 
la organización fueron claramente 
acatados, así como la falta de evi-
dencias de las acciones ejecutadas 
de acuerdo a las normas y reglas.
 Falta de habilidades para encon-

trar información crítica para el desa-
rrollo de sus objetivos.
 Pérdida de la posibilidad de pro-

bar su patrimonio, sus derechos y 
sus obligaciones.
 Dificultades para reconocer quién 

sabe y qué sabe en la organización.
 Falta de habilidades para localizar, 

en la información generada, qué ac-
tuaciones pueden ser incriminadas 
y estar relacionadas con casos de 
corrupción.
 Falta de criterio técnico del archi-

vero para la organización y conser-
vación de los documentos.
 Desconocimiento de la tipología 

documental por parte de la secreta-
ria o el archivero.
 Envío indiscriminado de docu-

mentos al archivo.
 Pérdida de documentos.

En cualquier escenario, el análisis 
de los hechos delictivos o los que se 
consideran de corrupción, se aprecian 
las causas comunes presentes o que 
los propician asociadas a:
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El sistema de gestión documental 
constituye interés para los directivos y 
todos los que participan en la genera-
ción de los documentos, su custodia 
y conservación. Es incuestionable la 
influencia que tiene la ordenación, 
control y conservación correcta de 
los documentos, en la rendición de 
cuentas, la transparencia y la lucha 
contra la corrupción en la realidad 
contemporánea, donde es evidente 
la necesidad de conocer y dominar 
las normativas del control interno, 
abarcador e integrador de todas las 
actividades que se desarrollan en la 
organización y la exigencia acerca de 
la implementación del sistema.

Los documentos de archivo son ex-
ponentes fieles de las diligencias que 
realiza el ser humano en la práctica 
de sus ocupaciones o tareas, es decir, 
son producto y confirmación de su 
responsabilidad, que la representan 
tal y como ocurrieron sin posibilida-
des de modificación, lo que los hace 
exclusivos. La posibilidad de pérdida 

de alguno representa un grave peligro, 
ya que es un original producido de 
forma natural,  en un momento preci-
so del trabajo cotidiano de la gestión 
administrativa o pública, al cual no se 
podrá retornar nunca más. Cuando 
ocurre una pérdida de este tipo no se 
descarta la intención de eliminar las 
evidencias de determinados hechos, 
relacionados con actos delictivos, de 
corrupción o con el interés de ocultar 
el mal manejo de recursos públicos. 
Situaciones de este tipo justifican la 
necesidad impostergable de poten-
ciar el control interno.

El Sistema de Control Interno es la 
base común de integración del resto 
de los sistemas existentes en la or-
ganización, estimula el apego a las 
normas y su cumplimiento para lograr 
un desempeño superior. Si se integra 
e implementa de manera coordinada, 
conciliada y armonizada, contribuye 
a fomentar el orden, la disciplina, la 
exigencia, los valores y la cultura cor-
porativa de control y prevención. Al 
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diseñar e implementar el sistema, en 
toda la estructura de la organización, 
se tiene en cuenta el cumplimiento 
de los principios básicos de: legalidad, 
objetividad, probidad administrati-
va, división de funciones, fijación de 
responsabilidades, cargo y descargo 
y autocontrol; con las características 
generales de que sea: integral, flexible 
y razonable.

En la Resolución 60/11 «Normas del 
Sistema de Control Interno», se identi-
fican los cinco componentes que con-

forman el sistema. Estos, que interac-
túan entre sí, se corresponden con los 
principios básicos y las características 
generales, están estructurados en 
normas, cuya enunciación, aplicación 
y cumplimiento, quedan evidenciados 
en los documentos que se generan, 
por las oficinas y las personas que lle-
van a cabo los procesos y actividades 
de la institución.

Todas las organizaciones públi-
cas desarrollan, gestionan y aplican 
procesos comunes en su proceder 
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administrativo, vinculados con las ac-
tividades de dirección, planificación, 
organización, control, regulaciones 
internas, recursos humanos, econo-
mía, comunicación, información, etc. 
y, por consiguiente, como resultado 
de dicha gestión, generan documen-
tos que perduran en el tiempo como 
exponentes fieles de lo ejecutado por 
sus miembros en interés de las mis-
mas. Estos documentos son custodia-
dos y conservados en su sistema de 
archivos, proporcionando las eviden-

cias necesarias para comprobar su co-
metido, en relación con las funciones 
estatales objeto de su competencia. 
La integración e interacción entre am-
bos sistemas se manifiesta de manera 
lineal, según aparece en el siguien-
te esquema, en el que sólo hemos 
identificado los documentos, cuya 
información es utilizada por los ges-
tores públicos para la confección del 
informe a utilizar en la organización, y 
ejecución de la rendición de cuentas 
con la transparencia requerida. 
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Sobre el tema tratado, en los Linea-
mientos de la Política Económica y So-
cial del Partido y la Revolución para el 
período del 2016 al 2021, encaminado 
al Perfeccionamiento de Sistemas 
y Órganos de Dirección, en el punto 
271 se plantea: «Fortalecer el control 
interno y el externo ejercido por los 
órganos del Estado, los organismos, 
las entidades, así como el control 
social, incluyendo el popular, sobre 
la gestión administrativa; promover 
y exigir la transparencia de la gestión 
pública y la protección de los derechos 
ciudadanos. Consolidar las acciones 
de prevención y enfrentamiento a las 
ilegalidades, la corrupción, el delito e 
indisciplinas sociales», con lo cual to-
das las organizaciones deben orientar 
su trabajo al logro de tales fines, con la 
consecuente repercusión social.

CONCLUSIONES

Una vez expuestos los elementos 
esenciales de la rendición de cuentas, 
la transparencia, el control interno y la 
gestión documental y la interrelación 
entre los mismos, podemos concluir:

 El sistema de control interno, como 
sistema integrador, al interactuar con 
el sistema de gestión documental, 
asegura su mejor funcionamiento y 
contar con documentos claros, pre-
cisos y de calidad, como evidencias 
del cumplimiento de la misión de la 
organización. Sin embargo, la imple-
mentación de ambos sistemas no se 
encuentra al mismo nivel de priori-
dad dentro de las organizaciones.
 Una adecuada rendición de cuen-

tas mejora la confianza de los ciu-
dadanos en las instituciones, y les 

permite, a través del conocimiento 
de los resultados alcanzados por las 
organizaciones, la participación ac-
tiva y el control social, lo cual viabi-
liza mejorar la gestión de lo público.
 La implementación de un apropia-

do sistema de gestión documental, 
integrado al sistema de control in-
terno, su enfoque, apoyo y utiliza-
ción en la aplicación de la rendición 
de cuentas y la transparencia de 
la organización, contribuyen a la 
mayor credibilidad y confianza en 
la gestión de las administraciones 
públicas.
 La apropiada gestión de la docu-

mentación de archivo reporta ven-
tajas y beneficios a la organización, 
que influyen en el mejor funcio-
namiento y resultados del control 
interno.
 Es conveniente realizar el estudio 

de la Guía de Autocontrol aprobada, 
y evaluar la posibilidad de incluir 
indicadores relacionados con la 
gestión documental, que permitan 
concretar y ampliar la autoevalua-
ción de la situación en cada orga-
nización.  
 Es necesario desplegar en las ins-

tituciones, acciones encaminadas 
a elevar el nivel de conocimientos 
y preparación sobre el sistema de 
control interno y el de gestión do-
cumental.
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La Guía de Auto Control  se ratifica 
en su esencia como una lista de veri-
ficación para la comprobación docu-
mental y física de las operaciones indi-
viduales, y las que corresponden en el 
plano general a la administración, per-
mitiendo retroalimentar la supervisión 
de las tareas asignadas, es por ello que 
el 1er auto control es que cada trabaja-

dor conozca sus responsabilidades y lo 
dispuesto en la Guía de Auto control, 
para que pueda realizar un auto che-
queo listando y definiendo los puntos 
más débiles en los que debe centrar su 
trabajo, y la prioridad que debe confe-
rirle a cada uno de ellos.

La aplicación de la Guía de Autocon-
trol, resulta ser una experiencia posi-

LA GUÍA DE AUTOCONTROL
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tiva que contribuye a demostrar su 
utilidad como sustento de prevención 
y perfeccionamiento y reafirma que 
la responsabilidad de ejercerlo es de 
la administración y susceptible de ser 
perfeccionada, posibilitando:

1. El fortalecimiento del Control In-
terno una vez logradas las soluciones 
de las deficiencias detectadas.

2. Detectar y tomar a tiempo las 
medidas preventivas necesarias para 
la mejora continua del Sistema de 
Control Interno.

3. Reconocer que es imprescindible 
chequear el cumplimiento del Plan de 
Medidas y pasado un tiempo pruden-
cial, volver a aplicar la Guía de Auto-
control, para valorar la consolidación 
de los aspectos positivos y la elimina-
ción de las deficiencias anteriormente 
detectadas.

4. Los cuadros aumentan su com-
prensión de la importancia del Con-
trol Interno y de una correcta aplica-
ción del autocontrol.

5. Actualización de los diagnósticos 
de riesgos y los planes de prevención 
de riesgos.

6. Aumento de la influencia y reali-
zación de las reuniones de los Comi-
tés de Prevención y Control, sin for-
malidades, los cuales han estado en 
el centro de la actividad de aplicación 
de la Guía de Autocontrol y en los 
análisis y chequeo del cumplimiento 
de las medidas derivadas de ello.

7. Lograr que gran parte de los 
trabajadores en las entidades hayan 
concientizado que el control interno 
de la entidad, debe seguir perfeccio-
nándose y mantener su enfoque de 
mejoramiento continuo.

En aras de facilitar su aplicación, 
cada nivel de dirección debe adecuarla 
a partir del objeto social o funciones 
estatales asignadas, su estructura or-
ganizativa y los riesgos inherentes a 
las actividades que realizan.

La aplicación sistemática de las 
guías de autocontrol constituye una 
práctica útil de las entidades que 
contribuye al cumplimiento del Linea-
miento No.12, dirigido a fortalecer el 
Sistema de Control Interno, para lo-
grar resultados con eficiencia, orden, 
disciplina y el acatamiento absoluto 
de la legalidad, al igual que al Obje-
tivo de Trabajo No.45 establecido en 
la Primera Conferencia Nacional del 
PCC, dirigido a incrementar la par-
ticipación de los trabajadores en la 
protección y cuidado de los recursos.

Dirección de Capacitación e Investigación
14 de septiembre 2018
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Conforme al Plan de Actividades

Principales de la Contraloría

General de la República de Cuba,

la XIII Comprobación Nacional al

Control Interno, se realizará del

1ro de noviembre al 12 de

diciembre de 2018.
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OBJETIVOS PRIORIZADOS

Objetivo Priorizado No I

Cumplimiento de las 

normativas aprobadas 

para el Sistema 

Empresarial Estatal 
(SEEC)

Objetivo Priorizado No II
Control y uso de los 

Inventarios

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Procesos de 

Contratación económica

Estado de las Cuentas 
por Cobrar y Pagar

Cumplimiento de las 

normativas aprobadas

para el Control del

Combustible

Cumplimiento de las 

normativas aprobadas 

para los pagos a 

trabajadores por cuenta 

propia
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PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 
OPCIONALES CON LA APROBACIÓN DEL PMP

Control de efectivo 

en caja y banco

Control y uso de los 

activos fijos tangibles 

(AFT)

Cumplimiento 

de las normativas 

para el 

Proceso inversionista

Procesos de creación, 

fusión, traspaso, 

extinción y 

reorganización de 

entidades. Entrega y 

recepción de los cargos 

EXIGENCIA

ORDEN

DISCIPLINA

APLICACIÓN DE LA GUÍA DE AUTOCONTROL E 

IMPLEMENTACIÓN DEL  SISTEMA DE CONTROL INTERNO  A 

PARTIR DE RESOLUCIÓN No. 60/2011 DE LA C.G.R. 

INDISCIPLINAS

ILEGALIDADES

CORRUPCIÓN

ADMON.

ORDEN+DISCIPLINA + EXIGENCIA =EFICIENCIA ECONOMICA –
(INDISCIPLINAS+ ILEGALIDADES + CORRUPCION)
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Resumen

Los sistemas de información para 
la Gestión documental y Archivística 
se han convertido en herramientas 
básicas para soportar el registro, con-
trol, circulación y organización de los 
documentos digitales y/o físicos que 
se encuentran en una organización. 
Con el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
se han desarrollado herramientas in-
formáticas para facilitar un adecuado 
tratamiento archivístico contribuyen-
do a la difusión de los documentos 
almacenados en las instituciones ar-
chivísticas. El Centro de Informatiza-
ción de la Gestión Documental de la 
Universidad de las Ciencias Informá-
ticas, y la Dirección para la Atención 
al Sistema Nacional de Archivos del 
Archivo Nacional de la República de 
Cuba, trabajan de conjunto en el de-
sarrollo de una Plataforma de Gestión 
documental y Archivística. Su concep-
ción se basa en el manejo de archi-
vos históricos, aplicando la Norma 
Registros de Autoridad de Archivos 
Relativos a Instituciones, Personas y 
Familias (ISAAR (CPF)), y la Norma 
Internacional General de Descripción 

Archivística (ISAD (G)); y la norma 
ISO 30300, como marco regulatorio 
para la Gestión Documental. El obje-
tivo del presente informe es mostrar 
las características que se tendrán en 
cuenta para informatizar los procesos 
de incorporación, consulta y conser-
vación de documentos de archivo en 
archivos, así como su interrelación.

Palabras clave: archivo histórico, ar-
chivística, gestión documental, isaar(-
cpf), isad(g).

Abstract

Information systems for Document 
Management and Archives have 
become basic tools to support the 
recording, control, circulation and or-
ganization of digital and / or physical 
documents that are in an organization. 
With the use of Information and Com-
munication Technologies, computer 
tools have been developed to facili-
tate an adequate archival treatment, 
contributing to the dissemination of 
documents stored in archival institu-
tions. The Center for Computerization 
of Document Management of the Uni-
versity of Computer Science and the 
Directorate for Attention to the Natio-

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA PARA EL SISTEMA 

NACIONAL DE ARCHIVOS DE LA REPÚBLICA DE CUBA

Autor: Roberto Soriano Sifontes. Ingeniero Jefe de proyecto 
UCI, Centro de Informatización de la Gestión Documental. 

Universidad de las Ciencias Informáticas.
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nal System of Archives of the National 
Archive of the Republic of Cuba work 
together in the development of a Pla-
tform for Documentary and Archival 
Management. Its conception is based 
on the management of historical ar-
chives applying the Standard Records 
of Authority of Files Relative to Insti-
tutions, People and Families (ISAAR 
(CPF)) and the International Standard 
of Archival Description (ISAD (G)); and 
ISO 30300 as a regulatory framework 
for Document Management. The ob-
jective of this report is to show the 
characteristics that will be taken into 
account to computerize the processes 
of incorporation, consultation and 
conservation of archival documents in 
archives, as well as their interrelation.

Keywords: archival, document ma-
nagement, historical archive, isaar 
(cpf), isad (g).

I. Introducción

Uno de los mayores retos al que 
se enfrentan los archivos y sus pro-
fesionales es asumir el crecimiento 
del volumen de documentación que 
debe ser gestionado. La necesidad 
de la descripción archivística se ha 
basado siempre, sencillamente, en 
la imposibilidad de que el usuario de 
archivo pueda examinar físicamente 
todos los documentos custodiados 
en el mismo, hasta encontrar aquellos 
que sean de su interés. Por su natu-
raleza no es posible el libre acceso a 
fondos archivísticos, a diferencia de 
lo que ocurre, por ejemplo, en las 

bibliotecas. Por ello siempre ha sido 
necesario crear representaciones o 
descripciones de esas entidades ar-
chivísticas, es decir, sustitutos en que 
se registra la información sobre sus 
atributos y sus relaciones. El proceso 
de registro y elaboración de estas 
representaciones se caracteriza por 
ser ejecutado de forma manual, por 
una insuficiente automatización, y 
la carencia de mecanismos que ase-
guren la aplicación de una adecuada 
normalización de los elementos que 
las componen.

Con el desarrollo alcanzado por 
las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC)1, han 
surgido nuevas alternativas con el 
fin de proteger cualquier tipo de in-
formación y a su vez, añadir valor 
agregado al conocimiento, como 
recurso clave dentro del desarrollo 
social y económico de la humanidad, 
proporcionando, en gran medida, la 
gestión de la información tanto en el 
ámbito personal como institucional, 
fundamentalmente apoyándose en 
las facilidades que estas brindan en el 
área de la Informática. A tales efectos 
surgieron los Sistemas de Gestión de 
Archivos (SGA), destinados a la ges-
tión de documentos de archivos, tan-
to electrónicos como tradicionales, y 
a garantizar su almacenamiento. Estos 
sistemas se encuentran en constante 
evolución y constituyen actualmente 
una herramienta indispensable en el 
mundo de la archivística moderna; 
lo que ha traído consigo un gradual 

1- Conjunto de recursos necesarios para manipular, convertir, almacenar, conservar, transmitir 
y buscar la información.
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aumento de la demanda de estos ti-
pos de software por instituciones con 
fondos archivísticos.

La Universidad de las Ciencias Infor-
máticas (UCI) es una de las institucio-
nes que contribuye al avance de las 
tecnologías y la informatización del 
país, formando profesionales altamente 
calificados en la rama de la Informática 
y desarrollando software para diferen-
tes entidades, a través de una Red de 
Centros constituida a tales efectos. 
Como parte de dicha red se encuentra 
el Centro de Informatización de la Ges-
tión Documental (CIGED), el cual tiene 
como misión el desarrollo de Sistemas 
de Gestión Documental (SGD) y (SGA). 
En este último grupo destaca el Siste-
ma de Gestión de Archivos Históricos 
XABAL2 Arkheia3 (identificado como 
«Proyecto Archivo»), desarrollado con el 
propósito de mejorar la gestión docu-
mental en las instituciones archivísticas.

II. Desarrollo

Con el antecedente de colaboración 
entre el Archivo Nacional de la Repú-
blica de Cuba (ARNAC) y la Universi-
dad de las Ciencias informáticas, en 
el mes de diciembre del año 2016, se 
inician nuevos contactos entre espe-
cialistas de ambas instituciones. De 
una parte, el ARNAC, motivado por la 
premisa de impulsar la informatiza-
ción del Sistema Nacional de Archivos 
y encargado del desarrollo de la Co-
misión de Memoria Histórica, necesi-
ta acceso a soluciones de softwares 

económicamente factibles para im-
pulsar su misión; y de otra parte, la 
UCI, enfrentando la alta demanda de 
personalización de sus soluciones de 
gestión documental y archivística; en-
marcada en una política institucional 
de crear soluciones tecnológicas a 
partir de la integración de productos 
maduros, enfrascada en consolidar el 
mercado nacional e internacional en el 
desarrollo de SGD y SGA, e interesada 
en avalar las soluciones desarrolladas, 
en correspondencia con las normas y 
estándares vigentes, por especialistas 
en la materia. 

En este contexto, y posterior a la 
realización de varios encuentros entre 
la Dirección del ARNAC y la VRP de 
la UCI, se acuerda la formalización 
de las relaciones de trabajo. A tales 
efectos fue elaborado un Acuerdo de 
Trabajo, el cual se encuentra listo y 
en fecha reciente se procederá a su 
firma. A partir de los intercambios 
que se han realizado, desde enero 
del 2016, entre los especialistas del 
CIGED y la Dirección para la Atención 
al Sistema Nacional de Archivos (DAS-
NA), surge la iniciativa de la creación 
de un proyecto conjunto entre ambas 
instituciones, que posibilite impulsar 
la informatización del SNA y contri-
buya a la preservación del patrimonio 
documental e histórico de la nación; 
redactado según Resolución 44/12 
del CITMA.

Plataforma cubana para la Gestión 
documental y Archivística

2- Marca perteneciente a la Estrategia Marcaria de la UCI bajo la cual son comercializados los 
productos de sofware dirigidos a la linea de alto impacto de la Administración pública.
3- Derivada del griego antiguo que significa “lugar donde se guardan los documentos”.
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En estudio realizado por especialis-
tas del Archivo Nacional de la Repúbli-
ca de Cuba (ARNAC), se constató que 
las herramientas que conocemos hoy 
sobre la gestión de documentos en 
las organizaciones y sus sistemas de 
archivos, se desarrollaron a partir de la 
concepción norteamericana denomi-
nada Records Management. Partiendo 
de las limitaciones conceptuales de 
este modelo, el ARNAC asume el en-
foque de archivos totales que define la 
implantación de sistemas integrales de 
tratamiento de la documentación, que 
se ocupen de la producción, conserva-
ción, uso y explotación, y eliminación, 
atendiendo a las necesidades de cada 
tipo de usuario, ya sean los propios 
productores o los investigadores. 
Este sistema de tratamiento pondera 
la participación activa del archivero 
o gestor en la fase de génesis de los 
documentos, otorgándole capacidad 
decisoria sobre temas tales como la 
estructuración de la información en 
los documentos, el tipo de soporte en 
que deben mantenerse de acuerdo a 
la utilidad e importancia para la insti-
tución, y las regulaciones de acceso a 
la información, entre otras.

 
Figura 1. Esquema de la concepción 

de «archivística integrada» o «archi-
vos totales».

Es preciso abordar la Gestión Do-
cumental como una función esencial-
mente archivística, que cubra todas 
las etapas de la vida de los documen-
tos, y que involucre todas las fases de 
tratamiento de dichos documentos. 
Esta integración permitirá el abordaje 
de los documentos a partir de la con-
sideración de un proceso continuo de 
tratamiento, entre la etapa adminis-
trativa e histórica; y la estructuración 
de los llamados Sistemas Archivísticos 
Institucionales.

Objetivo general

Desarrollar una solución tecnoló-
gica, que proporcione soporte a los 
procesos de Gestión Documental y 
Archivística en el Sistema Nacional 
de Archivos, a partir de la definición 
de requerimientos funcionales para 
sistemas de gestión documental y de 
archivos, basados en los documentos 
técnicos normativos aprobados.
Principios de materialización

 Expandir la adopción de la Gestión 
Documental y Archivística e identifi-
car sus beneficios, promoviendo la 
inversión económica en esta.
 Presentar la información de la 

organización estructurada y actua-
lizada, de forma que permita un 
crecimiento escalable y modulable 
en el futuro.
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 Reducir los espacios físicos y los 
recursos necesarios para la gestión 
de la documentación.
 Apoyar el liderazgo en la gestión 

del cambio y en las mejores prác-
ticas, basadas en la evidencia que 
reflejen las necesidades y las priori-
dades actuales de los profesionales 
de la Gestión Documental y Archi-
vística.
 Mejorar la accesibilidad y el flujo 

de información desde y hacia los 
archivos, mediante una mejor conec-
tividad e interoperabilidad entre los 
distintos sistemas que se encuentran 
en explotación en las instituciones 
cubanas.
 Disponer de la información in-

dependientemente de donde fue 
generada.
 Garantizar la seguridad de la infor-

mación electrónica.
 Fomentar la investigación científi-

ca y posgraduada de profesionales.
Características distintivas

 Accesibilidad inmediata a los re-
cursos de información para brindar 
servicios desde cualquier punto de 
la geografía nacional.
 Soporte para la Gestión Documen-

tal y Archivística, permitiendo su de-
sarrollo como un sistema integrado 
y no como procesos aislados.
 Disponibilidad de los datos de 365 

días las 24 horas.
 Seguridad en el almacenamiento 

de datos, reduciendo el riesgo de 
pérdida de información.
 La posibilidad de la utilización de 

la firma digital autorizada nacional-
mente como medida de seguridad, 

la cual dota al documento de una 
legalidad absoluta.
 En todo momento se tiene identi-

ficado al profesional que ha modifi-
cado el documento.
 Unificación y cumplimentación de 

la toma de datos estándar para todo 
el personal técnico.
 El tiempo de consulta se minimiza 

y reduce.
 Reducción de la utilización del 

papel, lo cual repercute en el gasto 
administrativo.
 Ahorro y optimización de los cos-

tos y tiempo del personal adminis-
trativo.

III. Metodología

La metodología de trabajo para dar 
solución a los objetivos del proyecto 
será «Metodología de Desarrollo para 
la Actividad Productiva de la UCI», 
(AUP-UCI), la cual tiene como eje 
principal la aplicación de técnicas ági-
les que incluyen:

 Desarrollo dirigido por pruebas,
 Modelado ágil,
 Gestión de cambios ágil,
 Refactorización de Base de datos 

para mejorar la productividad.
Esta metodología tiene entre sus 

objetivos aumentar la calidad del sof-
tware que se produce, de ahí la im-
portancia de aplicar buenas prácticas. 
Para ello nos apoyaremos en el Mode-
lo CMMI-DEV v1.34, el cual constituye 

4- Integración de modelos de madurez de 
capacidades o Capability Maturity Model Inte-
gration (CMMI) es un modelo para la mejora 
y evaluación de procesos para el desarrollo, 
mantenimiento y operación de sistemas de 
software.
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una guía para aplicar las mejores prác-
ticas en una entidad desarrolladora.

Las fases de trabajo, las disciplinas y 
una descripción de cada una se rela-
cionan a continuación:
Fases: 

 Inicio: Durante el inicio del proyec-
to se llevan a cabo las actividades 
relacionadas con la planeación del 
proyecto. En esta fase se realiza un 
estudio inicial de la organización 
cliente, que permite obtener infor-
mación fundamental acerca del al-
cance del proyecto, realizar estima-
ciones de tiempo, esfuerzo y costo.
 Ejecución: En esta fase se ejecu-

tan las actividades requeridas para 
desarrollar el software, incluyendo 
el ajuste de los planes del proyecto, 
considerando los requisitos y la ar-
quitectura. Durante el desarrollo se 
modela el negocio, se obtienen los 
requisitos, se elaboran la arquitec-
tura y el diseño, se implementa y se 
libera el producto.
 Cierre: En esta fase se analizan 

tanto los resultados del proyecto 
como su ejecución, y se realizan las 
actividades formales de cierre del 
proyecto.

Disciplinas
 Modelado de negocio: es la dis-

ciplina destinada a comprender 

los procesos de negocio de una 
organización. Se comprende cómo 
funciona el negocio que se desea 
informatizar, para tener garantías de 
que el software desarrollado va a 
cumplir su propósito.
 Requisitos: el esfuerzo principal 

en la disciplina es desarrollar un 
modelo del sistema que se va a 
construir. Esta disciplina comprende 
la administración y gestión de los 
requisitos funcionales y no funcio-
nales del producto.
 Análisis y diseño: si se considera 

necesario, los requisitos pueden 
ser refinados y estructurados para 
conseguir una comprensión más 
precisa de estos, y una descripción 
que sea fácil de mantener y ayude a 
la estructuración del sistema (inclu-
yendo su arquitectura). Además, en 
esta disciplina se modela el sistema 
y su forma, (incluida su arquitec-
tura), para que soporte todos los 
requisitos, entre ellos los no funcio-
nales. Los modelos desarrollados 
son más formales y específicos que 
el de análisis.
 Implementación: en la implemen-

tación, a partir de los resultados del 
Análisis y Diseño, se construye el 
sistema.
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 Pruebas internas: en esta disci-
plina se verifica el resultado de la 
implementación probando cada 
construcción, se incluyen tanto las 
construcciones internas como in-
termedias, así como las versiones 
finales a ser liberadas.  
 Pruebas de liberación: pruebas 

diseñadas y ejecutadas por una en-
tidad certificadora de la calidad ex-
terna, a todos los entregables de los 
proyectos antes de ser entregados 
al cliente para su aceptación.
 Pruebas de aceptación: es la prue-

ba final antes del despliegue del sis-
tema. Su objetivo es verificar que el 
software está listo para ejecutar las 
funciones y tareas, para las cuales 
fue construido.

IV. Resultados planificados

 Diagnóstico de las soluciones 
tecnológicas para la Gestión Docu-
mental y Archivística desarrolladas 
por la UCI.
 Requerimientos funcionales para 

la implementación de los sistemas 
de gestión documental y archivís-
tica para el Sistema Nacional de 
Archivos.
 Solución tecnológica de gestión 

documental y archivística a partir 
de los requerimientos funcionales 
obtenidos.
 Divulgar las tecnologías y conoci-

mientos generados, con vista a in-
crementar la visibilidad académica y 
científica, así como la inserción de 
nuevas regulaciones mediante do-
cumentos técnicos normativos en el 
Sistema Nacional de Archivos.

Impactos esperados de los resultados 
planificados

 Científico
 Nuevos conocimientos teóricos.
 Publicaciones (nacionales y ex-

tranjeras).
 Formación de nuevos profesiona-

les altamente calificados.
 Tecnológico
 Aumento del rendimiento.
 Mayor flexibilidad de utilización.
 Cambios organizacionales positi-

vos.
 Existencia de capacidad para la 

asistencia técnica, la asimilación y 
para la mejora continua.
 Económico
 Aumento de la eficiencia en la pro-

ducción y los servicios.
 Aumento de la calidad de los pro-

ductos y servicios.
 Social
 Perfeccionamiento de las agen-

das políticas, de la definición, ela-
boración e implementación de las 
políticas a adoptar, así como de su 
evaluación.

V. Conclusiones

La concepción de un adecuado 
esquema de despliegue, utilizando 
como guía la jerarquía establecida 
por la concepción de la «archivística 
integrada» (Véase Figura 1) dentro del 
SNA, será determinante para alcanzar 
el impacto deseado a partir de los re-
sultados planificados. Este esquema 
no solo deberá concebir la utilización 
de la solución tecnológica en el 100% 
de los componentes del SNA, sino 
que preverá, además, la forma en que 
se establecerán los flujos informativos 
entre los mismos. 
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Es importante acotar que las trans-
ferencias documentales se realizarán 
entre niveles y las consultas de do-
cumentos se realizarán de forma in-
tegrada solo en el nivel superior. De 
igual forma, es de vital importancia 
el aseguramiento tecnológico y la 
infraestructura necesaria para garan-
tizar la conectividad entre los diferen-
tes niveles. 

Se hace necesario destacar la impor-
tancia de establecer los documentos 
técnicos normativos imprescindibles 
para asegurar la correcta utilización 
de la solución tecnológica y la nor-
malización de los datos; el resguardo 
de la información digital almacenada, 
así como los procedimientos para el 
acceso o utilización de los recursos de 
información almacenados.
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DE NUESTRA FUENTE

Introducción.

El VI Congreso del PCC, marcó un 
hito en la historia de esa organización 
y del proceso revolucionario cubano. 
En dicho cónclave se reconoció la 
necesidad de realizar cambios en el 
modelo de gestión de la economía, 
que implicaban una mayor participa-
ción del sector privado, con el obje-
tivo de fortalecer nuestro socialismo, 
haciéndolo próspero y sostenible. Los 
Lineamientos de la Política Económi-
ca y Social del Partido y la Revolución, 
aprobados en esa cita, trazaron las 
pautas del proceso de transformacio-
nes que debía llevarse a cabo en los 
sucesivos años, en un ambiente de 
orden, disciplina y control, con apego 
estricto a las normas jurídicas vigen-
tes. Debía, por tanto, reforzarse la 
disciplina administrativa, económica 
y financiera entre los diferentes su-
jetos que intervienen en el escenario 
económico, siendo necesario en este 
contexto, entre otras medidas, lograr, 
por un lado, fomentar el uso del con-
trato como elemento regulador de 
las relaciones monetarias mercanti-

les que estos establecen, y por otro 
perfeccionar el control, tanto externo 
como interno, concibiendo este últi-
mo «como un Sistema, que integrado 
por varios componentes y normas 
crean un todo armónico, que tributa 
al perfeccionamiento de la gestión 
eficiente y eficaz, de los sujetos que 
intervienen en el actual modelo eco-
nómico».

En ese sentido se pronuncian los 
Lineamientos números:

10. Las relaciones económicas entre 
las empresas, las unidades presu-
puestadas y las formas de gestión no 
estatal, se refrendarán mediante con-
tratos económicos y se exigirá por la 
calidad del proceso de negociación, 
elaboración, firma, ejecución, recla-
mación y control del cumplimiento de 
los mismos como instrumento esen-
cial para la gestión económica. 

11. El control externo sobre la gestión 
de las entidades se basará principal-
mente en mecanismos económico-fi-
nancieros, sin excluir los administra-
tivos, reduciendo la carga actual de 
tales controles y haciendo más racio-
nales los sistemas de información.

PROCESO DE CONTRATACIÓN ECONÓMICA EN LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA  REPÚBLICA. UNA MIRADA DESDE EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO

Autor: M. Sc. Fernando Alpízar Caballero. Dirección Jurídica 
de la Contraloría General de la República de Cuba.



119

El Sistema de Control Interno cons-
tituye una herramienta para la gestión 
eficiente y eficaz de los sujetos que 
intervienen hoy en el ámbito econó-
mico de nuestro país, mientras que 
por su parte el contrato económico, 
como elemento esencial del proceso 
de contratación económica, consti-
tuye un elemento regulador de las 
relaciones monetarias mercantiles 
en que estos intervienen. Creo salte 
a la vista la distinción que hacemos 
entre el contrato económico en sí, y el 
proceso de contratación económica, 
que se inicia antes de la suscripción 
del contrato y puede no agotarse en 
el término de vigencia fijado en este, 
cuando, entre otras causas, como 
resultado de detectarse algún vicio 
o defecto en la mercancía o servicio 
recibido, después de cumplido este, 
todavía sus obligaciones perduran. 
Hecha la anterior salvedad y sin que-

rer adentrarnos en este tema, cabe 
sólo señalar que trataremos de buscar 
los puntos de contacto entre el pro-
ceso de contratación, su elemento 
esencial, el contrato y el Sistema de 
Control Interno, concebido este úl-
timo «como el proceso integrado a 
las operaciones con un enfoque de 
mejoramiento continuo extendido a 
todas las actividades inherentes a la 
gestión, efectuado por la dirección y 
el resto del personal; se implementa 
mediante un sistema de normas y 
procedimientos, que contribuyen a 
prever y limitar los riesgos internos y 
externos, proporciona una seguridad 
razonable al logro de los objetivos ins-
titucionales y una adecuada rendición 
de cuentas». Para efectuar nuestro 
análisis, se tomarán de referencia las 
normas jurídicas vigentes en relación 
con ambas materias y como ejemplo 
de su aplicación, la experiencia acu-
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mulada en nuestro Órgano, sin que 
ello limite su aplicación o adecuación 
a la práctica que lleva a cabo cual-
quier Organismo de la Administración 
Central del Estado, Organización Su-
perior de Dirección Económica, Em-
presa Estatal, Unidad Presupuestada 
o persona jurídica de que se trate, 
tal como lo postula la vigente Reso-
lución No.60 «Normas del Sistema 
de Control Interno» al expresar: «que 
cada organización diseña, armoniza, 
implementa y auto controla de forma 
sistemática»… su Sistema de Control 
Interno. Iremos por tanto demostran-
do como los componentes del Siste-
ma de Control Interno, aparecen en 
la adecuada implementación de un 
proceso de contratación, y justamente 
como su no aplicación origina riesgos, 
que pueden convertirse en resultados 
negativos y lesivos desde el punto de 
vista económico y financiero, para las 
entidades que omitan su aplicación.

Breves antecedentes. 
Contratación Económica.

La contratación económica en 
nuestro país, su surgimiento y evolu-
ción es el resultado de las continuas 
modificaciones que ha venido experi-
mentando nuestro modelo de gestión 
económica socialista, a lo largo de los 
más de 50 años de Revolución. 

Desde el punto de vista jurídico, su 
primer antecedente se encuentra en 
el Decreto-Ley No.15 de 3 de julio 
de 1978, «Normas Básicas para los 
Contratos Económicos», concebido, 
según lo expresa el legislador en su 
exposición de motivos, para regular 
«las obligaciones dimanantes de las 

relaciones económicas, monetarias 
mercantiles, entre las personas jurí-
dicas y naturales que participaban en 
la ejecución del Plan Único de Desa-
rrollo Económico Social de la Nación, 
las que debían ser establecidas y 
expresadas jurídicamente, mediante 
contratos económicos que obligasen 
a las partes al cumplimiento de las 
mismas, y a responder de las respon-
sabilidades materiales exigibles en los 
casos de incumplimientos totales o 
parciales de dichas obligaciones».

Más tarde y como consecuencia de 
la aparición de nuevos actores en el 
escenario económico del país, en el 
que irrumpen formas de inversión 
extranjera reconocidas en el De-
creto-Ley No.50 «Sobre Asociación 
Económica entre entidades cubanas 
y extranjeras», de 15 de febrero de 
1982, fue necesaria la promulgación 
del Decreto-Ley No.71 de 4 de julio 
de 1983, mediante el cual se dispuso 
la necesaria ampliación del ámbito 
de aplicación de las mencionadas 
«Normas Básicas para los Contratos 
Económicos» y de su legislación com-
plementaria, haciendo extensiva ésta 
a las relaciones que contrajeran las 
empresas mixtas y demás formas de 
asociación económica internacional, 
que se constituyeran de conformi-
dad con la legislación vigente. La Ley 
No.77 «Ley de la Inversión Extran-
jera», de 5 de septiembre de 1995, 
deroga el antes citado Decreto-Ley 
No.50, introduce modificaciones que 
atemperan el ordenamiento jurídico 
a los cambios que en esta materia 
demandaba el país, que se ven refle-
jados en lo relativo a la Contratación 
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Económica, en el Acuerdo No. 5380 
del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros, de 18 de febrero de 2005, 
que encargó al Ministro de Economía 
y Planificación, para que dictara las 
indicaciones que resultaran proce-
dentes y necesarias para el mejor 
desenvolvimiento y eficacia de las 
relaciones económico-contractuales, 
que se desarrollaran en el territorio 
nacional, lo que derivó en la promul-
gación como norma transitoria de la 
Resolución No.2253 del 8 de junio 
de 2005. Estos antecedentes unidos 
a las modificaciones que se produ-
jeron en el modelo de gestión de la 
economía cubana, hicieron evidente 
la necesidad de proceder a un reor-
denamiento del régimen jurídico de 
la contratación económica, dirigido, 
en lo fundamental, a establecer una 
normativa que reconociera y dotara 
de una mayor autonomía contractual 
a los sujetos de la contratación, y con-
tribuyera a elevar la responsabilidad 
de estos en el cumplimiento de sus 
obligaciones.

En la exposición de motivos de la 
nueva norma, se expresa: «La existen-
cia de reglas y principios en materia 
de contratos, que deben ser expresa-
mente reconocidos de manera que 
pueda ser exigida su observancia des-
de el proceso mismo de concertación, 
asegurando su mayor transparencia y 
contribuyendo a promover y asegurar 
las relaciones de cooperación entre 
las partes»… dotando al sistema de 
contratación de la necesaria flexibili-
dad, de forma tal que alcance a com-
prender y tutelar, como plenamente 
eficaces…

Se promulgan así el Decreto-Ley 
No.304 «Sobre la contratación Econó-
mica» de 1 de noviembre de 2012 y el 
Decreto No.310 «De los Tipos de Con-
tratos», que tiende a eliminar la actual 
dispersión legislativa que en materia 
contractual caracterizaba al ordena-
miento jurídico cubano, y tiende a 
preservar como única fuente supleto-
ria de estos contratos al Código Civil.

El Sistema de Control Interno.

Su antecedente legislativo lo en-
contramos en la Resolución No.13 de 
6 de febrero de 2003 de la Ministra 
de Finanzas y Precios, la Resolución 
No.297, de 23 de septiembre de 2003, 
de la Ministra de Finanzas y Precios y 
la Resolución No.13, de 18 de enero 
de 2006, de la Ministra de Auditoría y 
Control. En la segunda de ellas el legis-
lador, en su exposición de motivos ex-
presó: «en las nuevas condiciones en 
que opera la economía, con un mayor 
grado de descentralización y más vin-
culados a las exigencias de la econo-
mía internacional, el control oportuno 
y eficaz de la actividad económica, es 
esencial para la dirección a cualquier 
nivel», precisando que «condición in-
dispensable en todo este proceso de 
transformaciones del sistema empre-
sarial será la implantación de fuertes 
restricciones financieras, que hagan 
que el control del uso eficiente de los 
recursos sea interno al mecanismo de 
gestión, y no dependa únicamente 
de comprobaciones externas». Años 
más tarde, con la experiencia acumu-
lada en la aplicación de esta norma y 
como consecuencia de la creación de 
la Contraloría General de la Repúbli-
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ca, que entre sus funciones está la de 
«normar, supervisar y evaluar los sis-
temas de control interno, y formular 
las recomendaciones necesarias para 
su mejoramiento y perfeccionamien-
to continuo», se da paso a una nueva 
regulación sobre esta materia. A lo 
anterior contribuyó, indudablemente, 
la promulgación de la Ley No.107 «De 
la Contraloría General de la Repúbli-
ca», de 1 de agosto del 2009, que 
jerarquiza esta actividad al presentar 
en su título I, capítulo III «Del Siste-
ma de Control Interno», los principios 
que conforman el mismo, que luego 
son tratados con mayor amplitud en 
el Reglamento de la Ley, creando el 
marco jurídico referencial necesario, 
que es complementado con la norma 
especial, dictada con posterioridad 
por la Contralora General de la Repú-
blica, en uso de las facultades que le 
fueron conferidas. La actual Resolu-
ción No.60, de 1 de marzo del 2011, 
dictada por la Contralora General de 
la República, como norma especial, 
completa el marco jurídico referencial 
sobre la materia, propiciando el am-
biente de control en el cual se debe 
sustentar el trabajo de las administra-
ciones en esta actividad, a la vez que 
asimila la experiencia acumulada de la 
aplicación de las normas antecesoras, 
antes citadas, definiendo el Control 
Interno como «el proceso integrado a 
las operaciones con enfoque de mejo-
ramiento continuo, extendido a todas 
las actividades inherentes a la gestión, 
efectuado por la dirección y el resto 
del personal; se implementa median-
te un sistema integrado de normas y 
procedimientos, que contribuyen a 

prever y limitar los riesgos internos y 
externos, proporciona una seguridad 
razonable al logro de los objetivos 
institucionales, y una adecuada rendi-
ción de cuentas. Lo conforman cinco 
componentes que se interrelacionan 
entre sí, en el marco de los principios 
básicos de: legalidad, objetividad, pro-
bidad administrativa, división de fun-
ciones, fijación de responsabilidades, 
cargo y descargo y autocontrol. Los 
componentes se estructuran en nor-
mas. Se trata entonces de demostrar 
la factibilidad de aplicar los compo-
nentes del Sistema de Control Interno 
para lograr un adecuado proceso de 
contratación económica, sin olvidar 
que la particularidad de la aplicación 
estará en función de las característi-
cas, objetivo y estructura que posea la 
entidad que lo aplique.

El Control Interno en el Proceso 
de Contratación Económica

Realizadas las precisiones expues-
tas y habiendo esbozado los ele-
mentos que distinguen al proceso de 
contratación económica y al Sistema 
de Control Interno, es hora de aden-
trarnos en el tema. El primero de los 
componentes que debemos analizar 
es «ambiente de control», visto como 
el conjunto de buenas prácticas y do-
cumentos referidos a la constitución 
de la organización, al marco legal 
de las operaciones aprobadas, a la 
creación de sus órganos de dirección 
y consultivos, a los procesos, siste-
mas, políticas, disposiciones legales y 
procedimientos; lo que tiene que ser 
del dominio de todos los implicados 
y estar a su alcance. Pero si como 
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es el caso, estamos analizando uno 
de los procesos que debe ejecutar 
la empresa, entonces apliquemos lo 
conceptualizado a este en particular, y 
veamos en qué medida es posible su 
cumplimiento y la incidencia positiva 
que ello puede tener para la actividad. 
El proceso de contratación tiene su 
soporte más amplio en el Decreto-Ley 
No.304 y el Decreto No.310, pero en 
estas normas no se agota el marco 
legal o normativo de esta actividad. 
Comencemos recordando que la 
contratación económica tiene su fun-
damento en el plan de la economía y 
este en nuestro país se aprueba por el 
máximo órgano legislativo, con carác-
ter de Ley, ninguna entidad actúa en 
nuestro país, cuya economía es pla-
nificada, sin sujeción a un plan o un 
presupuesto, por lo que ambos han 
de ser tomados en cuenta a la hora 
de iniciar el proceso de contratación. 

Lo expuesto es también aplicable a 
los nuevos sujetos que, desde el sec-
tor privado, actúan en el escenario de 
la economía cubana, estableciendo 
sus relaciones con entidades esta-
tales. Lo anterior supone, que todos 
los sujetos, desde el momento de la 
elaboración de la propuesta de plan 
y presupuesto del venidero año, fijan 
sus necesidades de bienes y servicios, 
concibiendo aquellos proveedores 
con quienes podrán establecer sus 
relaciones jurídico-comerciales sopor-
tadas en los contratos.

Otro elemento normativo que 
debe quedar fijado, como parte del 
Ambiente de Control, lo constituye 
la acreditación de la personalidad y 
capacidad jurídica de las partes que 
intervienen en el contrato, que se 
materializa mediante «la exhibición 
de los documentos» que demuestran 
estos extremos. El hecho de que el 
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Decreto-Ley No.304, establezca que 
el representante de cada parte en un 
contrato deba acreditar tal condición 
mostrando el documento justificativo 
de la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en las normas lega-
les vigentes, hace que este constituya 
otro de los documentos que demues-
tra la existencia de un Ambiente de 
Control.

La identificación de las personas 
jurídicas o naturales en la forma que 
está comprendida en el propio Decre-
to-Ley antes aludido, sólo es posible 
mediante la exhibición de los docu-
mentos que se señalan en la norma, 
tributando así al componente que 
analizamos, y por ende debe quedar 
constancia en la entidad involucrada 
en el proceso de concertación.

Por último, debe existir en el caso de 
las personas jurídicas una norma que 
defina cómo y a quién le corresponde, 
dentro del proceso de concertación 
de los contratos, ejecutar cada una de 
las tareas, teniendo en cuenta que en 
este intervienen varios elementos, lo 
que dependerá de la estructura de la 
entidad de que se trate, sus objetivos 
y funciones, quedando materializados 
los principios de división de funciones 
y asignación de responsabilidades.

Para cumplir lo prometido, expone-
mos que en la Contraloría General, 
existe un procedimiento de trabajo 
que regula lo relativo al proceso previo 
a la concertación, ejecución y control 
de los contratos económicos, definien-
do entre otros aspectos los siguientes:

 La participación de todas las uni-
dades organizativas en el proceso de 
conformación del plan y el presupues-

to, en particular aquellas que poseen 
responsabilidades con la adquisición 
de bienes u obtención de servicios, 
presentan las necesidades que po-
seen para el venidero año, con el pro-
pósito de contratarlas de aprobarse. 

 Responsabilidad de las especiali-
dades rectoras en el proceso de ela-
boración y ejecución del presupuesto.

 las personas designadas (median-
te resolución) para suscribir los con-
tratos económicos.

 Las unidades organizativas (direc-
ciones: jurídica, de economía y con-
tabilidad, entre otras), especialidades 
rectoras, órganos colegiados (Comité 
Financiero y de Contratación) y tra-
bajadores, que intervienen en cada 
etapa de este proceso, sus funciones 
y responsabilidades.

 La forma en que se evidencia la 
revisión de la documentación que 
acredita la personalidad y capacidad 
jurídica de la contraparte.

Todo ello en armonía con lo esta-
blecido en la legislación vigente al 
efecto, y tomando en consideración 
las normas en las cuales se estructura 
este componente, pues la integridad y 
valores éticos del personal involucrado 
en esta tarea, así como su idoneidad, 
son elementos claves para que la mis-
ma pueda ser cumplida a cabalidad, lo 
que igualmente queda reflejado en el 
procedimiento aludido, al señalar den-
tro de su estructura, que «se cuenta 
con el personal necesario para acome-
ter las actividades en él concebidas». 
Asimismo, quedan «asignadas las 
responsabilidades», y el momento en 
que se debe materializar cada una de 
las etapas, soportado en los planes de 
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trabajo mensuales de todos aquellos 
que están involucrados y responsabi-
lizados con su ejecución. Uno de los 
objetivos de un procedimiento de tra-
bajo es señalar, de manera detallada y 
armónica, cada uno de los diferentes 
aspectos que deben ser cumplidos 
para lograr el fin deseado. Para ello, 
indiscutiblemente, hay que contem-
plar los riesgos que existen y erradicar 
o minimizar su posible ocurrencia, en 
otras palabras identificar y prevenir 
los riesgos, lo que sólo es posible 
elaborando al respecto un plan. Es 
necesario aclarar que no se trata de 
elaborar un plan de prevención para 
la contratación económica en sí, más 
bien hablamos de contemplar, dentro 
del plan de prevención de la entidad, 
aquellos aspectos del proceso de 
contratación que por su incidencia e 
importancia deben ser objeto de ese 
tratamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, y para 
el caso particular de aquellos fun-
cionarios que se encuentran respon-
sabilizados con tareas propias de la 
actividad de concertación, ejecución y 
control de la contratación, identificar 
los riesgos de cada etapa, tomando 
en consideración los objetivos que 
deben ser objeto de control a su ni-
vel es de vital importancia. Por ello, 
poseer un plan que le permita dar res-
puesta a estos es un elemento que de 
manera directa incidirá en el correcto 
desempeño de sus funciones, y en el 
logro satisfactorio de sus responsabi-
lidades, de ahí que se deba trabajar 
con una adecuada visión en este sen-
tido. El tercer componente referido a 
las actividades de control dentro del 

proceso de contratación en la Contra-
loría General, puede ser el que menos 
dudas nos ofrezca, además de la acti-
vidad de autocontrol que desempeña 
cada una de las áreas por sí misma, 
se suman las que realizan las especia-
lidades rectoras, la Dirección Jurídica 
y el Departamento de Auditoría Inter-
na, así como los órganos colegiados, 
Comité Financiero y de Contratación 
y el Consejo de Dirección. En aras de 
que exista una mejor comprensión 
del tema, argumentemos, respecto a 
la función que cumplen las instancias 
señaladas, con el propósito de lograr 
el adecuado control de la actividad 
objeto de nuestro análisis. El procedi-
miento vigente fija dentro del proceso 
de concertación, ejecución y control 
de los contratos económicos, los mo-
mentos en que intervienen cada una 
de las unidades organizativas, coor-
dinación entre áreas, separación de 
tareas, responsabilidad y niveles de 
autorización. En consecuencia, la Uni-
dad Organizativa que gestiona ante 
los proveedores de bienes y servicios, 
la oferta del contrato que se pretende 
suscribir, una vez se encuentre con-
forme con los términos y condiciones 
plasmados en la propuesta, lo trasla-
da a la dirección jurídica o especialista 
jurídico, según el caso de que se trate, 
para que este emita su dictamen des-
de el punto de vista jurídico, docu-
mento que constituye una condición, 
sin la cual no puede ser presentado 
ante el Comité Financiero para su 
aprobación. Cumplido ese trámite, y 
por conducto de la especialidad rec-
tora de que se trate, conforme a la 
naturaleza de los bienes o servicios 
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que se pretenden contratar, se some-
te entonces la propuesta de contrato, 
con el criterio de la especialidad rec-
tora que se pronuncia, no sólo sobre 
la disponibilidad de presupuesto, 
sino además, sobre la idoneidad de 
la relación comercial que se pretende 
ejecutar, a la aprobación del Comité 
Financiero y de Contratación. Este 
órgano colegiado, además de corro-
borar la disponibilidad de recursos fi-
nancieros para respaldar la operación 
que se propone, verificará que los pla-
zos que se establezcan para ejecutar 
las obligaciones de pago se adecuen 
a la disponibilidad de recursos finan-
cieros, así como, que en caso de con-
cebir pagos anticipados, estos se en-
cuentren debidamente autorizados. 
Aspectos estos que unidos a otros, 
que estarán condicionados al tipo 
de contrato de que se trate, deberán 
quedar esclarecidos en la sesión del 
Comité, como requisitos para obtener 
de este órgano su aprobación, sin la 
cual no se podrá firmar el contrato 
por la autoridad facultada para ello. 
En correspondencia con lo anterior, la 
dirección jurídica en el trabajo de su-

pervisión y control que realiza, verifi-
cará que todos los contratos suscritos 
hayan sido objeto de dictámenes, y 
cuenten con la aprobación del Comité 
Financiero, particulares estos que uni-
do a otros son igualmente revisados 
por el Departamento de Auditoría 
Interna del Órgano. Es importante se-
ñalar que otras áreas como economía 
y contabilidad cumplen importantes 
tareas en funciones que se derivan 
de la ejecución de los contratos eco-
nómicos, como aquellas relacionadas 
con el correcto y oportuno uso de 
los medios de pago, documentación 
y registro oportuno y adecuado de 
las transacciones y hechos, evitando 
se produzcan distorsiones que den 
lugar a deterioros contables, como 
consecuencia de pagos anticipados o 
incumplimientos de estos. 

En función de lo anterior, el procedi-
miento establece, con carácter obliga-
torio, que las áreas responsables de la 
suscripción, ejecución y control de los 
contratos económicos, lleven un regis-
tro automatizado de cada uno de ellos 
y, en particular, de aquellos aspectos 
que resultan de mayor trascendencia, 
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sin que ello signifique el incumpli-
miento de las normas de seguridad 
establecidas al respecto que contem-
plan, entre otros aspectos, los niveles 
de acceso a esta información, control 
de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones.

Creyendo oportuno examinar el 
componente Supervisión y Monitoreo 
y ante la duda de aquellos que puedan 
pensar que el tema quedó agotado, al 
desarrollar el anterior componente, 
es oportuno explicar que dentro del 
órgano este se materializa a través 
del Consejo de Dirección y el Comité 
de Prevención y Control, correspon-
diéndole a este último solicitar la 
información que considere suficiente, 
relevante y competente sobre el tema 
objeto de análisis, tanto de las unida-
des organizativas responsabilizadas 
con su ejecución, como de aquellas 
que llevan a cabo actividades de con-
trol. Asimismo, puede el Comité de 
Prevención y Control disponer la prác-
tica de cualquier otra acción que con-
sidere oportuna y en sesión ordinaria 
o extraordinaria, de estimarlo necesa-
rio, adoptar las medidas oportunas.

Concluida la evaluación y deter-
minada la eficacia del Sistema de 
Control Interno en la actividad que 
examinamos, se da cuenta de ello al 
Consejo de Dirección, órgano consul-
tivo y de asesoramiento, que preside 
la Contralora General de la República, 
donde dos veces al año se valoran 
los resultados obtenidos, las medi-
das adoptadas y de ser necesario se 
llegan a acuerdos que encomiendan 
a las áreas especializadas o aquellas 
con funciones rectoras, la realización 

de tareas, cuya ejecución es verificada 
por el Comité de Prevención y Control, 
mediante los mecanismos existentes.

Conclusiones.

 El Sistema de Control Interno es 
una herramienta de trabajo para las 
administraciones en su actividad co-
tidiana, el mismo es aplicable tanto 
a nivel macro como a procesos pun-
tuales que dentro de la misma se 
desarrollan, incluso a aquellos cuyo 
propósito es contribuir al adecuado 
control de una de las actividades 
que ella desempeña.
 La correcta aplicación del Sistema 

de Control Interno a las diferentes 
etapas del proceso de concertación, 
ejecución y control de los contratos 
económicos, redunda en una efi-
ciencia y eficacia de este proceso, 
que se traduce en una garantía de 
adecuado desempeño de esta acti-
vidad en cualquier forma de organi-
zación de la actividad empresarial, 
aun cuando se trate de aquella que 
desarrollan las personas naturales.
 La experiencia obtenida en la 

aplicación del Sistema de Control 
Interno, dentro de la Contraloría 
General de la República, es extensi-
ble a cualquier otra forma de orga-
nización económica que desarrolle 
esta actividad, siempre que realice 
las adecuaciones pertinentes a sus 
propias características, lo que es po-
sible si tomamos en consideración 
que esta es una de las premisas 
del Sistema de Control Interno, que 
dista de ser un mecanismo burocrá-
tico y rígido, de lo cual lo tildan en 
ocasiones.
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NOTICIA DE LA CONTRALORÍA

El Curso de Especialización en 
Auditoría, dirigido a los estudiantes 
de la carrera de Contabilidad de la 
Enseñanza Técnica y Profesional, os-
tenta apreciable consideración para 
la Contraloría General de la República 
(CGR), pues porta el encargo de ga-

rantizar la preparación de una parte 
importante de la fuerza demandada 
por las unidades de auditoría del país.

El interés estatal de formar audito-
res entre la juventud cubana propició 
el inicio del II Curso el día 7 de mayo, 
y cumplió con un acuerdo refrendado 

Autora: Lic. María Elena Martínez Díaz.  Especialis-
ta de la Dirección  de Capacitación e Investigación 

de la Contraloría General de la República.

AVANZA LA FORMACIÓN DE JÓVENES AUDITORES 
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entre el Ministerio de Educación y la 
CGR, ratificando que 9 contralorías 
provinciales (CP) emprendieron la for-
mación integral  de 244 estudiantes.

Con el propósito de planificar, or-
ganizar y asegurar las etapas que 
completan el Curso, las contralorías 
provinciales, de conjunto con meto-
dólogos de la Enseñanza, desarrolla-
ron un grupo de acciones entre las 
que se puede destacar el trabajo de 
Formación Vocacional y Orientación 
Profesional (FVOP) que, aunque aún 
no es suficiente, permitió la selección 
de jóvenes competentes con princi-
pios y valores patrióticos, aptos para 
convertirse en eje dinamizador de la 
importancia del control interno y en 
consecuencia el respeto a los recur-
sos del pueblo.

Entre los retos fundamentales se 
encuentra lograr la estabilidad y per-
manencia de los graduados, siendo 
importante reflexionar en torno a 

puntos como la práctica laboral, pre 
profesional y el Servicio Social, espa-
cios en el que la entidad empleadora 
debe garantizar las mejores atencio-
nes y preparar al joven para que su 
experiencia sea exitosa. 

Es el momento de aprovechar las 
expectativas juveniles y propiciar 
todas las posibilidades para que se 
enamoren de la actividad de Audi-
toría, consolidando su disposición y 
asegurando que pasen a formar parte 
activa de la toma de decisiones.

Destacar que cada sede se caracte-
rizó por la realización de un solemne 
y emotivo acto, pues además de los 
jóvenes, estuvieron presentes sus 
familiares, instructores,  así como 
dirigentes políticos, de masas y di-
rectivos de las entidades donde se 
ubicarán laboralmente los egresados, 
los que con su presencia demostraron 
el orgullo y la confianza que desde ya 
tienen depositada en los futuros au-
ditores. 

«…es la tranquilidad y serena con-
fianza que sentimos al ir entregando a 
las nuevas generaciones la responsa-
bilidad de continuar construyendo el 
socialismo» 

(Discurso del General de Ejército Raúl  
Castro Ruz, 19 de abril de 2018)

Entre los retos fundamenta-
les se encuentra lograr la 

estabilidad y permanencia 
de los graduados
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NOTICIA DE LA CONTRALORÍA

Durante la celebración de su IX Ani-
versario, la Contraloría General de la 
República de Cuba (CGR) recibió, por 
segundo año consecutivo, la distin-
ción Colectivo Distinguido Nacional, 
de manos de Dulce María Iglesias, se-
cretaria general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Administración 
Pública (SNTAP), quien destacó la 
consagración y entrega de los traba-
jadores del órgano a lo largo del país. 

El acto estuvo presidido por Gladys 
María Bejerano Portela, Vicepresiden-
ta del Consejo de Estado y Contralo-
ra General de la República de Cuba, 
quien aprovechó la ocasión para 
lanzar la convocatoria al X Aniversario 
(2009-2019) y expresó: «Somos un 
órgano que se distingue y caracteriza 
por sus valores éticos, alta profesio-
nalidad y nivel de organización, ca-
paz de influir en la creación de una 
cultura de responsabilidad, eficiente 
empleo de los fondos públicos y pro-
bidad administrativa, para prevenir y 
enfrentar indisciplinas, ilegalidades y 
manifestaciones de corrupción admi-
nistrativa. El empeño debe conducir a 
un año más de esfuerzos, por orien-
tar, educar, prevenir y hacer cumplir 
lo dispuesto. Estimular una cultura de 
control y prevención».

Presentes también, Alina Vicente 
Gainza y Reynol Pérez Fonticoba, vice 
contralores generales; Abigail Pérez, 
secretario general del Sindicato Pro-
vincial de Trabajadores de la Admi-
nistración Pública; Yasmín Argote, y 
Sigifredo López, ambos del buró sin-
dical de CGR; miembros del Consejo 
de Dirección de la CGR, jefes de direc-
ciones y departamentos, secretarios 
generales de los comités y núcleos 
del Partido, la Unión de Jóvenes Co-
munistas, los buróes y secciones sin-
dicales, así como supervisores, jefes 
de grupos de auditoría y trabajadores 
destacados. El cierre estuvo a cargo 
del trovador Gerardo Alfonso y sus 
emblemáticas canciones.

Otros colectivos provinciales de la 
CGR también recibieron el honroso 
reconocimiento. 

Cienfuegos resultó acreedora de la 
distinción Colectivo Distinguido, por 
la integralidad en sus resultados y el 
cumplimiento de las tareas asignadas, 
mientras celebraba el aniversario 90 
del natalicio del Guerrillero Heroico 
en el Complejo Escultórico Ernesto 
Guevara. Enisyan Romero Santana, 
trabajador de la Contraloría provincial 
resultó ser quien completó la cifra de 
cinco millones de visitantes, desde la 

RECONOCIMIENTO
La Distinción Colectivo Distinguido fue entregada a la Contra-
loría General de la República de Cuba en su sede central y 
varias provincias

Autor: Lic. Aldo Gutiérrez Rivera. Asociación cubana de Comunicadores Sociales
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inauguración del memorial el 28 de 
diciembre de 1988.

Villa Clara, por su parte, fue ho-
menajeada con el galardón, por ser 
indiscutible baluarte en el combate 
contra el delito, las indisciplinas y la 
corrupción. Para el acto se escogió el 
Museo de la Industria Azucarera, lugar 
donde vivió Abel Santamaría Cuadra-
do y su familia, en el batey del central 
que lleva el nombre del combatiente 
del Moncada. Vivian Castro Bernal, 
especialista jurídica de la Contraloría 
Provincial, con un excelente desem-
peño en su profesión, precisó que el 
estímulo recibido los responsabiliza a 
seguir protegiendo el patrimonio pú-
blico y controlar su uso eficiente.

Camagüey también fue resaltada 
por el trabajo en las tareas sindicales 
y el aporte a los planes de desarrollo 
del país, en el propósito de lograr una 
gestión económica y administrativa más 
eficiente, para asegurar un ambiente de 
orden, disciplina y exigencia. Durante 
la actividad se destacó con la medalla 
Enrique Hart a trabajadores que llevan 
más de 20 y 25 años en el sector, entre 
los que se encontraba el Contralor Jefe 
del territorio, Miguel Catalá Borges.

La Contraloría en Guantánamo se 
sumó a los colectivos de la CGR en ser 
destacados con la distinción; además, 
sus secciones sindicales resultaron 
acreedoras de la placa Colectivo XXI 
Congreso.

Contraloría Provincial de Camagüey

COLECTIVOS DISTINGUIDOS
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COLECTIVOS DISTINGUIDOS

Contraloría Provincial de Cienfuegos

Contraloría Provincial de Guantánamo
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Contraloría Provincial de Villa Clara

SEDE CENTRAL 
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NOTICIA DE LA CONTRALORÍA

Firman convenio de cooperación in-
terinstitucional la Contraloría General 
de la República de Cuba, y la Contra-
loría General de la República del Perú

El día 23 de agosto el Sr. Nelson 
Eduardo Shack Yalta, Contralor Gene-
ral de la República del Perú, realizó 
una visita de trabajo a la Contraloría 
General de la República de Cuba, con 
el objetivo principal de intercambiar 
experiencias sobre la labor que de-
sarrollan ambas entidades, en ma-
teria de fiscalización y proceder, con 
su homóloga Gladys María Bejerano 
Portela, Contralora General de la Re-
pública, a la firma de un convenio de 
cooperación interinstitucional.

Durante el encuentro, que se desa-
rrolló de forma amistosa, ambos titu-
lares expusieron, en correspondencia 
con las particularidades, misión y 
mandato de sus EFS, las experien-
cias adquiridas en la planificación, 

organización y desarrollo de la labor 
de fiscalización y lucha contra la co-
rrupción, identificándose puntos de 
coincidencia en los temas tratados.

El documento suscrito entre ambas 
EFS tomó como base los principios 
establecidos por la INTOSAI y la OLA-
CEFS, que tienen entre sus propósitos 
fundamentales, lograr la colaboración 
técnica mutua y el intercambio de 
conocimientos y experiencias, fijando 
los ámbitos de la cooperación en ma-
teria de asesoría, mediante asistencia 
técnica con profesionales calificados 
de ambas partes y capacitación, con 
el desarrollo de actividades académi-
cas profesionales en materia de audi-
toría y control.

El convenio tiene previsto tres años 
de duración y los titulares firmantes se 
manifestaron acerca de la importan-
cia del mismo, y el compromiso por 
su instrumentación y cumplimiento.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE CUBA Y PERÚ
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A pocos días de haber celebrado el 
65 Aniversario de la gesta heroica del 
Moncada, inspirados en el alma joven 
de la Revolución como calificara Fi-
del a Frank País, «Símbolo de toda la 
generación que se sacrificó» por dar a 
nuestro pueblo una hermosa y humana 
obra: la Revolución Cubana, seguimos 
y seguiremos construyendo y perfeccio-
nándola, bajo los principios y preceptos 
del Concepto Revolución que hemos 
jurado, los acuerdos del VII Congreso, y 
la Primera Conferencia del Partido.

Nada puede ser más simbólico y 
comprometedor para este colectivo 
que los 9 años que cumpliremos en 
próximas horas, lo que ha significado 
la trascendente decisión de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, que 
con la aprobación de la Ley 107/2009, 
condujo a la constitución de la Con-
traloría General de la República, esa 
fecha marcó una nueva etapa para el 
país, y un gran reto para todos noso-
tros, decididos a reafirmar, el com-
promiso de marchar firmes y seguros 
hacia el X Aniversario.

MARCHAREMOS FIRMES HACIA EL X ANIVERSARIO
Con la guía segura de Fidel, el firme compromiso de cumplir 
la misión asignada por el Primer Secretario del PCC, General 
de Ejército Raúl Castro Ruz y el compañero Miguel Díaz Canel, 
Presidente de los CE y CM, y con la misión de ser leales a nues-
tro pueblo, en defensa de la Revolución Socialista.
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Nos estimula y compromete tam-
bién, haber recibido por segundo año 
consecutivo el reconocimiento del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Administración Pública, al conferir-
nos la categoría de Colectivo Distin-
guido” por el trabajo realizado en el 
año 2017.

Por todas estas razones, por la his-
toria de nuestro país, por nuestro he-
roico pueblo, por el Partido Comunis-
ta de Cuba, por Fidel y Raúl, por todos 
los que han depositado su confianza 
en este colectivo, hoy 30 de julio los 
CONVOCO a:

 Trabajar incansablemente, COMO 
PRIMER DEBER, por lograr el cum-
plimiento de la misión asignada, ha-
ciendo valedera la visión que juntos 
hemos construido:
“Somos un órgano que se distingue 

y caracteriza por sus valores éticos, 
alta profesionalidad y nivel de organi-
zación, capaz de influir en la creación 
de una cultura de responsabilidad, efi-
ciente empleo de los fondos públicos 
y probidad administrativa, para preve-
nir y enfrentar indisciplinas, ilegalida-
des y manifestaciones de corrupción 
administrativa”.

Lo que implica un llamado cons-
tante al análisis crítico y autocrítico, 
en cuanto al cumplimiento del com-
promiso ético que hemos asumido 
colectiva e individualmente, con la 
amplitud de los principios y valores 
que debemos refrendar en la labor 
cotidiana, que ratificaremos el 14 de 
junio del 2019, como homenaje y gra-
titud eterna al General Antonio Maceo 
y al Comandante Ernesto Che Gueva-
ra, en acto solemne, donde previa-

mente todos, hayamos evaluado con 
honestidad nuestro comportamiento, 
ante el juramento de:

Ser fieles, honestos, austeros, pro-
fesionales, creativos, colaboradores, 
como expresión concreta en el com-
portamiento diario, y el cumplimiento 
eficiente de nuestros objetivos de 
trabajo, que hoy también ratificamos:

«Incrementar la labor de prevención 
y enfrentamiento contra las indiscipli-
nas, ilegalidades y hechos de corrup-
ción administrativa, promoviendo una 
gestión económica-administrativa 
más eficiente y proba».

Cada unidad organizativa de la CGR 
durante el mes de septiembre, debe-
rá examinar autocríticamente, cuáles 
han sido sus principales limitaciones 
y deficiencias, y proponerse las me-
didas que aportará para arribar al X 
Aniversario con un cumplimiento más 
eficaz. 

Compromiso que debe presentar 
ante su colectivo, dispuesto a rendir 
cuenta, de modo concreto y práctico, 
al concluir cada acción de control, que 
tendrá la evaluación del desempeño 
en el 1er trimestre del 2019.

Aprovechar la ocasión para trasmitir 
ese compromiso a la familia, y lograr 
la participación de un representante 
en visita al seno familiar, para que los 
jefes den a conocer el resultado de la 
evaluación de su trabajo, que debe 
estar en correspondencia con el com-
promiso contraído.

En este propósito brindar especial 
atención a la calidad con que reali-
cemos la preparación de cada acción 
de control; el intercambio más amplio 
con los auditados, tomando en cuenta 
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lo que para nosotros constituye una 
máxima: Controlar significa: orientar, 
educar, prevenir y hacer cumplir lo 
dispuesto, y para ello es preciso:

 Incrementar el contacto con los 
trabajadores.

 Realizar con calidad y de forma 
oportuna las discusiones parciales y 
las previas con el Consejo de Direc-
ción de cada entidad auditada.
 Profundizar en la efectividad de 

los Planes de Prevención, motivar, 
enseñar a partir de los propios re-
sultados de las acciones de control. 
Estimular las mejores experiencias.
 Investigar a partir de los resulta-

dos, las tendencias, sus manifes-
taciones, causas y condiciones, 
buscando promover todo lo que sea 
necesario.
 Garantizar y desarrollar la Política 

de Fortalecimiento al Sistema Na-
cional de Auditoría, con la orienta-
ción, asesoramiento y participación 
directa en el apoyo y supervisión 
del trabajo de los auditores, y de las 
respectivas administraciones.
 De igual modo, divulgar a través 

de los medios de prensa, la labor de 
los auditores, las historias de vidas 
de aquellos que son fundadores 
de éste Órgano, con destacados 
aportes y contribuciones a la misión 
asignada.
 Crear el sello de fundador de la 

CGR, y hacer entrega de él a todos 
los trabajadores que han mostrado 
un sentido de pertenencia, y han 
permanecido todos estos duros 
años de creación y trabajo.
Intensificar con progresos medibles, 

nuestros programas de informatiza-

ción, los encuentros y profundización 
del conocimiento de nuestra historia; 
la preparación política ideológica, las 
actividades deportivas, culturales y 
de sana recreación; siendo austeros 
y garantizando como obligación de 
todo revolucionario, «Hacer más con 
menos».

Empeñarnos a fondo, con creativi-
dad e iniciativas para estimular una 
cultura de Control y Prevención en 
las administraciones, incentivando las 
experiencias más positivas, y promo-
viendo el estudio de casos que edu-
quen, alerten y comprometan.

Reiteramos que nuestro compromi-
so con la Revolución y el movimiento 
sindical, sigue firme y cada día se hará 
más fuerte.

Deseo trasmitir la felicitación de la 
Dirección de la CGR y en el mío pro-
pio, a todos los trabajadores, sin cuyo 
esfuerzo no sería posible el cumpli-
miento de la labor realizada, que a 
través de ellos llegue también este 
mensaje al seno familiar, para que 
continúen apoyándonos, pues somos 
una Gran Familia”.
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LA CARICATURA
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Ángel Augier

Después que el alma rendida
siempre de ti enamorada,
aún antes de la jornada
quedó del pesar partida:
dudosa en la despedida,
tan sin consuelo barrunta,
que estaba casi difunta,
mirando que sin despecho
llevaba el Morro en el pecho
y el corazón en la Punta
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HAGAMOS UNA PAUSA

Autora: Lic. Margarita Álvarez Toboso. Especialista de la 
Dirección de Capacitación e Investigación de la Contraloría 

General de la República.

COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS

(Tomado de la Guía Metodológica  del 
Proyecto de Colaboración que se desarrolló 
entre la Contraloría General de la República 
de Cuba y el Ministerio de Asuntos Exterio-
res, Comercio y Desarrollo de Canadá).

HORIZONTAL

1. Palabra clave para que las acciones guber-
namentales se vuelvan más coherentes y con 
mejores resultados.

2. Uno de los cambios más significativos 
que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
introducen en la agenda de desarrollo de los 
años 2015 al 2030. 

3. Siglas del nombre que recibe el llamado 
universal a la adopción de medidas para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y garan-
tizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad. 

4. Principales responsables de realizar – en 
el plano nacional, regional y mundial – el segui-
miento de los procesos conseguidos en el cum-
plimiento de los objetivos y metas hasta el 2030. 

5. Tipo de auditoría para evaluar el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble, cuyo propósito es verificar si las acciones 
del administrador público han sido realizadas 
acorde con las disposiciones normativas y le-
gales pertinentes. 

6. Se define como el tipo de auditoría que 
realiza un examen independiente, objetivo y 
fiable constatando si las iniciativas, sistemas, 
políticas, programas, etc, funcionan en aten-
ción a los principios de economía, eficiencia y 
eficacia. 

7. Auditoría que se enfoca en determinar 
si los estados financieros de una entidad, se 
presentan de conformidad con la emisión de 
información financiera y el marco regulatorio 
aplicable. 

8. Una de las tres dimensiones del Desarro-
llo Sostenible. 

9. Nombre que reciben las evidencias reuni-
das por el auditor durante su trabajo. 

SOLUCIÓN


