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Compañeras y compañeros:
Como es habitual en esta fecha del año,

hemos tenido bastante actividad. El 28 de
junio celebramos la reunión del Consejo
de Ministros, donde entre otros temas pa-
samos revista a los asuntos que serían
presentados a esta sesión ordinaria de la
Asamblea Nacional del Poder Popular.

Desde el lunes los diputados han tra-
bajado en sus respectivas comisiones
analizando las principales cuestiones
del quehacer nacional y recibieron am-
plia información sobre la ejecución del
Plan de la economía en el primer se-
mestre y la liquidación del Presupuesto
del Estado del año 2016.

Discurso pronunciado por el General de Ejército
Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité 

Central del Partido Comunista de Cuba y 
Presidente de los Consejos de Estado y de 

Ministros, en la clausura del IX Período Ordinario
de Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea

Nacional del Poder Popular, en el Palacio de
Convenciones, el 14 de julio de 2017, 

“Año 59 de la Revolución”.

ACONTECER NACIONAL
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Igualmente, nuestro Parlamento fue
actualizado sobre el Plan del Estado cu-
bano para el enfrentamiento al cambio
climático, identificado como “Tarea
Vida”, un asunto de especial significa-
ción estratégica para el presente y sobre
todo el futuro de nuestro país, dada su
condición insular, en el que hemos con-
tado con la participación del potencial
científico y tecnológico nacional a lo
largo de más de 25 años.

Muy vinculada con la “Tarea Vida”,
hoy aprobamos la Ley de Aguas Terres-
tres, en la que se ha venido trabajando
desde el año 2013 con el concurso de
los organismos y las instituciones de
mayor incidencia en la gestión integrada
y sostenible del agua, un recurso natural
vital que debe ser protegido en interés
de la sociedad, la economía, la salud y
el medio ambiente, máxime en las cir-
cunstancias de prolongadas y cada vez
más frecuentes sequías que enfrenta-
mos, acerca de lo cual se ha estado brin-
dando bastante información a nuestro
pueblo y hay que continuar haciéndolo.

Desde la elaboración del plan y el
presupuesto para el presente año, aler-
tamos que persistirían tensiones finan-
cieras y retos que podrían complicar el
desempeño de la economía nacional.
Igualmente previmos eventuales dificul-
tades en el suministro de combustibles
desde Venezuela, a pesar de la invaria-
ble voluntad del presidente Nicolás Ma-
duro y su gobierno por cumplirlo.

Aun en medio de estas complejas cir-
cunstancias se ha obtenido un discreto
resultado alentador. El producto interno
bruto creció en el primer semestre un
1,1%, lo cual denota un cambio en el
signo de la economía en comparación

con el año anterior. Contribuyeron a
este resultado la agricultura, el turismo
y otras exportaciones de servicios, las
construcciones, la producción de azúcar
y la esfera del transporte y las comuni-
caciones.

Se han logrado avances en los progra-
mas de inversiones priorizadas que sien-
tan las bases para el desarrollo de la
nación.

Se aseguraron los servicios sociales
gratuitos a todos los cubanos, como la
educación y la salud pública.

Ha mejorado el equilibrio monetario
interno, lo cual se expresa en un menor
crecimiento de los precios minoristas
ante una mayor oferta en los mercados.

El déficit presupuestario se ha com-
portado por debajo de lo previsto.

Por otra parte, no sin grandes esfuer-
zos, se ha logrado preservar el cumpli-
miento riguroso de las obligaciones
resultantes del reordenamiento de la
deuda externa cubana con nuestros
principales acreedores, si bien, a pesar
de múltiples gestiones realizadas, toda-
vía no hemos podido ponernos al día en
los pagos corrientes a los proveedores,
a quienes les ratifico el agradecimiento
por su confianza hacia Cuba y la volun-
tad de honrar todas y cada una de las
cuentas vencidas.

La situación descrita nos obliga a pro-
seguir adoptando las medidas requeri-
das para proteger al máximo los
ingresos por exportaciones, la produc-
ción de alimentos y los servicios a la po-
blación, a la vez que suprimimos todo
gasto no imprescindible y garantizamos
la utilización más racional y eficiente de
los recursos disponibles para respaldar
las prioridades aprobadas.
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Pasando a otro asunto, en correspon-
dencia con los acuerdos del Sexto y Sép-
timo congresos del Partido se autorizó
la ampliación del trabajo por cuenta
propia y el experimento de las coopera-
tivas no agropecuarias con el propósito
de ir paulatinamente despojando al Es-
tado de actividades no estratégicas, ge-
nerar empleos, desplegar iniciativas y
contribuir a la eficiencia de la economía
nacional en interés del desarrollo de
nuestro socialismo.

Más recientemente, el pasado mes
de junio, en la sesión extraordinaria del
Parlamento, dedicada a analizar y res-
paldar los documentos programáticos
del Modelo Económico y Social, luego
de concluir el proceso de consulta con
la militancia del Partido y la Juventud,
representantes de las organizaciones de
masas y amplios sectores de la socie-
dad, se reconocieron estas actividades
entre las formas de propiedad que ac-
túan en la economía cubana.

Actualmente contamos con una cifra
superior al medio millón de trabajadores
por cuenta propia y más de 400 coope-
rativas no agropecuarias, lo que confirma
su validez como fuente de empleo, al
tiempo que ha permitido incrementar y
diversificar la oferta de bienes y servicios
con niveles aceptables de calidad.

No obstante, como analizamos en la
reunión del Consejo de Ministros del
pasado 28 de junio, se han puesto de
manifiesto desviaciones de la política
definida en esta materia y violaciones
de las regulaciones legales vigentes,
como la utilización de materias primas
y equipos de procedencia ilícita, subde-
claración de ingresos para evadir las
obligaciones tributarias e insuficiencias

en el control estatal a todos los niveles.
Con el propósito de erradicar los fenó-

menos negativos detectados y asegurar
el desarrollo ulterior de estas formas de
gestión en el marco de la legalidad, el
Consejo de Ministros adoptó un conjunto
de decisiones que serán ampliamente di-
vulgadas en la medida en que se publi-
quen las regulaciones actualizadas.

Considero conveniente enfatizar que
no hemos renunciado al despliegue y
desarrollo del trabajo por cuenta propia,
ni a proseguir el experimento de las coo-
perativas no agropecuarias. No vamos a
retroceder ni a detenernos, ni tampoco
permitir estigmas y prejuicios hacia el
sector no estatal, pero es imprescindible
respetar las leyes, consolidar lo avan-
zado, generalizar los aspectos positivos,
que no son pocos, y enfrentar resuelta-
mente las ilegalidades y otras desviaciones
que se apartan de la política establecida.

Estoy seguro de que en este empeño
podremos contar con el apoyo de la ma-
yoría de los ciudadanos que de manera
honesta ejercen en este sector.

No olvidemos que el ritmo y la profun-
didad de los cambios que debemos intro-
ducir en nuestro modelo deben estar
condicionados por la capacidad que ten-
gamos de hacer las cosas bien y rectificar
oportunamente ante cualquier desvia-
ción. Ello solo será posible si se garantiza
una adecuada preparación previa —que
no hacemos—, la capacitación y dominio
de las regulaciones establecidas en cada
nivel y el acompañamiento y conduc-
ción de los procesos, aspectos en los
que no ha faltado una buena dosis de
superficialidades y un exceso de entu-
siasmo y deseos de avanzar más rápido
de lo que somos realmente capaces.
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Este tema que acabo de tocar, creo
que se entiende perfectamente. Es ne-
cesario cumplir lo que hemos acordado,
lo necesita el país y también la Revolu-
ción. El deseo de hacer cosas rápidas sin
una preparación correcta, en primer
lugar de los que tienen que aplicar las
medidas, conduce a todos esos errores,
y después criticamos a los que no debe-
mos criticar.

Se han cometido hechos delictivos,
existen informaciones de casos donde
una misma persona tiene ya dos, tres,
cuatro y hasta cinco restaurantes. No en
una provincia, sino en varias, una per-
sona que ha viajado más de 30 veces a
diferentes países. ¿De dónde sacó el di-
nero? ¿Cómo lo hizo? Todos esos pro-
blemas existen; pero no debemos
emplearlo como pretexto para criticar
una decisión que es justa.

Qué hace un Estado, máxime un Es-
tado socialista, administrando una bar-
bería de un sillón, de dos o tres sillones,
y cada determinada cantidad de peque-
ñas barberías, no muchas, un adminis-
trador y menciono esta por ser una de
las primeras medidas que tomamos.

Decidimos hacer las cooperativas,
probamos con algunas e inmediata-
mente nos lanzamos a hacer decenas
de cooperativas de la construcción,
¿nadie ha analizado las consecuencias
que eso trajo y los problemas que esa
precipitación ha creado?, por mencio-
nar una sola. Y como esas, hay unas
cuantas. Eso es lo que quiero expresar
en palabras sencillas y modestas, ¿de
quién son esos errores? De nosotros
principalmente, de los dirigentes que
hemos elaborado esa política, aunque
en consulta con el pueblo, con la apro-

bación del Parlamento, del último Con-
greso, de la última reunión que tuvimos
aquí el pasado mes, para aprobar todos
estos documentos que mencioné al
principio de mis palabras. Esa es la rea-
lidad. No tratemos de tapar el sol con
un dedo. Errores son errores, y son erro-
res nuestros, y si vamos a medir por la
jerarquía entre nosotros, son errores
míos en primer lugar, porque soy parte
de esa decisión. Esa es la realidad.

Sobre nuestra política exterior deseo
expresar lo siguiente:

El pasado 16 de junio, el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, anunció
la política de su gobierno hacia Cuba,
nada novedosa por cierto, pues retoma
un discurso y matices del pasado de con-
frontación, que demostraron su rotundo
fracaso a lo largo de 55 años.

Es evidente que el Presidente nortea-
mericano no ha sido bien informado
acerca de la historia de Cuba y de las re-
laciones con Estados Unidos, ni sobre el
patriotismo y la dignidad de los cubanos.

La historia no puede ser olvidada,
como a veces nos han sugerido hacer.
Por más de 200 años, los vínculos entre
Cuba y Estados Unidos han estado mar-
cados, de una parte, por las pretensio-
nes del vecino del Norte de dominación
sobre nuestro país y, de otra, por la de-
terminación de los cubanos de ser li-
bres, independientes y soberanos.

A lo largo de todo el siglo XIX, invo-
cando las doctrinas y políticas del Des-
tino Manifiesto, Monroe y la Fruta
Madura, diferentes gobernantes esta-
dounidenses trataron de apropiarse de
Cuba, y a pesar de la heroica lucha de
los mambises, lo lograron en 1898, con
la intervención engañosa al final de la
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guerra que por 30 años los cubanos li-
braron por su independencia, a la que
las tropas norteamericanas entraron
como aliados y luego se convirtieron en
ocupantes: pactaron con España a es-
paldas de Cuba, ocuparon militarmente
el país durante cuatro años, desmovili-
zaron al Ejército Libertador, disolvieron
el Partido Revolucionario Cubano orga-
nizado, fundado y dirigido por José
Martí e impusieron un apéndice a la
Constitución de la naciente República, la
Enmienda Platt, que les daba el derecho
a intervenir en nuestros asuntos internos
y a establecer, entre otras, la Base Naval
en Guantánamo, que aún hoy usurpa
parte del territorio nacional y cuya devo-
lución seguiremos reclamando.

La condición neocolonial de Cuba,
que permitió a Estados Unidos ejercer
desde 1899 un dominio total de la vida
económica y política de la isla, frustró,
pero no aniquiló, las ansias de libertad
e independencia del pueblo cubano.
Exactamente 60 años después, el pri-
mero de enero de 1959, con el triunfo de
la Revolución encabezada por el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro, fuimos defini-
tivamente libres e independientes.

Desde ese momento, el objetivo es-
tratégico de la política de Estados Unidos
hacia Cuba ha sido derrocar a la Revolu-
ción. Para ello, a lo largo de más de cinco
décadas, recurrió a los más disímiles mé-
todos: guerra económica, ruptura de las
relaciones diplomáticas, invasión ar-
mada, atentados contra nuestros princi-
pales dirigentes, sabotajes, bloqueo
naval, creación y apoyo a bandas arma-
das, terrorismo de Estado, subversión in-
terna, bloqueo económico, político y
mediático y aislamiento internacional.

Diez gobiernos pasaron por el poder
hasta que el presidente Barack Obama,
en su alocución del 17 de diciembre de
2014, sin renunciar al propósito estraté-
gico, tuvo la sensatez de reconocer que
el aislamiento no funcionó y que era
hora de un nuevo enfoque hacia Cuba.

Nadie puede negar que Estados Uni-
dos, en el intento de aislar a Cuba, final-
mente se vio en una situación de
profundo aislamiento. La política de
hostilidad y bloqueo contra nuestro país
se había convertido en un serio obstá-
culo para sus relaciones con América La-
tina y el Caribe, y era rechazada casi
unánimemente por la comunidad inter-
nacional; dentro de la sociedad nortea-
mericana se había desarrollado una
mayoritaria y creciente oposición a ella,
incluyendo a buena parte de la emigra-
ción cubana.

En la VI Cumbre de las Américas en
Cartagena de Indias, Colombia, en el año
2012, Ecuador se negó a participar sin la
asistencia cubana y todas las naciones la-
tinoamericanas y caribeñas manifestaron
su repudio al bloqueo y a la exclusión de
Cuba de estos eventos. Varios países ad-
virtieron que no habría otra reunión sin
Cuba. De esa forma, llegamos en abril de
2015 —tres años después— a la VII Cum-
bre de Panamá, cuando por primera vez
fuimos invitados.

Sobre la base del respeto y la igual-
dad, en los dos últimos años se restable-
cieron las relaciones diplomáticas y se
lograron avances en la solución de pro-
blemas bilaterales pendientes, así como
en la cooperación en temas de interés y
beneficio mutuo; fue modificada de ma-
nera limitada la aplicación de algunos
aspectos del bloqueo. Ambos países
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sentaron las bases para avanzar en la
construcción de una relación de nuevo
tipo, demostrando que es posible con-
vivir de forma civilizada a pesar de las
profundas diferencias existentes.

El presidente Obama terminó su
mandato y se mantuvo el bloqueo, la
Base Naval en Guantánamo y la política
de cambio de régimen.

Los anuncios realizados por el actual
Presidente el pasado 16 de junio signi-
fican un retroceso en las relaciones bi-
laterales. Así lo consideran muchas
personas y organizaciones en Estados
Unidos y en el mundo, que abrumado-
ramente han expresado un rotundo re-
chazo a los cambios divulgados. Así
también lo expresaron nuestra juventud
y las organizaciones estudiantiles, las
mujeres, obreros, campesinos, los comi-
tés de Defensa de la Revolución, intelec-
tuales y agrupaciones religiosas, en
nombre de la inmensa mayoría de los
ciudadanos de esta nación.

El gobierno norteamericano ha deci-
dido recrudecer el bloqueo, mediante la
imposición de nuevas trabas a su em-
presariado para comerciar e invertir en
Cuba, y de restricciones adicionales a
sus ciudadanos para viajar a nuestro
país, justificando estas medidas con una
retórica vieja y hostil, propia de la Gue-
rra Fría, que se escuda en una supuesta
preocupación sobre el ejercicio y dis-
frute por el pueblo cubano de los dere-
chos humanos y la democracia.

Las decisiones del presidente Trump
desconocen el apoyo de amplios secto-
res estadounidenses, incluyendo la
mayoría de la emigración cubana, al le-
vantamiento del bloqueo y la normaliza-
ción de las relaciones y solo satisfacen los

intereses de un grupo de origen cubano
del sur de Florida, cada vez más aislado
y minoritario, que insiste en dañar a
Cuba y a su pueblo por haber elegido de-
fender, a cualquier precio, su derecho a
ser libre, independiente y soberano.

Reiteramos hoy la denuncia del Go-
bierno Revolucionario a las medidas de
endurecimiento del bloqueo y reafirma-
mos que cualquier estrategia que pre-
tenda destruir a la Revolución, ya sea
mediante la coerción y las presiones o re-
curriendo a métodos sutiles, fracasará.

De igual forma, rechazamos la mani-
pulación del tema de los derechos hu-
manos contra Cuba, que tiene mucho
de qué enorgullecerse por los logros al-
canzados y no tiene que recibir leccio-
nes de Estados Unidos ni de nadie.

Deseo repetir, como ya expresé en la
Cumbre de la CELAC, celebrada en Re-
pública Dominicana en enero de este
año, que Cuba tiene la voluntad de con-
tinuar negociando los asuntos bilatera-
les pendientes con los Estados Unidos,
sobre la base de la igualdad y el respeto
a la soberanía y la independencia de
nuestro país, y de proseguir el diálogo
respetuoso y la cooperación en temas
de interés común con el gobierno nor-
teamericano.

Cuba y Estados Unidos pueden coo-
perar y convivir, respetando las diferen-
cias y promoviendo todo aquello que
beneficie a ambos países y pueblos,
pero no debe esperarse que para ello
Cuba realice concesiones inherentes a
su soberanía e independencia y hoy
agrego, o que negocie sus principios o
acepte condicionamientos de ningún
tipo, como no lo hemos hecho nunca en
la historia de la Revolución.
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Con independencia de lo que el go-
bierno de Estados Unidos decida hacer o
no, seguiremos avanzando en el camino
escogido soberanamente por nuestro
pueblo.

Vivimos en una coyuntura internacio-
nal caracterizada por crecientes amenazas
a la paz y la seguridad internacionales,
guerras de intervención, peligros para la
sobrevivencia de la especie humana y
un orden económico internacional in-
justo y excluyente.

Se conoce que desde el año 2010, Es-
tados Unidos puso en práctica el con-
cepto de “Guerra no convencional”
concebido como un conjunto de activi-
dades dirigidas a explotar las vulnerabi-
lidades sicológicas, económicas, militares
y políticas de un país adversario en el
propósito de promover el desarrollo de
un movimiento de resistencia o la insur-
gencia para coaccionar, alterar o derrocar
a su gobierno.

Ello fue ensayado en el norte de
África, e incluso en Europa, y ha provo-
cado decenas de miles de muertos, la
destrucción de Estados, el desgarra-
miento de sociedades y el colapso de
sus economías.

“Nuestra América”, que se proclamó
como Zona de Paz en 2014, enfrenta
ahora condiciones adversas.

La República Bolivariana de Venezuela
sufre una guerra no convencional —que
no empezó ahora, empezó mucho
antes— impuesta por el imperialismo y
sectores oligárquicos golpistas que ha pro-
vocado la violencia en las calles y actos
fascistas, como las espantosas escenas di-
fundidas sobre jóvenes quemados vivos.

La intervención extranjera contra la
Revolución Bolivariana y Chavista debe

cesar. La violencia terrorista y golpista
debe ser condenada inequívocamente.
Todos debieran sumarse al llamado al
diálogo y abstenerse de actos que con-
tradicen las intenciones que se procla-
man de manera manipuladora y
demagógica.

La Organización de Estados America-
nos (OEA) y su Secretario General,
deben cesar en su agresión contra Ve-
nezuela y en la manipulación selectiva
de la realidad.

Debe respetarse el legítimo derecho
de Venezuela a solucionar pacífica-
mente sus asuntos internos sin ninguna
injerencia externa. Solo compete al so-
berano pueblo venezolano el ejercicio
de la autodeterminación y encontrar so-
luciones por sí mismo.

Reiteramos nuestra solidaridad al
pueblo venezolano y a su unión cívico-
militar, encabezada por el presidente
constitucional, Nicolás Maduro Moros.

La agresión y la violencia golpista
contra Venezuela dañan a toda “Nues-
tra América” y solo benefician los inte-
reses de quienes se empeñan en
dividirnos para ejercer su dominación
sobre nuestros pueblos, sin que les im-
porte generar conflictos de consecuen-
cias incalculables en esta región, como
los que estamos presenciando en dife-
rentes lugares del mundo.

Alertamos hoy que quienes preten-
den derrocar por vías inconstituciona-
les, violentas y golpistas a la Revolución
Bolivariana y Chavista asumirán una
seria responsabilidad ante la historia.

Al compañero Luiz Inácio Lula da
Silva, víctima de persecución política y
maniobras golpistas, le expresamos
nuestra solidaridad ante el intento de
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impedir su candidatura a elecciones di-
rectas, con una inhabilitación judicial.
Lula, Dilma Rousseff, el Partido de los
Trabajadores y el pueblo brasileño ten-
drán siempre a Cuba de su lado.

Compañeras y compañeros:
El pasado 14 de junio el Consejo de

Estado acordó convocar a elecciones ge-
nerales, mediante las cuales serán ele-
gidos los delegados a las asambleas
municipales y provinciales y los diputa-
dos a la Asamblea Nacional del Poder
Popular, quienes elegirán al Consejo de
Estado y la Presidencia del Parlamento.

Al propio tiempo, fueron constituidas
las comisiones electorales que dirigirán
el proceso en las diferentes instancias y
quedaron conformadas las comisiones
de candidatura.

No es ocioso destacar la trascen-
dente importancia política que reviste
este proceso electoral, que debe cons-
tituir un acto de reafirmación revolucio-
naria por parte de nuestro pueblo, lo
que exige una ardua labor de todas las
organizaciones e instituciones.

Estamos seguros, como lo ha demos-
trado este pueblo en ocasiones anterio-
res, que las elecciones serán un ejemplo
de verdadero ejercicio de democracia,
sustentado en la amplia participación
popular, la legalidad y transparencia del
proceso electoral, en el que no concu-
rren partidos políticos ni se financian
campañas, sino que la base para propo-
ner y elegir a los candidatos es el mé-
rito, la capacidad y el compromiso con
el pueblo.

Por otro lado y para concluir, compa-
ñeras y compañeros, restan apenas 12
días para celebrar el 64 aniversario del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos

Manuel de Céspedes. En esta ocasión el
acto se celebrará en la provincia de
Pinar del Río y el orador principal será
el Segundo Secretario del Comité Cen-
tral, compañero José Ramón Machado
Ventura.

Al celebrar el Día de la Rebeldía Na-
cional, por primera vez sin la presencia
física del Comandante en Jefe de la Re-
volución Cubana, Fidel Castro Ruz, pro-
pongámonos enfrentar los nuevos retos
bajo la guía de su ejemplo, intransigen-
cia revolucionaria y la fe permanente en
la victoria.

Muchas gracias.

(Versiones taquigráficas Consejo de Estado).
Tomado del periódico Granma.
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El 16 de junio de 2017, el presidente
de los Estados Unidos, Donald Trump,
en un discurso cargado de una retórica
hostil, que rememoró los tiempos de la
confrontación abierta con nuestro país,
pronunciado en un teatro de Miami,
anunció la política de su gobierno hacia
Cuba que revierte avances alcanzados
en los dos últimos años, después que el
17 de diciembre de 2014 los presiden-
tes Raúl Castro Ruz y Barack Obama,
dieran a conocer la decisión de restable-
cer las relaciones diplomáticas e iniciar
un proceso hacia la normalización de los
vínculos bilaterales.

En lo que constituye un retroceso en
las relaciones entre los dos países,
Trump pronunció un discurso y firmó en
el propio acto una directiva de política
denominada “Memorando Presidencial
de Seguridad Nacional sobre el Fortale-
cimiento de la Política de los Estados
Unidos hacia Cuba”, disponiendo la eli-
minación de los intercambios educacio-
nales “pueblo a pueblo” a título
individual y una mayor fiscalización de
los viajeros estadounidenses a Cuba, así
como la prohibición de las transaccio-
nes económicas, comerciales y financie-
ras de compañías norteamericanas con

DECLARACIÓN DEL
GOBIERNO REVOLUCIONARIO
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empresas cubanas vinculadas con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias y los
servicios de inteligencia y seguridad,
todo ello con el pretendido objetivo de
privarnos de ingresos. El mandatario es-
tadounidense justificó esta política con
supuestas preocupaciones sobre la si-
tuación de los derechos humanos en
Cuba, y la necesidad de aplicar riguro-
samente las leyes del bloqueo, condicio-
nando su levantamiento, así como
cualquier mejoría en las relaciones bila-
terales, a que nuestro país realice cam-
bios inherentes a su ordenamiento
constitucional.

Trump, derogó asimismo la Directiva
Presidencial de Política “Normalización
de las relaciones entre los Estados Uni-
dos y Cuba” emitida por el presidente
Obama, el 14 de octubre de 2016, la
cual aunque no ocultaba el carácter in-
jerencista de la política estadounidense,
ni el objetivo de hacer avanzar sus inte-
reses en la consecución de cambios en
el orden económico, político y social de
nuestro país, había reconocido la inde-
pendencia, la soberanía y la autodeter-
minación de Cuba, y al gobierno cubano
como un interlocutor legítimo e igual,
así como los beneficios que reportaría a
ambos países y pueblos una relación de
convivencia civilizada, dentro de las
grandes diferencias que existen entre
los dos gobiernos. También admitía que
el bloqueo era una política obsoleta y
que debía ser eliminado.

Nuevamente el gobierno de los Esta-
dos Unidos recurre a métodos coerciti-
vos del pasado, al adoptar medidas de
recrudecimiento del bloqueo, en vigor
desde febrero de 1962, que no solo pro-
voca daños y privaciones al pueblo cu-

bano, y constituye un innegable obstá-
culo al desarrollo de nuestra economía,
sino que afecta también la soberanía y
los intereses de otros países, concitando
el rechazo internacional.

Las medidas anunciadas imponen
trabas adicionales a las muy restringidas
oportunidades que el sector empresa-
rial estadounidense, tenía para comer-
ciar e invertir en Cuba.

A su vez, restringen aún más el dere-
cho de los ciudadanos estadounidenses
de visitar nuestro país, ya limitado por
la obligación de usar licencias discrimi-
natorias, en momentos en que el Con-
greso de los Estados Unidos, como
reflejo del sentir de amplios sectores de
esa sociedad, reclama no solo que se
ponga fin a la prohibición de viajar, sino
también que se eliminen las restriccio-
nes al comercio con Cuba.

Los anuncios del presidente Trump
contradicen el apoyo mayoritario de la
opinión pública estadounidense, inclu-
yendo el de la emigración cubana en
ese país, al levantamiento total del blo-
queo y a las relaciones normales entre
Cuba y los Estados Unidos.

En su lugar, el Presidente estadouni-
dense, otra vez mal asesorado, toma
decisiones que favorecen los intereses
políticos de una minoría extremista de
origen cubano del estado de la Florida,
que por motivaciones mezquinas no
desiste de su pretensión de castigar a
Cuba y a su pueblo, por ejercer el dere-
cho legítimo y soberano de ser libre, y
haber tomado las riendas de su propio
destino.

Posteriormente haremos un análisis
más profundo del alcance y las implica-
ciones de este anuncio.
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El Gobierno de Cuba denuncia las
nuevas medidas de endurecimiento del
bloqueo, que están destinadas a fraca-
sar como se ha demostrado repetida-
mente en el pasado, y que no lograrán
su propósito de debilitar a la Revolución
ni doblegar al pueblo cubano, cuya re-
sistencia a las agresiones de cualquier
tipo y origen ha sido probada a lo largo
de casi seis décadas.

El Gobierno de Cuba rechaza la ma-
nipulación con fines políticos y el doble
rasero en el tratamiento del tema de los
derechos humanos. El pueblo cubano
disfruta de derechos y libertades funda-
mentales, y exhibe logros de los que se
siente orgulloso y que son una quimera
para muchos países del mundo, inclu-
yendo a los propios Estados Unidos,
como el derecho a la salud, la educa-
ción, la seguridad social, el salario igual
por trabajo igual, los derechos de los
niños, y el derecho a la alimentación, la
paz y al desarrollo. Con sus modestos
recursos, Cuba ha contribuido también
a la mejoría de los derechos humanos
en muchos lugares del mundo, a pesar
de las limitaciones que le impone su
condición de país bloqueado.

Los Estados Unidos no están en con-
diciones de darnos lecciones. Tenemos
serias preocupaciones por el respeto y
las garantías de los derechos humanos
en ese país, donde hay numerosos
casos de asesinatos, brutalidad y abusos
policiales, en particular contra la pobla-
ción afroamericana; se viola el derecho
a la vida como resultado de las muertes
por armas de fuego; se explota el tra-
bajo infantil y existen graves manifesta-
ciones de discriminación racial; se
amenaza con imponer más restricciones

a los servicios de salud, que dejarían a
23 millones de personas sin seguro mé-
dico; existe la desigualdad salarial entre
hombres y mujeres; se margina a emi-
grantes y refugiados, en particular los
procedentes de países islámicos; se pre-
tende levantar muros que denigran a
vecinos; y se abandonan los compromi-
sos internacionales para preservar el
medio ambiente y enfrentar el cambio
climático.

Asimismo, son motivo de preocupa-
ción las violaciones de los derechos hu-
manos cometidas por los Estados
Unidos en otros países, como las deten-
ciones arbitrarias de decenas de presos
en el territorio ilegalmente ocupado por
la Base Naval de Guantánamo en Cuba,
donde incluso se ha torturado; las eje-
cuciones extrajudiciales y las muertes
de civiles causadas por bombas y el em-
pleo de drones; y las guerras desatadas
contra diversos países como Irak, sus-
tentadas en mentiras sobre la posesión
de armas de exterminio masivo, con
consecuencias nefastas para la paz, la
seguridad y la estabilidad de la región
del Medio Oriente.

Recordamos que Cuba es Estado
Parte de 44 instrumentos internaciona-
les sobre los derechos humanos, mien-
tras que los Estados Unidos lo es solo de
18, por lo que tenemos mucho que
mostrar, opinar, y defender.

Al confirmar la decisión de restable-
cer las relaciones diplomáticas, Cuba y
los Estados Unidos ratificaron la inten-
ción de desarrollar vínculos respetuosos
y de cooperación entre ambos pueblos
y gobiernos, basados en los principios y
propósitos consagrados en la Carta de
las Naciones Unidas. En su Declaración,
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emitida el 1 de julio de 2015, el Go-
bierno Revolucionario de Cuba reafirmó
que “estas relaciones deberán cimen-
tarse en el respeto absoluto a nuestra
independencia y soberanía; el derecho
inalienable de todo Estado a elegir el sis-
tema político, económico, social y cultu-
ral, sin injerencia de ninguna forma; y la
igualdad soberana y la reciprocidad,
que constituyen principios irrenuncia-
bles del Derecho Internacional”, tal
como refrendó la Proclama de América
Latina y el Caribe como Zona de Paz, fir-
mada por los Jefes de Estado y Go-
bierno de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
en su II Cumbre, en La Habana. Cuba no
ha renunciado a estos principios ni re-
nunciará jamás.

El Gobierno de Cuba reitera su volun-
tad de continuar el diálogo respetuoso
y la cooperación en temas de interés
mutuo, así como la negociación de los
asuntos bilaterales pendientes con el
Gobierno de los Estados Unidos. En los
dos últimos años se ha demostrado que
los dos países, como ha expresado rei-
teradamente el Presidente de los Conse-
jos de Estado y de Ministros, General de
Ejército Raúl Castro Ruz, pueden coope-
rar y convivir civilizadamente, respe-
tando las diferencias y promoviendo
todo aquello que beneficie a ambas na-
ciones y pueblos, pero no debe espe-
rarse que para ello Cuba realice
concesiones inherentes a su soberanía
e independencia, ni acepte condiciona-
mientos de ninguna índole.

Cualquier estrategia dirigida a cam-
biar el sistema político, económico y so-
cial en Cuba, ya sea la que pretenda
lograrlo a través de presiones e imposi-

ciones, o empleando métodos más su-
tiles, estará condenada al fracaso.

Los cambios que sean necesarios en
Cuba, como los realizados desde 1959 y
los que estamos acometiendo ahora
como parte del proceso de actualización
de nuestro modelo económico y social,
los seguirá decidiendo soberanamente
el pueblo cubano.

Como hemos hecho desde el triunfo
del 1ro. de enero de 1959, asumiremos
cualquier riesgo y continuaremos firmes
y seguros en la construcción de una na-
ción soberana, independiente, socialista,
democrática, próspera y sostenible.

La Habana, 16 de junio de 2017.

Tomado de Cuba debate. 
http://www.cubadebate.cu 16 junio 2017
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LA UNIDAD NOS
DIO LA VICTORIA

Por: Lázara Rosales Herrera.
Coordinadora Editorial de 
la revista Auditoría y Control

Engalanada y bella amaneció la sede
de la Contraloría General de la Repú-
blica y el resto de sus dependencias,
para participar con sus trabajadores y
familiares en la fiesta proletaria del Pri-
mero de Mayo.

Desde horas muy tempranas se reu-
nieron en la hermosa Casona de 23 y B,
y con las primeras luces del amanecer,
partieron hacia la Plaza en una movili-
zación combativa y entusiasta, dedicada
en esta ocasión a los jóvenes y a la obra
del líder histórico de la revolución.

Muchas fueron las motivaciones
para el desfile. Esta marcha trascen-
dental, tuvo la peculiaridad de ser la
del primer año en el que no contamos
con la presencia física de Fidel, y se ce-
lebró después de la firma del Concepto
Revolución, en el cual el pueblo cu-
bano patentizó el apoyo a su revolu-
ción, al Partido y a Raúl.

Un ejército de auditores marchó con
sus propias iniciativas a lo largo y ancho
de todo el país, conscientes de defender
sus conquistas, en el bloque pertene-
ciente al Sindicato de Trabajadores de la
Administración Pública, demostrando al
mundo que aún sin la presencia física de
Fidel, la Revolución continúa.

La celebración estuvo enmarcada en
el Aniversario 55 de la Unión de Jóvenes
Comunistas, y el 50 Aniversario de la
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caída del Che en Bolivia. Los trabajadores
de la Contraloría General de la República
dieron una respuesta contundente y ma-
siva, como fieles seguidores de Lázaro
Peña, Blas Roca, el líder portuario Arace-
lio Iglesias, y tantos otros que ofrendaron
sus vidas luchando por los derechos de
los trabajadores.

Al llamado de la patria la juventud es-
tuvo nuevamente en la vanguardia, de-
fendiendo la soberanía nacional y
homenajeando a Fidel. Otra vez retum-
baron las calles bajo sus pies en marcha
unida, y la alegría contagiosa en los al-
tavoces con canciones de contenido pa-
triótico, se mezcló con el colorido de la
celebración, haciendo otra jornada inol-
vidable.

Cada uno de nuestros auditores co-
noce lo que defendió al desfilar, mar-
charon con la profesionalidad que los

caracteriza, comprometidos con la ac-
tualización del modelo económico cu-
bano, apoyando al pueblo venezolano,
celebrando desde ya, el 8vo. Aniversario
de la creación de la Contraloría General
de la República de Cuba, conscientes de
que en la unidad está el triunfo y el
bienestar al que aspiramos, leales a las
ideas de Fidel, fieles al Concepto de Re-
volución, marchamos en una Cuba digna,
soberana, independiente, mostrando al
mundo la unidad del pueblo en la cons-
trucción del socialismo.

¡Viva la juventud cubana!
¡Viva la revolución!
¡Vivan los trabajadores!
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ACTO DE REAFIRMACIÓN DEL COMPROMISO
ÉTICO DE LOS TRABAJADORES DE LA CONTRA-

LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA.
DEDICADO AL 50 ANIVERSARIO DE LA CAÍDA EN

COMBATE DEL GUERRILLERO HEROICO 
ERNESTO CHE GUEVARA.

Consciente del momento histórico
que nos ha correspondido vivir y de la
misión que la Revolución ha asignado a
la Contraloría General de la República,
ante mi colectivo de trabajo,

Declaro
Que identifico en los valores compar-

tidos que nos hemos propuesto y en los
preceptos éticos de los cuadros del Es-
tado Cubano, el antídoto contra cual-
quier desviación y la inspiración para
cumplir con honradez y eficiencia nues-
tro compromiso con la Revolución. 

Que asumiré, por propia convicción,
en mi conducta diaria una actitud conse-
cuente con nuestra decisión de ratificar: 

FIDelIDaD: Porque somos y seremos
fieles a los principios éticos forjados en
el devenir de nuestra rica historia; fieles
a la Revolución, a nuestro heroico y
aguerrido pueblo, al Partido Comunista
de Cuba, al legado imperecedero del
Líder Histórico de la Revolución Cubana,
y a la unidad latinoamericana, por un
mundo mejor. Que asumiremos con
modestia y entrega las tareas y respon-
sabilidades que se nos asignen. Que es-
taremos siempre dispuestos a defender
la Revolución en cualquier terreno que
sea necesario. 
HoNeSTIDaD: Porque integramos un
órgano donde se obra con decoro,
transparencia y correspondencia entre

DECLARACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA 

14 de junio, nuestro mejor homenaje.
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la forma de pensar y actuar. Mante-
nemos una posición valiente y com-
bativa contra cualquier manifestación
de indisciplina, negligencia, ilegali-
dades o corrupción. Somos honra-
dos, sinceros, capaces de defender
la verdad a cualquier precio y bajo
cualquier circunstancia, sin violar
principios éticos. Utilizamos la crítica
y la autocrítica, constructiva y opor-
tunamente.
aUSTerIDaD: Porque hacemos uso
racional y mesurado de los recursos
individuales y sociales. Combatimos
el despilfarro, la extravagancia y el
lucro. Promovemos la sencillez, la mo-
destia, el desinterés y el altruismo. 
ProFeSIoNalIDaD: Porque la calidad y
la excelencia identifican los resultados de
nuestra labor. Empleamos a plenitud
nuestra capacidad para cumplir las tareas
con el máximo de eficacia y efectividad;
con audacia, inteligencia y realismo, con-
vencidos de que el avance de nuestra Or-
ganización, descansa en la contribución
de todos. 
creaTIVIDaD: Porque nos desarrolla-
mos mediante soluciones innovadoras
y creativas; cambiamos todo lo que
debe ser cambiado, nos proyectamos
hacia objetivos más abarcadores, busca-
mos nuevas vías y acciones de superación
que potencien nuestras capacidades en
aras del cabal cumplimiento del encargo
que nos ha sido confiado, con sentido del
momento histórico.

colaBoracIÓN: Porque cultivamos el
espíritu solidario y de cooperación. Por-
que enriquecemos la profesionalidad de
nuestro trabajo, compartiendo los re-
cursos intelectuales que disponemos,
coordinando las acciones y fortale-
ciendo la unidad para lograr mayor es-
tabilidad y sentido de pertenencia. 
SereMoS, UN colecTIVo eJeMPlar:
Porque estamos inspirados en el ejem-
plo de Maceo, del Che, de los mártires
de la Patria; de los Cinco Héroes, de
quienes aprendemos lecciones de dig-
nidad, fidelidad, entereza e infinito
amor al pueblo. Porque profundizare-
mos en el ideario martiano y el legado
de Fidel. Porque defenderemos el socia-
lismo y los valores en los que creemos
al precio de cualquier sacrificio, ha-
ciendo cada día y todos los días, con
total entrega, lo que como revoluciona-
rios cubanos nos corresponde hacer.

“CONTAMOS CON LA IRRENUNCIABLE DECISIÓN DE DERROTAR AL
ROBO Y LA CORRUPCIÓN. PARA TRIUNFAR EN ESA BATALLA TENE-
MOS LAS ARMAS DE LA ÉTICA Y LA VERGÜENZA QUE PUEDEN SER
DESPERTADAS Y MOVILIZADAS EN LOS HUMANOS” 

FIDEL
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ACONTECER NACIONAL

COLECTIVO DISTINGUIDO NACIONAL

La Contraloría General de la Repú-
blica de Cuba, recibió el miércoles 3 de
mayo de 2017 en el teatro Martí, la con-
dición Colectivo Distinguido Nacional,
otorgado por el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Administración Pú-
blica, en atención al notable desem-
peño fiscalizador realizado en el año
2016.

En la gala político cultural estuvieron
presentes, Salvador Valdés Mesa, miem-
bro del Buró Político y vicepresidente

del Consejo de Estado, Homero Acosta
Álvarez, secretario del Consejo de Es-
tado y Rubén Remigio Ferro, presidente
del Tribunal Supremo Popular, entre
otros invitados.

Gladys María Bejerano Portela, vice-
presidenta del Consejo de Estado y
Contralora General, agradeció tan alto
reconocimiento, destacando la labor
desarrollada en la preservación y el con-
trol de los recursos de las entidades. En-
fatizó en que seguiremos adelante hacia

Gladys María Bejerano Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General,
agradeció tan alto reconocimiento.
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fases superiores de calidad laboral,
exhortando al colectivo a «trabajar
afanosamente para contribuir al forta-
lecimiento del sistema de control del Es-
tado, promover la buena gobernanza de
las instituciones y una gestión econó-
mica y administrativa más eficiente y
proba». «Con tales actuaciones, ase-
guró, es posible construir, junto a los or-
ganismos e instituciones, un ambiente
de orden, disciplina y exigencia, con el
propósito de frenar y liquidar las indis-
ciplinas e ilegalidades, contrarias a
nuestros principios éticos y objetivos de
desarrollo»

La Contraloría General de la Repú-
blica, llevó a cabo más de 600 acciones
de control, para el fortalecimiento del
uso racional de los recursos financieros
y materiales de la economía. Fue meri-
torio el desempeño de los trabajadores
durante la XI Comprobación Nacional al
Control Interno, y la labor desarrollada
en el perfeccionamiento del Sistema
Nacional de Auditoría.

Tres secciones sindicales recibieron
distinciones por el resultado alcanzado,
y 49 compañeros fueron galardonados.
La Central de Trabajadores de Cuba
como parte del sistema emulativo, re-
conoce a los colectivos sobresalientes
en las labores sindicales y el aporte a los
planes de desarrollo del país
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DE NUESTRA FUENTE

EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS
BUENAS PRÁCTICAS EN EL CONTROL INTERNO

Por: Mayra Coley Lemus. Especialista de la
Dirección de Capacitación e Investigación
de la Contraloría General de la República
de Cuba. 

El mundo que conocemos actual-
mente es resultado de sucesivos pro-
cesos de cambios y transformaciones,
que han llegado y repercutido de
forma diferente en todos los sectores
de la sociedad. Ante esta situación, y
particularmente en las organizaciones
destinadas a la producción y administra-
ción de los bienes y servicios, para el
uso y satisfacción de la población, la
gestión administrativa se ha orientado
a desplegar su quehacer en un am-
biente de control sobre todos los proce-
sos, que garantizan el cumplimiento de
sus funciones y de los resultados espe-
rados. Este interés no es suficiente para
impedir la aparición de eventos no de-
seados y discordantes, que siempre
afectan a la organización y que mues-
tran la necesidad de que los que ejercen
la dirección se enfoquen, orienten, pro-
fundicen y dominen el conocimiento
sobre el Control interno, abarcador de
todas las actividades que se llevan a
cabo en la institución.

La implementación del Control in-
terno en las organizaciones se eleva a
un papel irrefutable y decisivo, no solo
por la identificación de los descontroles,
las negligencias existentes y las indisci-
plinas cometidas, sino por la posibilidad
de entrenarse en la identificación de las
causas y condiciones que los facilitan,
en la forma de evitar las violaciones de

lo regulado y en la aplicación de medi-
das para la supresión de los mismos.

También para las organizaciones es
una necesidad insoslayable contar con un
sistema de gestión documental, para el
adecuado tratamiento a los documentos
de archivo que generan y que les reporta
importantes beneficios, relacionados con
el establecimiento de políticas y normas,
la asignación de responsabilidades y com-
petencias, la fijación y promulgación de
procedimientos y directrices, la presta-
ción de servicios vinculados con su ges-
tión y uso, el diseño, la implementación
y administración de sistemas especializa-
dos, y la integración de la gestión de do-
cumentos de archivo en los sistemas y los
procesos.

Los documentos de archivo son ex-
ponentes fieles de las actividades que
realiza el hombre en el desempeño de
sus funciones o tareas, o lo que es lo
mismo, son producto y confirmación
de una gestión en un momento deter-
minado, que reflejan los hechos tal y
como ocurrieron, quedando impedida
la posibilidad de incorporarle, con
posterioridad, otros elementos subje-
tivos que puedan modificarla. Esta cir-
cunstancia hace que los documentos
de archivo sean auténticos, únicos e
irrepetibles y originales producidos de
forma natural, en el momento deter-
minado de la gestión, a la cual no se
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puede retornar jamás. De ahí su gran
importancia y el grave peligro que re-
presenta su pérdida.

El Archivo Nacional de la República
de Cuba, ha añadido en los objetivos
para su aplicación en el Sistema Nacio-
nal de Archivos habilitar, dentro de la
disciplina archivística, la concertación
de la relación entre la Gestión Docu-
mental y el Sistema de Control Interno,
lo que en la práctica significa asociar en
el desarrollo de los procesos y métodos
de trabajo, lo establecido en el Decreto
Ley No.265/09 “Del Sistema Nacional de
Archivos”, y la Resolución No.60/11
“Normas del Sistema de Control in-
terno”, bajo un enfoque integrador de
utilidad para las administraciones.

La idea central de este trabajo está
encaminada a mostrar, como el estable-
cimiento y consolidación del sistema
institucional de archivos en las organi-
zaciones, contribuye a las buenas prác-
ticas en el ejercicio del control interno,
enlazando la interrelación y comple-
mentación o apoyo entre ambos siste-
mas.

El empleo de métodos de análisis do-
cumental, análisis-síntesis y revisión bi-
bliográfica, permitieron abordar el
estudio teórico de las fuentes de infor-
mación, y analizar el comportamiento
del objeto de estudio para llegar a las
consideraciones finales.

Desarrollo

El Decreto Ley No.265 de abril 2009,
resultado del “Programa para la conser-
vación de la memoria histórica de la na-
ción”, define el Sistema Nacional de
Archivos de la República de Cuba como:
El mecanismo de integración y promo-

ción de la cultura de la gestión docu-
mental, que tiene como finalidad lograr
el desarrollo armónico de las institucio-
nes o dependencias que lo conforman,
para una mayor eficacia en su gestión y
en la preservación del Patrimonio Docu-
mental de la Nación Cubana. A partir de
la aplicación de principios, normas y
métodos comunes, y establece las pau-
tas para realizar la gestión documental
en todas las organizaciones del país, a
las que corresponde crear, implantar,
reglamentar su sistema institucional de
archivos e instaurar el control de los do-
cumentos, desde su creación a través
del ciclo vital de los mismos, para garan-
tizar su utilización y acceso en la toma
de decisiones, en cualquier nivel de di-
rección de las múltiples actividades, y
para la investigación como una posibili-
dad en el transcurso del tiempo.

La gestión documental, según el pro-
pio Decreto Ley 265 se precisa como un
conjunto de principios, métodos y pro-
cedimientos encaminados a lograr la
planificación, manejo y organización de
los documentos generados y recibidos
por las organizaciones, desde su origen
hasta su destino final, con el objetivo de
facilitar su utilización y conservación.
Por otro lado, la Norma ISO 15489 “In-
formación y documentación. Gestión de
documentos”, establece que La gestión
documental consiste en controlar de
manera eficiente y sistemática la crea-
ción, recepción, mantenimiento, utiliza-
ción y disposición de los documentos.

Aplicable a la gestión de documen-
tos de archivo, en la mencionada
norma, se exponen los aspectos que
incluye la actividad como el estableci-
miento de políticas, normas, responsa-
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bilidades, competencias, procedimien-
tos, lineamientos, servicios relaciona-
dos con la gestión y el uso de los
documentos, también especifica facto-
res y procesos a considerar, así como los
instrumentos que deben utilizarse en
las diferentes operaciones, con el enfo-
que de proporcionar autenticidad, fiabi-
lidad, integridad y disponibilidad a la
gestión documental y para nuestro
caso, teniendo en cuenta las normativas
instauradas en el país y el tipo de orga-
nización en cuestión.

Todas las instituciones cubanas desarro-
llan, gestionan y aplican procesos comu-
nes en su proceder administrativo
referidos a la actividad de dirección, la
planificación, la organización, el control,
las regulaciones internas, los recursos
humanos, la economía, la información,
etc. Por consiguiente, como resultado
de dicha gestión, se generan documen-
tos que perduran en el tiempo. Para
todas las entidades, el documento de ar-
chivo debe ser el identificado por su de-
finición en el Decreto Ley 265 como
aquel en el que se refleja el testimonio
material de un hecho o acto, realizado
por persona natural o jurídica en el ejer-
cicio de sus funciones y, que por su valor
administrativo, legal, fiscal, científico,
económico, histórico, político o cultural,
debe ser objeto de conservación. Bajo
esta concepción, se considera que el do-
cumento archivístico funciona como
instrumento, evidencia, demostración,
testimonio o prueba palpable de la ac-
tuación o transacciones de las adminis-
traciones y la sociedad en su conjunto.

Según la Resolución No. 60/11, emi-
tida por la Contraloría General de la Re-
pública de Cuba, con el objetivo de

establecer normas y principios básicos
del Sistema de Control Interno, el Con-
trol Interno se define como el proceso
integrado a las operaciones con un en-
foque de mejoramiento continuo, ex-
tendido a todas las actividades
inherentes a la gestión, efectuado por
la dirección y el resto del personal; se
implementa mediante un sistema inte-
grado de normas y procedimientos, que
contribuyen a prever y limitar los ries-
gos internos y externos, proporciona
una seguridad razonable al logro de los
objetivos institucionales y una ade-
cuada rendición de cuentas. También
plantea que los órganos, organismos,
organizaciones y entidades al diseñar e
implementar el sistema de control in-
terno en toda su estructura administra-
tiva hasta la base, tienen en cuenta el
cumplimiento de los principios básicos
de: legalidad, objetividad, probidad ad-
ministrativa, división de funciones, fija-
ción de responsabilidades, cargo,
descargo y autocontrol; con las caracte-
rísticas generales de que sea: integral,
flexible y razonable.

El sistema de control interno está
conformado por medidas o acciones
que respaldan el mejor funcionamiento
de la institución, por lo que su propósito
fundamental es propiciar la eficiencia
general de su trabajo. La conformación
del sistema en cinco componentes, y la
esencia de cada uno de ellos así lo pro-
pician. Los componentes identificados
son: 

Ambiente de control.
Gestión y prevención de riesgos.
Actividades de control.
Información y comunicación.
Supervisión y monitoreo.
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Estos componentes, que interactúan
entre sí y se corresponden con los prin-
cipios básicos y las características gene-
rales, están estructurados en normas,
cuya enunciación, implementación y
cumplimiento, quedan evidenciados en
los documentos que se generan en las
oficinas por las personas que llevan a
cabo las actividades del control interno,
en correspondencia con las funciones

de las unidades organizativas que inte-
gran la estructura de la institución. Tal
afirmación se aprecia al exponer algu-
nos ejemplos de documentos que se ge-
nera, en la aplicación de las normas del
Sistema de Control interno (SCI), y su
ubicación o conservación por los archi-
vos que se consideran el Sistema Insti-
tucional de Archivos (SIA), según sus
valores primario y secundario.

Tabla No. 1 Ejemplos de documentos de archivo que se generan con la implementación
del SCI.
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Tabla elaborada por la autora. 

Todas las organizaciones tienen identi-
ficadas las funciones que deben cumplir
en el marco social, en correspondencia
con el sector de la economía en el que
clasifican. Con el fin de garantizar su
cumplimiento y alcanzar resultados
exitosos, están en la obligación de
identificar los procesos que llevan a
cabo, como un sistema integrado, y
además documentarlos en procedi-
mientos, que establezcan las normas y
pasos para realizarlos de manera precisa,
lo que permite su control, evaluación y
actualización para rectificar dificultades
que se detecten. Para lograr la visión de
un sistema integrado en la organización,
se confecciona el Mapa de Procesos.

La existencia de los procedimientos
integrados en el Manual de la organi-
zación, es un requisito con el que hay
que contar, tanto en la gestión docu-
mental como en el sistema del control
interno. En ellos queda instituido una
parte importante de los documentos
que se generan y evidencian la actua-
ción, actividades o trámites de la admi-
nistración en el tratamiento de un

asunto y las funciones asignadas a las
oficinas o sujetos productores, donde
se encuentran los archivos de gestión
y comienza el ciclo vital del documento
de archivo. Para la gestión documental,
influyen en el adecuado funciona-
miento y aplicación del sistema institu-
cional de archivos, y para el sistema de
control interno propician, junto a otros
documentos como reglamentos, reso-
luciones, leyes, instrucciones, etc. el
testimonio, la prueba, de que la insti-
tución tiene o está implementando los
requerimientos planteados en la Reso-
lución No. 60/11. 

Como bien señala el Decreto Ley
265/09, a las organizaciones corres-
ponde crear su sistema institucional de
archivos, que se convierte en garante de
la organización, custodia, conservación
y recuperación de los documentos pro-
ducidos por la organización, durante
todo el tiempo de su existencia, me-
diante la implementación y cumpli-
miento de las normas archivísticas y de
la gestión documental, acorde a sus ca-
racterísticas y condiciones.
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El Sistema Institucional de Archivos
(SIA), se especifica como el conjunto de
estructuras, funciones, procedimientos
y recursos asignados al control intelec-
tual y material de la información, pro-
ducida y utilizada por los organismos
para sus gestiones y trámites adminis-
trativos o jurídicos, desde que se ge-
nera, hasta que se deposita en los
archivos históricos si es fuente de inves-
tigación, está compuesto por los archi-

vos centrales y de gestión, como se re-
fleja en el esquema No. 2, cuyas fun-
ciones se establecen en el mismo
documento referido, y además se se-
ñala la responsabilidad de las institu-
ciones y organizaciones donde están
ubicados los archivos, en cuanto a la in-
tegridad y seguridad de los fondos, las
condiciones materiales para la organiza-
ción y preservación, y la prestación
oportuna y eficiente de los servicios.

Esquema No. 2

Para cumplir las actividades que co-
rresponden al SIA, se definen y docu-
mentan sus procesos, con lo cual quedan
identificadas las funciones de los dife-
rentes archivos, los deberes de sus res-
ponsables o personal que los atiende, la
formación de los expedientes de archivo,
y se establecen los instrumentos de con-
trol a utilizar. Corresponde también al
sistema, elaborar herramientas funda-
mentales para el trabajo con la docu-
mentación, como el Cuadro General de
Clasificación, la identificación de las se-
ries documentales, la Tabla de Reten-
ción, etc. 

A tenor con lo anterior, la documenta-
ción generada en las oficinas, que se
mantiene activa por su uso frecuente,
debe permanecer en los archivos de ges-
tión por un período no mayor de 5 años.
Cuando la frecuencia de consulta dismi-
nuye y se convierte en semiactiva pasa al
archivo central, donde se organiza, custo-
dia y conserva por un período de hasta 25
años, es aquí donde se unen por primera
vez todos los documentos de la entidad.
Finalmente, si al valorarla, se considera
que la información contenida tiene carác-
ter permanente y puede ser utilizada por
su importancia cultural e informativa, con
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fines de investigación,
se transfiere al Archivo
Nacional o al Archivo
Histórico en cada pro-
vincia, como fuente de
completamiento del
patrimonio documen-
tal del país. Sin tener
que entrar en detalles,
por no ser objeto de
este trabajo, hay que
mencionar que todos
los documentos, cual-
quiera que sea el so-
porte en que se
encuentren, se inte-
gran al fondo docu-
mental de la
institución, y tienen
que ser conservados
por el tiempo regu-
lado por nuestro Sis-
tema Nacional de
Archivos.

Teniendo en cuenta
que el documento es
el mismo desde que
se produce en la ofi-
cina, como soporte físico de una gestión
determinada, hasta que es depositado
en un archivo histórico, la permanencia
y custodia de los mismos y consecuen-
temente de la información en ellos con-
tenida, queda a disposición de ser
utilizada en cualquier momento, por las
personas autorizadas al acceso, y para
cualquier revisión, acción de auditoría,
supervisión y control u otra necesidad.
Las fechas extremas de la documenta-
ción (la más antigua y la más reciente),
permiten apreciar y comprobar el actuar
administrativo en el período deseado, y

realizar estudios que proporcionen in-
formación para subsanar errores, deter-
minar tendencias, etc. 

La Contraloría General de la Repú-
blica realiza cada año la Comprobación
Nacional al Control Interno (CNCI),
como un ejercicio donde se ejecutan un
conjunto de acciones de control, en el
interés de contribuir a la formación de
una cultura del control y la prevención
con fuerte carácter participativo. En
este sentido podemos destacar la VI
Comprobación, realizada en el año
2012, que se dedicó especialmente, a

37

Archivo de la Contraloría General de la República de Cuba.



evaluar el Sistema de Control Interno,
relacionado con la implementación y
cumplimiento de los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y
la Revolución, aprobados en el VI Con-
greso del Partido Comunista de Cuba.
Los resultados de esta acción han per-
mitido identificar sistemáticamente las
deficiencias que persisten, y en ese sen-
tido, capacitar a las administraciones
para su rectificación. 

Consideraciones finales

La adecuada gestión de la documen-
tación de archivo, adquiere cada día un
nivel mayor de preocupación y ocupa-
ción en los directivos, y todos los que
participan, indistintamente en la gene-
ración de los documentos, su custodia y
conservación, por ser el testimonio de
sus actos, funciones y actividades. La
pérdida de los documentos representa
la pérdida de segmentos o partes de las
historias de las organizaciones.

El Sistema Institucional de Archivo,
asegurador y salvaguarda de los docu-
mentos desde que se va creando, y se
convierte en la evidencia documental
que instituye la memoria de la organiza-
ción, se interrelaciona e integra al Sis-
tema de Control Interno, al viabilizar el
testimonio para acreditar su patrimonio,
sus derechos y sus obligaciones, demos-
trar cómo la organización ejecutó sus ac-
ciones, de acuerdo a las normas y reglas
establecidas, declarar cómo las políticas
y procedimientos que regulan su funcio-
namiento fueron acatados, y además, le
brinda los medios para localizar y recu-
perar la información en el momento que
sea requerida, sin la impedimenta del
tiempo pasado o presente.
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Por: MsC. Fernando Alpízar Caballero.
Auditor Supervisor de la Dirección Jurí-
dica de la Contraloría General de la Re-
pública de Cuba.

EL DEBIDO PROCESO, SU PRESENCIA EN 
LA AUDITORÍA

Acercamiento al tema.

Varios de mis compañeros han sido
testigos de que en innumerables ocasio-
nes he insistido en la necesidad de que
en nuestro trabajo debemos aplicar las
instituciones del Derecho de manera es-
tricta, como presupuesto que garantiza
el Debido Proceso, en la ejecución de
las acciones de control.

Podría parecer descabellada la ante-
rior afirmación, pues algunos solo reco-
nocen la existencia de esta institución
en el ámbito del proceso penal, lo que
estimamos es una interpretación res-
trictiva y en buena medida errónea por
ir en contra de su propia naturaleza, si

consideramos que debe ser observada
en todos los casos en que instituciones
del Estado, en cumplimiento de sus fun-
ciones, se pronuncian reconociendo o
no la existencia de un derecho. 

Si bien el debido proceso aparece en
el derecho anglosajón, bajo la expresión
"due process of law" (traducible como
"debido proceso legal"). Procede de la
cláusula 39 de la "Magna Carta Liberta-
tum" (Carta Magna), texto sancionado
en Londres el 15 de junio de 1215 por
el rey Juan I de Inglaterra, más conocido
como Juan sin Tierra. Cuando las leyes
inglesas y americanas fueron diver-
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giendo gradualmente, el proceso
debido dejó de aplicarse en Ingla-
terra, pero se incorporó a la Cons-
titución de los Estados Unidos en
la V y la XIV Enmiendas.

Actualmente en el ámbito judi-
cial, el debido proceso se reco-
noce como el conjunto de etapas
formales secuenciadas e impres-
cindibles, realizadas dentro un
proceso penal por los sujetos pro-
cesales, cumpliendo los requisitos
prescritos en la Constitución y con
el objetivo de que: los derechos
subjetivos de la parte denunciada,
acusada, imputada, procesada y,
eventualmente sentenciada, no
corran el riesgo de ser desconoci-
dos; y también obtener de los ór-
ganos del estado un proceso
justo, rápido y transparente.

Igualmente, desde el punto de
vista conceptual, se reconoce
como el principio legal por el cual
el Estado debe respetar todos los
derechos legales que posee una
persona según la ley. el debido
proceso es un principio jurídico
procesal según el cual toda per-
sona tiene derecho a ciertas ga-
rantías mínimas, tendientes a
asegurar un resultado justo y equi-
tativo dentro del proceso, a permi-
tirle tener oportunidad de ser oído
y a hacer valer sus pretensiones le-
gítimas frente a una autoridad. 

Establece entonces, el debido pro-
ceso, que el Estado y sus Órganos e ins-
tituciones, están subordinados a las
leyes del país que protegen a las perso-
nas del actuar de estas. Cuando el Es-
tado daña a una persona sin seguir

exactamente el curso de la ley, incurre
en una violación del debido proceso
porque incumple el mandato de la ley.

Y con esta óptica, la Ley No 107, DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA RE-
PÚBLICA DE CUBA, conceptualiza a la
AUDITORÍA, como proceso sistémico,
realizado de conformidad con normas
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y procedimientos técnicos estableci-
dos, consistentes en obtener y evaluar
objetivamente las evidencias sobre afir-
maciones contenidas en actos jurídicos,
o de carácter técnico, económico, ad-
ministrativo u otros, con el fin de de-
terminar el grado de correspondencia
entre esas afirmaciones, las disposicio-
nes legales vigentes, y los criterios es-
tablecidos.

De tal forma que le es intrínseca, la
institución del debido proceso, a la au-
ditoría, al constituir una actividad regida
por normas y procedimientos técnicos
previamente establecidos, que tiene
como fin determinar el grado de corres-
pondencia de las afirmaciones, con lo
establecido en las disposiciones legales
o visto desde otro ángulo, como el cum-
plimiento de las normas jurídicas y pro-
cesales vigentes, tanto por el auditado
como por el Órgano que ejecuta la ac-
ción de control.

A lo anterior contribuyen las Normas
Cubanas de Auditoría, contenidas en la
Resolución No. 340/12 de la Contralora
General, que definen las fases procesa-
les secuenciales, que se deben cumpli-
mentar en toda acción de control, como
garantía tanto del respeto a los dere-
chos de los auditados, como elemento
que confiere certeza de que se obten-
drá un resultado atemperado a la legis-
lación vigente, como expresión de
transparencia y seguridad jurídica.

Es por todo ello, que los auditores de-
berán cumplimentar cada fase estable-
cida dentro de la auditoría, no pudiendo
violentar las mismas, ni ejecutar estas
cuando no sea el momento procesal
oportuno, en el entendido de que se es-
tarían realizando trámites procesales en

momentos contrarios a los previstos, en
las fases secuenciales de proceso de au-
ditoría, con lo cual se estarían violando
las garantías procesales del auditado, a
la vez que se obtendría una decisión en-
deble, susceptible de ser revocada por
contener un quebrantamiento de ley o
del procedimiento establecido.

Así la apreciación inadecuada de
una norma al caso que se analiza, o la
inejecución de un trámite procesal o su
ejecución en un momento procesal in-
adecuado, o sin cumplir los requisitos
establecidos para ello, conforme a la
legislación vigente, darían al traste con
el resultado final de la acción de con-
trol, haciéndolo insostenible y pro-
penso a ser revocado o modificado,
creando inseguridad jurídica para los
administrados, a la vez que pone en
entredicho el trabajo del Órgano que
ejecutó la acción.

Debe entenderse entonces que el de-
bido proceso como institución, viene a
reforzar el trabajo de la auditoría, es-
tando presente como eje diametral que
aparece en cada una de sus fases, exi-
giendo el más estricto apego a las dis-
posiciones legales y normas que la
regulan, como elementos que garanti-
cen excelencia en nuestro trabajo, que
se traduzca en la obtención de una de-
cisión acertada y justa por parte del Ór-
gano del Estado. 
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Durante el proceso de las auditorías,
el auditor en cumplimiento de los obje-
tivos y principios generales de la misma,
la planeación, ejecución, informe de la
auditoría, hasta el seguimiento, en co-
rrespondencia con las Normas Cubanas
de Auditoría, selecciona en dependen-
cia de su pericia, la muestra a auditar,
resultando en ocasiones una decisión
errada, al hacerlo empíricamente, lo
que constituye un problema a resolver.

Este trabajo trata sobre el uso de la
importancia relativa o Materialidad
predeterminada o preliminar, que per-
mitirá aplicar las técnicas de muestreo
estadístico, y de hecho la confianza en
las pruebas sustantivas que de él se
hayan derivado.

La importancia relativa predetermi-
nada al planificar la auditoría, no esta-
blece necesariamente una cifra por
debajo de la cual las incorrecciones no
corregidas, individualmente o de forma
agregada, siempre se consideran inma-
teriales.

El auditor puede considerar materia-
les algunas incorrecciones, aunque sean
inferiores a la importancia relativa,
atendiendo a las circunstancias relacio-

nadas con dichas incorrecciones que
pueden ser materiales solo por su natu-
raleza, al evaluar su efecto en los estados
financieros, el auditor tiene en cuenta
no solo la magnitud de las incorreccio-
nes no corregidas, sino también su na-
turaleza y las circunstancias específicas
en que se han producido.

De acuerdo con las Normas Cubanas
de Auditoría (NCA), las Normas de la Or-
ganización Internacional de las Entida-
des Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI),
y las Normas Internacionales de Audito-
ría (NIA), se han elaborado las Directri-
ces Generales para la aplicación de la
importancia relativa en la planeación y
ejecución de la auditoría, para aplicarla
en la Auditoría Financiera, fundamen-
talmente, y en otros tipos de auditoría,
aprobados en el Reglamento de la Ley
No.107 de 2009 de la Contraloría Gene-
ral de la República.

Por la ausencia de pautas obligatorias
para realizar el cálculo de los niveles de
materialidad, dada la necesidad de es-
tablecer una normativa nacional, y lle-
gar a una estandarización en el uso de
tan importante herramienta técnica,
como apoyo al necesario e insustituible

SOFTWARE PARA EL CÁLCULO DE LA IMPORTAN-
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juicio profesional del auditor en la rea-
lización de las auditorías, y con ello fa-
cilitar la elaboración de los programas
de auditorías, a partir de las condiciones
específicas del sujeto a auditar. En su
aplicación se debe cumplir la Resolución
No.340 de 2012, emitida por la Contra-
lora General de la República, la que
pone en vigor las Normas Cubanas de
Auditoría.

Este trabajo tiene como fuentes la
NIA 320 «Importancia relativa o mate-
rialidad en la planificación y ejecución
de la auditoría», la NIA 450 «Evaluación
de las incorrecciones identificadas du-
rante la realización de la auditoría» y lo
expuesto en las ISSAI 100 «Principios
fundamentales de la Auditoría del Sec-
tor Público», ISSAI 200 «Principios fun-
damentales de la Auditoría Financiera»,
ISSAI 300 «Principios fundamentales
Auditoría de Desempeño», ISSAI 400
«Principios fundamentales de la Audito-
ría de Cumplimiento», así como las
ISSAI 1000 «Introducción general a las
directrices de auditoría financiera», la
ISSAI 1320 «La materialidad al planificar
y ejecutar una auditoría», la ISSAI 1450
«Directriz de auditoría financiera. Eva-
luación de equivocaciones identificadas
durante la auditoría» y las Normas Cu-
banas de Auditoría, específicamente la
NCA 530 «Importancia relativa».

OBJETIVO GENERAL

Diseñar software de funcionalidad
multiusuario orientado a apoyar a los
auditores del Sistema Nacional de Audi-
toría, en la aplicación de la Norma 530
Importancia Relativa, del resto de las
normas contenidas en la Resolución
No.340/2012 Normas Cubanas de Audi-

toría y las directrices de la Resolución
634/2013 Directrices de Auditorías Fi-
nancieras, emitidas por la Contraloría
General de la República.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar un software que permita:
1. Viabilizar la evaluación de los ries-

gos del sujeto a auditar, en el estableci-
miento de la naturaleza, el tiempo y la
dimensión de los procedimientos en la
reducción del riesgo de auditoría, hasta
un nivel aceptablemente bajo. 

2. Determinar la materialidad o im-
portancia relativa en las fases de pla-
neación, ejecución y de informe de la
auditoría.

3. Precisar qué renglones se exami-
nan y el tipo de muestreo, así como los
procedimientos analíticos sustantivos
con relación a las clases de transaccio-
nes, saldos contables y revelaciones. 

4. Evaluar los errores cuantitativos y
cualitativos que se presentan en el aná-
lisis financiero. 

Para el desarrollo de la investigación
se propone la utilización de diversos
métodos, entre los que se encuentran:
Los métodos teóricos se emplearon con
la finalidad de analizar el problema ob-
jeto de la investigación, e interpretar los
resultados obtenidos.

1. Inductivo-deductivo: Para llegar
del conocimiento de casos particulares
a un conocimiento más general, que re-
fleja lo que hay de común en los fenó-
menos individuales y viceversa.

2. analítico-sintético: Para descubrir
relaciones y características entre los ele-
mentos de la realidad. Serán analizados
los documentos normativos, resolucio-
nes ministeriales y fuentes bibliográficas.



Los métodos empíricos se utilizaron
para lograr, con la mayor objetividad po-
sible, la prueba del vínculo causal entre
dos variables. Parte de la lógica de ha-
llar dentro de un grupo de factores el
causante del fenómeno dado. 

análisis de relevancia. Se realiza a tra-
vés del análisis de los Estados Financieros,
mediante el método comparativo de ci-
fras (Análisis Horizontal o dinámico en pe-
ríodos de fechas o períodos sucesivos); es
el que estudia las relaciones entre los ele-
mentos financieros para dos o más juegos
de estados, es decir, para los estados fi-
nancieros de fechas o períodos sucesivos.
Representa una comparación dinámica en
el tiempo. Para realizar este análisis se
emplean las técnicas de análisis, (técnica
de Variaciones y Técnica de Tendencias y
de conjunto, con la valoración de los ele-
mentos del Riesgo de Control y el Riesgo
Inherente).

encuesta: “Valoración del software
(Web_IRAF) para el cálculo de la impor-
tancia relativa en auditorías financie-
ras”, con el objetivo de validar su grado
de aplicabilidad en la determinación o
cálculo de la materialidad. La misma fue
aplicada a una muestra de auditores
contables-financieros e informáticos a
nivel de país.

ALCANCE

Los auditores del Sistema Nacional de
Auditoría contarán con un software
para el cálculo de la importancia rela-
tiva, y el análisis financiero en la activi-
dad autofinanciada, aplicable en todas
las fases de la auditoría.

DESARROLLO

El concepto de importancia relativa
es aplicable a todas las auditorías. En

este sentido, INTOSAI, se refiere en sus
Normas de Fiscalización a la importan-
cia relativa o materialidad del siguiente
modo: en términos generales, una cues-
tión debe considerarse esencial o de im-
portancia relativa, si su conocimiento
puede tener consecuencias para el des-
tinatario de los informes de auditoría
operacional de gestión. 

Con relación al concepto de materia-
lidad, la NIA 320 establece en su marco
conceptual que para la preparación y
presentación de los estados financieros,
se dispone que la información sea signi-
ficativa, cuando su omisión o presenta-
ción errónea pueden influir en las
decisiones económicas de los usuarios,
tomadas a partir de los estados finan-
cieros. La materialidad depende de la
cuantía de la partida omitida, o del
error de evaluación en su caso, juzgados
siempre dentro de las circunstancias
particulares de la omisión o del error.
De esta manera, el papel de la materia-
lidad es suministrar un umbral o punto
de corte, más que ser una característica
cualitativa primordial, que la informa-
ción ha de tener para ser útil.

Es el importe acumulado de errores
y desviaciones a las Hipótesis funda-
mentales de las Normas Cubanas de In-
formación Financiera, que podrían
contener los estados financieros, y afec-
tar o no el juicio o decisiones de las per-
sonas que confían en los Estados
Financieros. Para la ejecución del tra-
bajo, también se refiere a la cifra o cifras
determinadas por el auditor por debajo
del nivel o niveles de importancia rela-
tiva, establecidos para determinados
tipos de transacciones, saldos contables
o información a revelar.
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En las normas internacionales deno-
minan la materialidad como importan-
cia relativa, la cual parte de la existencia
de errores para establecer un criterio, y
la opinión del auditor. 

La importancia relativa puede ser uti-
lizada también cuando los auditores
emiten opiniones sobre la eficacia de
los controles, o sobre la conformidad
con normas reglamentarias, estudian la
necesidad de determinar la materiali-
dad para estos objetivos, además de la
correspondiente a los Estados Financie-
ros, por ejemplo al informar sobre la efi-
cacia de los controles, el auditor puede
utilizar un criterio de referencia, basado
en el porcentaje de operaciones mone-
tarias seleccionadas para la muestra, a
fin de determinar un umbral de mate-
rialidad y evaluar las desviaciones del
control. 

La materialidad1 en auditorías del
Sector Público:

Los auditores deben considerar la
materialidad durante todo el proceso de
auditoría. La materialidad es relevante
en todas las auditorías. Un asunto se
puede juzgar importante o significativo,
si existe la posibilidad de que el conoci-
miento de él influya en las decisiones de
los usuarios previstos. Determinar la
materialidad es una cuestión de juicio
profesional, y depende de la interpreta-
ción del auditor sobre las necesidades
de los usuarios. Este juicio puede rela-
cionarse con un elemento individual o
con un grupo de elementos tomados en
su conjunto. La materialidad a menudo

se considera en términos de valor, pero
también posee otros aspectos tanto
cuantitativos como cualitativos.

Las características inherentes de un
elemento o grupo de elementos, pueden
hacer que un asunto sea importante por
su propia naturaleza. Un asunto también
puede ser importante debido al contexto
dentro del cual ocurre. 

Las consideraciones sobre la materia-
lidad afectan las decisiones concernien-
tes a la naturaleza, los tiempos de
ejecución y el alcance de los procedi-
mientos de la auditoría, así como la eva-
luación de los resultados de auditoría.
Estas consideraciones pueden incluir las
preocupaciones de las partes interesa-
das, el interés público, los requerimien-
tos regulatorios y las consecuencias
para la sociedad.

La materialidad2 en auditorías
financieras

El auditor debe aplicar el concepto de
materialidad de una manera apropiada
al planear y realizar la auditoría. Un
error se considera significante, ya sea
individual o cuando se combina con
otros errores, si se puede esperar razo-
nablemente que influya en las decisio-
nes tomadas por los usuarios con base
en los estados financieros. La materiali-
dad tiene aspectos tanto cuantitativos
como cualitativos. En el sector público
no se limita a las decisiones económicas
tomadas por los usuarios, como la de
decidir si se continúan ciertos progra-
mas del gobierno o financiamientos ba-
sándose en los estados financieros. Los

1- ISSAI 100 Principios fundamentales de la Auditoría del Sector Público.

2- ISSAI 200 Principios fundamentales de la Auditoría Financiera

45



aspectos cualitativos de la materialidad,
generalmente, juegan un papel más im-
portante en el sector público que en
otros tipos de entidades. La evaluación
de la materialidad y la consideración de
la sensibilidad, y otros factores cualita-
tivos en una auditoría en particular, son
cosas que quedan a juicio del auditor.

Al determinar la estrategia de audi-
toría, el auditor debe evaluar la mate-
rialidad de los estados financieros en
su conjunto. Si, para una o más clases
de transacciones, saldos de cuenta o
divulgación de datos, se pudiera espe-
rar razonablemente que los errores de
cantidades menores a la materialidad,
para los estados financieros en su con-
junto, influyeran en las decisiones de
los usuarios con base en los estados fi-
nancieros, el auditor también deberá
determinar el nivel o los niveles de ma-
terialidad que se deben aplicar a dichas
clases de transacciones, saldos de
cuenta o divulgación de datos.

El auditor también debe determinar la
materialidad de hechos, con el fin de
evaluar el riesgo de errores significativos
y determinar la naturaleza, tiempos y al-
cance de los procedimientos de audito-
ría. Planear la auditoría exclusivamente
para detectar individualmente errores
significativos, pasa por alto el hecho de
que la suma de errores individuales que
no son significativos, puede causar que
los estados financieros tengan errores
significativos y no deja margen para erro-
res no detectados. La materialidad de he-
chos deberá determinarse para reducir
hasta un nivel adecuadamente bajo, la
probabilidad de que la suma de errores

sin corregir o detectar, exceda el umbral
de materialidad para los estados finan-
cieros en su conjunto. La determinación
de la materialidad de hechos implica
ejercer el juicio profesional. Esto se ve
afectado por el conocimiento que el au-
ditor tenga de la entidad, deberá actua-
lizarse durante la realización de los
procedimientos de evaluación de ries-
gos, y dependerá de la naturaleza y al-
cance de los errores identificados en
auditorías anteriores y por lo tanto, de
las expectativas del auditor, en términos
de errores, en el período actual.

El concepto de materialidad es apli-
cado por el auditor al planear y llevar a
cabo la auditoría, así como al evaluar el
efecto de los errores identificados sobre
la auditoría y de cualquier error no co-
rregido, incluyendo omisiones, en los
estados financieros. El dictamen del au-
ditor trata de los estados financieros en
su conjunto y por lo tanto, el auditor no
es responsable de detectar errores que
no sean globalmente significativos. No
obstante, deberá identificar y documen-
tar errores cuantitativos no significati-
vos, pues es posible que en su conjunto
sean de materialidad o significativos.
Los errores por debajo del umbral de
trivialidad no necesitan considerarse.

La materialidad3 en auditorías de
gestión o rendimiento

Los auditores deben considerar la ma-
terialidad en todas las fases del proceso
de auditoría. Se debe pensar no sólo en
lo financiero, sino también en los aspec-
tos sociales y políticos del asunto en cues-
tión, con el propósito de entregar tanto
valor agregado como sea posible. 

3- ISSAI 300 Principios fundamentales Auditoría de Desempeño. 
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La materialidad puede ser entendida
como la importancia relativa de una
materia en cuestión, en el contexto en
el que se está considerando. La materia-
lidad de un tema de auditoría debe
tener en cuenta la magnitud de sus im-
pactos. Dependerá de si la actividad es
comparativamente menor, y si las defi-
ciencias en el área en cuestión pudie-
ran influir otras actividades dentro de
la entidad auditada. Un asunto se con-
siderará de importancia significativa,
cuando el tema sea considerado de es-
pecial relevancia y donde las mejoras
tengan un impacto significativo. Habrá
menos materialidad (o relevancia rela-
tiva), donde la actividad sea de natura-
leza rutinaria y el impacto del pobre
desempeño, pudiera estar restringido a
un área pequeña o de índole mínima. 

La materialidad constriñe a todos los
aspectos de las auditorías de desem-
peño, tales como la selección de los
temas, la definición de los criterios, la
evaluación de la evidencia y la docu-
mentación, y la gestión de los riesgos de
producir hallazgos de auditoría o infor-
mes inapropiados o de bajo impacto. 

La materialidad4 en auditorías de
cumplimiento

Los auditores deben considerar la
materialidad durante todo el proceso
de la auditoría. Determinar la materia-
lidad es una cuestión de juicio profe-
sional, y depende de la manera en que
el auditor interprete las necesidades
de los usuarios. Un asunto es conside-
rado importante, si el conocimiento del
mismo puede llegar a influir sobre las

decisiones de los usuarios previstos.
Este juicio se puede relacionar con un
elemento individual o un grupo de ele-
mentos tomados en su conjunto. La
materialidad con frecuencia se consi-
dera en términos de valor, pero tam-
bién incluye aspectos cuantitativos y
cualitativos, aunque estos últimos ge-
neralmente tienen un mayor papel en
el sector público5. Las características
inherentes de un elemento o grupo de
elementos, pueden hacer que un
asunto adquiera importancia por su
propia naturaleza. Un asunto también
llega a ser importante debido al con-
texto en el que ocurre. 

La materialidad se debe tomar en
cuenta para fines de planeación, evalua-
ción de la evidencia obtenida y elabora-
ción de informes. Una parte esencial
para determinar la materialidad, es con-
siderar si los casos reportados de cum-
plimiento o no conformidad (potencial
o confirmada), podrían tener una in-
fluencia razonable sobre las decisiones
de los usuarios previstos. Los factores
que deben observarse en esta evalua-
ción de juicio son los requisitos obliga-
torios, el interés o las expectativas del
público, las áreas específicas del enfo-
que legislativo, las peticiones y los fon-
dos significativos. Los problemas en un
nivel de valor o incidencia menor que
la determinación general de la mate-
rialidad, tales como el fraude, también
pueden considerarse significativos. La
evaluación de la materialidad requiere
de un juicio profesional completo por
parte del auditor, y se relaciona con el
alcance de la auditoría.

4- ISSAI 400 Principios fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento. 

5- ISSAI 1000 Introducción general a las directrices de auditoría financiera de la INTOSAI.
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DIRECTRICES

El papel de la materialidad es suminis-
trar un umbral o punto de corte.

Determinar la materialidad es una
cuestión de juicio profesional.

La materialidad posee aspectos tanto
cuantitativos como cualitativos.

Evaluar los riesgos del sujeto a auditar,
para establecer la naturaleza, el tiempo
y la dimensión de los procedimientos,
para reducir el riesgo de auditoría hasta
un nivel aceptablemente bajo. 

Determinar la materialidad o impor-
tancia relativa en las fases de planea-
ción, ejecución y de informe de la
auditoría.

Definir renglones a examinar, tipo de
muestreo y procedimientos a utilizar,
con relación a las transacciones y saldos
contables. 

Evaluar errores importantes reales
cuantitativos y cualitativos.

RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN

El software para la importancia re-
lativa y el análisis financiero en la ac-
tividad autofinanciada, se encuentra
confeccionado en plataforma software
libre. El mismo presenta una secuencia
de diferentes menús en las fases de Pla-
neación, Ejecución e Informe, entre los
que están: Datos del Sujeto a Auditar,
Estados Financieros, Análisis de los Gru-
pos Contables, Razones Financieras,
Magnitud Base, Riesgos de Auditorías,
Importancia Relativa Corregida o Ajus-
tada (IRCA), Análisis de Relevancia, Eva-
luación de los Riesgos en los Grupos
Contables, Cálculo del Error Tolerable
por Cuentas Contables, Hoja de Ajustes
que incluye los estados financieros ajus-

tados y el Error Tolerable Ajustado. Se
consideran las cuentas contables defini-
das de acuerdo al Análisis de Relevan-
cia, se determina el ERROR TOLERABLE
por cada cuenta contable de acuerdo a
los factores cuantitativos, y de acuerdo
a los factores cualitativos se determina el
ERROR TOLERABLE AJUSTADO, teniendo
en cuenta el factor de corrección apli-
cado para cada grupo contable, según los
resultados de la aplicación de las matri-
ces de Evaluación del Riesgo de control,
para los grupos contables del Activo, Pa-
sivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos para
los que se evalúa el nivel de confianza,
además se incluye en la Evaluación del
Riesgo de Control, el Análisis Económico
Financiero y Tecnología de la Informa-
ción. Una vez aplicadas las pruebas sus-
tantivas o de detalles a las cuentas
seleccionadas de acuerdo al análisis de
relevancia, así como otras de acuerdo al
juicio del auditor, se elabora el resumen
de errores, irregularidades y fraudes, los
que serán comparados con el ETA ajus-
tado calculado para cada cuenta conta-
ble, y aquellos errores o incorrecciones
que sean mayores que el ETA son los que
van al informe, así como los que aún no
siendo mayores, a juicio del auditor, este
entienda que deban ir al informe o Dic-
tamen por su significación.

resultados de la encuesta aplicada:
La encuesta realizada para la “Valora-
ción del software para el cálculo de la
importancia relativa en auditorías finan-
cieras”, elaborada por los autores, fue
aplicada a 22 participantes del Curso
Importancia Relativa 2, entre ellos su-
pervisores, auditores contables e infor-
máticos de las diferentes Contralorías
provinciales del país.

48



La misma arrojó como principales re-
sultados:

La totalidad de los encuestados consi-
dera que el software es aplicable, prác-
tico, oportuno y completo. Además, se
evalúa de claro y preciso el estilo de re-
dacción del instrumento propuesto, así
como la estructura general del mismo.

Por otra parte, el diseño del software
estuvo basado en una bibliografía sufi-
ciente y actualizada. Por último, se plan-
tea que los anexos recogidos poseen
aplicación práctica, necesaria e inme-
diata.

Es aplicado en cinco provincias del
país con excelentes resultados. Lo que
corrobora la calidad del documento
desde el punto de vista metodológico.

En el primer trimestre del 2017 se
realizaron cursos en los Centros de Ca-
pacitación de la Contraloría General
(Habana, Camagüey y Granma) para el
uso del Web_IRAF, con la participación
de todas las provincias. 

CONCLUSIONES

El software (Web-IRAF) para el cálculo
de la importancia relativa y el análisis fi-
nanciero para la actividad autofinan-
ciada permite:

La evaluación de los riesgos del sujeto
a auditar, en el establecimiento de la na-
turaleza, el tiempo y la dimensión de los
procedimientos, en la reducción del
riesgo de auditoría hasta un nivel acep-
tablemente bajo. 

La determinación de la materialidad o
importancia relativa en las fases de pla-
neación, ejecución y de informe de la
auditoría.

La definición de los renglones a exa-
minar y el tipo de muestreo, así como

los procedimientos analíticos sustanti-
vos con relación a las clases de transac-
ciones, saldos contables y revelaciones. 

La evaluación del potencial y los erro-
res importantes reales, cuantitativos y
cualitativos, disminuyendo el riesgo in-
herente en la auditoría. 

Al utilizar la tecnología con el propó-
sito de asegurar la calidad de las audi-
torías, aplicando las NCA, disminuyendo
el tiempo, siendo los auditores, jefes de
grupo y supervisores que participan en
las mismas, los responsables de velar
por la correcta aplicación de la misma y
logrando eficiencia y eficacia en las au-
ditorías.
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Tabla No 3.

Tabla No 4.

Tabla No. 5. Importancia relativa corregida o ajustada. (IRCA)
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Tabla No. 6. Riesgo-Fase Ejecución por los Grupos de los Activos, Pasivos, Patrimonio, In-
gresos y Gastos. Incluye además la evaluación en el Análisis Económico Financiero y las

Tecnologías de la Información. 

Tabla No. 7. Matriz de Hallazgos.

Nota: Se encuentra desarrollado el Web_IRAF en su primera versión actividad Autofinanciada, conti-

nuando con una segunda versión en la actividad Presupuestada.
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Herramienta para el control, la planeación y la toma de decisiones.

EL COSTO POR PACIENTES Y PATOLOGÍAS EN
HOSPITALES GENERALES CUBANOS

Los desafíos contemporáneos junto a
los siempre limitados recursos disponi-
bles para los prestadores de servicios de
salud, constituyen el reto obligado para
la utilización del pensamiento econó-
mico, para la toma de decisiones en la
práctica médica. Es por ello que la ges-
tión debe ilustrar el impacto de la efi-
ciencia económica en el sector de la
salud, en especial para el sistema social
cubano, donde los servicios son gratui-
tos a la población, pero cuestan al pre-
supuesto estatal1.

La información de costos en las insti-
tuciones hospitalarias cubanas, regidas
por el Manual de Instrucciones y Proce-
dimientos de Costos en Salud, emitido
por el Ministerio de Salud Pública, no
brinda información precisa y oportuna
que facilite el control y la toma de deci-
siones, toda vez que los servicios de
salud, producto a su diversidad, requie-

ren de un proceso de determinación de
costos que parta de la atención que re-
quiere y precisa cada individuo, de
forma tal que se logre la medición de los
recursos materiales, económicos, tec-
nológicos y humanos que se incurren
para cada servicio de salud; aspectos
que no están contenidos en las premi-
sas que expone el manual establecido
para estos fines. (Reyes & Pérez, 2009).
Constituyen antecedentes de esta in-
vestigación, trabajos realizados en el
contexto internacional en Colombia
2009 por Duque, Gómez y Osorio; en
Venezuela 2009 por Vargas y Hernán-
dez; en México 2010 por Rodríguez,
Reynales, Jiménez, Juárez y Hernández;
en Chile 2010 por Alvear, Canteros y Ro-
dríguez; en Colombia 2012 por Mala-
gón; en España 2012 por Bataller y
Serra; así como en Chile 2013 por Al-
vear, Canteros, Jara y Rodríguez.

1-  En el año 2011 se emplearon en el mismo más de 4 923 millones de unidades monetarias, mientras

que en 2012, 2013 y 2014, esa cifra sobrepasó los 5000 millones, correspondiendo más del 50% a la

actividad hospitalaria.
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En el ámbito nacional destacan las in-
vestigaciones realizadas en 2011 por
Mass; por Suárez, Gutiérrez y Casade-
munt; en 2012 por Díaz, Gutiérrez, Suá-
rez y Pérez; por Reyes, Pérez, Becerra,
Gómez y Pérez; por el MINSAP y por In-
fante. De igual modo destacan las inves-
tigaciones de Mass, López y Gálvez en
2013 y 2014.

SITUACIÓN PROBLÉMICA.

El sistema de costeo por áreas de
responsabilidad, que en la actualidad
se encuentra implementado en las insti-
tuciones hospitalarias cubanas, responde
a las necesidades y a las características ge-
nerales del proceso de salud. Mediante
este método el paciente recibe servicios
de las diferentes áreas de responsabilidad,
en dependencia de la necesidad de su res-
tablecimiento. Este sistema permite la ob-
tención de un conjunto de indicadores o
costos unitarios, relacionados con diferen-
tes acciones o servicios que se realizan en
las unidades de salud.

Sin embargo, no logra identificar los
gastos directos atribuibles a cada pa-
ciente; el tratamiento de las partidas in-
directas no es el más adecuado, al
imputarse cargos a todos los pacientes
sobre bases arbitrarias, sin tener en
cuenta que no todos requieren de las
mismas atenciones por los grupos de
servicios, auxiliares, administrativos, de
apoyo y finales; así como se evidencian
limitaciones para el cálculo del costo
por patologías2, puesto que éstas no se
limitan solo a un área de responsabili-
dad, toda vez que un paciente que es
tratado por una patología requiere ser-
vicios de otros centros de costo, para
obtener la atención hospitalaria que
precisa, y no en todos los casos, a pesar
de tratarse de una misma patología, los
pacientes demandan servicios hospita-
larios similares.

Dentro de las instituciones de salud
cubanas, que presentó esta dificultad
en la obtención de información de
costo, que contribuya al perfecciona-

2 Parte de la medicina que estudia las enfermedades, ésta se divide en patología médica o quirúrgica,

según se requiera o no el tratamiento operatorio.

Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, institución in-
signia en el territorio.



miento de los procesos directivos y a la
postre, al uso eficiente de los recursos,
se encuentra el Hospital Provincial Clí-
nico Quirúrgico Universitario Dr. Gustavo
Aldereguía Lima, institución insignia en
el territorio, donde se prestan, además
de los servicios que corresponden a un
hospital general3, otros relacionados
con la rehabilitación, la educación
para la salud, y las campañas de pre-
vención; de igual modo promueve e
incentiva la investigación, el desarrollo
y la calidad de su atención al incorpo-
rar sistemáticamente tecnología de
punta, y propiciar la superación de sus
recursos humanos, con la visión puesta
en la consolidación de la actividad hos-
pitalaria, y el desarrollo de programas
que se consideran solo para naciones
del primer mundo. 

En esta institución se determina el
costo por paciente atendido a partir de
la división de los costos totales (men-
suales y acumulados), por los niveles de
actividad definidos para cada tipo de
áreas de responsabilidad, de lo que se
obtienen costos unitarios, (totales, di-
rectos e indirectos) por salas, laborato-
rios, unidades quirúrgicas, cuerpo de
guardia y demás áreas, a nivel de centro
de costo. Sin embargo, en una sala se
atienden pacientes con características
diferentes; una sala no se limita a la
atención de una sola patología. Para la
atención hospitalaria es preciso la vin-
culación de varias áreas de responsabi-
lidad: (cuerpo de guardia, admisión,
sala de hospitalización, laboratorios clí-
nicos, laboratorios de rayos x, unidades

quirúrgicas); en un laboratorio se reali-
zan además diversos tipos de exáme-
nes, en una unidad quirúrgica se llevan
a cabo intervenciones con procederes
diversos y diferentes niveles de comple-
jidad; por lo que obtener el costo por
paciente atendido, por áreas de respon-
sabilidad, no aporta elementos que con-
tribuyan al control, y por ende a la toma
de decisiones, dada la diversidad y he-
terogeneidad de los servicios que se
prestan y pacientes que se atienden. 

Esto implica que la información de
costos que se genera hoy en el Hospital
Provincial de Cienfuegos, (como en el
resto de las instituciones hospitalarias
del país), no aporte elementos que per-
mitan una adecuada planificación, con-
trol y toma de decisiones, toda vez que
no se muestra cuánto se invierte por
cada patología y paciente atendido, que
es en realidad la esencia de la actividad
hospitalaria de este tipo. En el Hospital
Provincial de Cienfuegos se atienden
pacientes de toda la provincia, se brin-
dan todos los servicios que requiere este
tipo de hospital. En función de las nece-
sidades del Hospital Provincial, de contar
con información de costo que le permita
identificar los recursos que se emplean
para la atención al paciente, en corres-
pondencia con la patología que padece,
se realiza esta investigación, en función
de conocer y valorar los rubros que in-
ciden en la atención personalizada del
paciente, en aras de facilitar las accio-
nes de control, y la toma de decisiones
en cuanto al uso racional y efectivo de los
recursos. Esto provoca un cambio radical

3-  Instituciones hospitalarias que cuentan con tres o cuatro de las especialidades básicas (medicina

interna, cirugía general, obstetricia y pediatría
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en la gestión de los costos para la ob-
tención del costo unitario, al incorporar
una visión de procesos asistenciales, te-
niendo como premisa que la clave no ra-
dica solamente en obtener un costo, sino
que este represente la realidad de cada
tipo de atención, y que proporcione in-
formación utilizable, para planificar y
controlar, de forma más adecuada, los
recursos.

La investigación que se presenta, com-
bina una serie de técnicas y herramientas
que facilitan la obtención de datos para
el análisis del objeto de estudio, estos
son: entrevistas, cuestionarios, encues-
tas, observaciones y estudios de informes
de la institución seleccionada. Asimismo,
se ha consultado una amplia bibliografía
nacional e internacional, que constituye
la base para su desarrollo.

Permite obtener información rele-
vante para la toma de decisiones, fa-
vorece la interrelación de todos los
trabajadores de la salud, y posibilita la
transmisión a la comunidad científica,
de temas nuevos sobre Contabilidad de
Gestión para el sector hospitalario, a
través de diferentes canales como artí-
culos, conferencias, ponencias.

Esta investigación responde además
de forma directa a los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y
la Revolución, emanados del VI Congreso
del PCC, en cuanto a “Garantizar la utili-
zación eficiente de los recursos, el ahorro
y la eliminación de gastos innecesarios”
(Lineamiento No. 154), a partir del cono-
cimiento de lo que debe costar y cuesta,
la atención hospitalaria por patologías y
pacientes con su consecuente análisis.

El costo por patologías aporta infor-
mación que permite valorar económica-

mente los recursos destinados a la aten-
ción hospitalaria por patología y pacien-
tes. Esto contribuye a un análisis más
profundo de la ejecución del presu-
puesto en este sector, y redunda en un
uso eficiente de los recursos destinados
al mismo. De igual modo, permite la de-
finición de precios a partir del costo, y
aporta elementos para valoraciones
económicas.

DESARROLLO

Se denominan costos hospitalarios, al
conjunto de indicadores que permiten
evaluar la eficiencia del trabajo del hos-
pital, pues muestran cuánto le cuesta al
mismo el realizar las actividades que le
son inherentes, de acuerdo a su nivel de
atención médica. En él se refleja el nivel
de productividad alcanzado, el grado de
eficiencia con que se utilizan los activos
fijos tangibles; así como, la óptima uti-
lización de medicamentos y otros recur-
sos materiales. (MINSAP, 2012).

Un sistema de costo en las institucio-
nes hospitalarias mide cómo se utilizan
los recursos, en unidades monetarias.
Su implantación constituye un impera-
tivo de todos los directivos del sistema
de salud, en la búsqueda de la eficien-
cia, pues resulta una herramienta im-
portante para las decisiones.

El costo resume la contabilidad y la
vincula con la actividad médica, así
como con la docencia y la investigación.
De igual modo permite conocer por uni-
dad de medida el gasto, o sea, cuánto
cuesta la actividad escogida, partiendo
de la fórmula de que costo unitario es
igual a costo total, dividido entre el nivel
de actividad. Entiéndase por esta úl-
tima, la cantidad de lo que se desea
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medir (consultas, altas, kilómetros, racio-
nes, número de análisis). (MINSAP, 2012)

La evolución de la contabilidad de
gestión ha estado vinculada al desarro-
llo de las organizaciones, lo que es evi-

dente dado su objetivo de brindar in-
formación oportuna a la gerencia, por
tanto tiene que responder a las nece-
sidades de la misma, a partir de los re-
querimientos del entorno.

A continuación se presenta el proce-
dimiento para la determinación de los
costos por pacientes y patologías, el cual
consta de tres fases, las que se desagre-
gan en pasos como se describe en la fi-
gura 1.

Para desarrollar la Etapa I, se debe
consultar abundante bibliografía y ma-

teriales médicos, entrevistar a especia-
listas de la salud, a personal con reco-
nocido prestigio y experiencia en la
actividad hospitalaria, revisar las guías
de buenas prácticas médicas por pato-
logías, así como realizar observaciones
minuciosas de procederes médicos,
entre otras técnicas y herramientas.

Procedimiento diseñado para el cálculo del costo por paciente.

Figura 1. Etapa I del procedimiento propuesto para la determinación del costo por pacientes. 

Fuente: [Tomado de Reyes, Martín & Infante 2014]
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La eficiencia de la actividad hospita-
laria, a través del costo por paciente se
refleja no solo en los indicadores pro-
piamente de salud, sino en la utilización
de los recursos materiales, humanos y
financieros, al analizar puntualmente
tales costos y delimitar hasta qué punto
han sido utilizados éstos, en correspon-
dencia con las necesidades. 

A continuación se muestran en la tabla
1, los resultados de los costos mínimos y
máximos por pacientes atendidos en el

Hospital Provincial de Cienfuegos, en al-
gunas patologías seleccionadas.

Se demuestra que el costo nunca va
a ser el mismo para todos, pues en él in-
ciden diversos factores, desde los tipos
y cantidades de medicamentos, exáme-
nes de diagnóstico y complementarios
que requiere cada persona atendida,
hasta el tiempo de hospitalización que
se precisa, atendiendo a la evolución y
la respuesta del individuo al trata-
miento.

Resultados de la aplicación del procedimiento para la determinación
de los costos por pacientes atendidos en el Hospital 

Provincial de Cienfuegos.

Tabla 1. Costos por pacientes atendidos. Hospital Provincial de Cienfuegos
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Fuente: [Elaboración propia a partir de la aplicación del procedimiento]

CONCLUSIONES

1. El estudio realizado permitió funda-
mentar los elementos teóricos, respecto
a la contabilidad de costos en el sector
de la salud, y las tendencias actuales del
costeo por pacientes y patologías.

2. El Hospital Provincial de Cienfue-
gos se rige por el Manual de Instruccio-
nes y Procedimientos de Costos en
Salud, emitido por el Ministerio de
Salud Pública, para determinar el costo
por pacientes; sin embargo, no logra co-
nocer el costo por pacientes y patología.

3. El procedimiento de costeo por pa-
cientes diseñado, permite la determina-
ción costo por paciente y patologías, de
acuerdo a las particularidades de la ac-
tividad hospitalaria.

4. La aplicación del procedimiento di-
señado, permitió determinar los costos
por pacientes atendidos en el Hospital
Provincial de Cienfuegos.

5. Con la información de costos que
se obtiene por pacientes y patologías,

se logran identificar los costos directos
e indirectos en la atención hospitalaria,
permitiendo perfeccionar los procesos
directivos, a partir de la información
que se ofrece para la planeación, el con-
trol y la toma de decisiones.

RECOMENDACIONES

1. Que se continúen implementando
y desarrollando acciones de capacitación
al personal directivo, contable, médico y
de atención hospitalaria en sentido ge-
neral, que posibilite la comprensión de
la necesidad del cambio que se precisa,
en la forma de analizar el costo de la ac-
tividad hospitalaria.

2. Que se proporcionen las condi-
ciones organizativas, de infraestruc-
tura, materiales y humanas, para la
aplicación del costo por paciente, en
cada institución hospitalaria.

3. Que se programe y automatice el
procedimiento propuesto, en busca de
una mayor viabilidad y factibilidad en la
determinación del costo por paciente.
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4. Que se generalice el procedimiento
propuesto, al resto de las patologías que
se prestan en el Hospital Provincial de
Cienfuegos, aportando las experiencias a
las instituciones del país con similares ca-
racterísticas.
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LA INSTRUMENTACIÓN DEL COMPONENTE
GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA

LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA CUBANA 
Una propuesta desde el control.

El componente gestión y prevención
de riesgos en el Sistema de Control In-
terno tiene una gran importancia, al
estar directamente vinculado con el
logro de los objetivos trazados por las
organizaciones. Sin embargo, para el
sector agrícola cubano, la convergencia
de varios órganos reguladores en abor-
dar diferentes tipos de riesgos, ha indu-
cido que las particularidades del sector
no encuentren un procedimiento meto-
dológico común en el cual, desde la
perspectiva del control permitan no
solo su gestión, sino que se convierta en
instrumento para la toma de decisiones
desde la prevención. 

Las particularidades de la actividad
agrícola exigen no solo accionar ante los
peligros naturales a los que está some-
tida, sino, demanda desde una perspec-
tiva sistémica y un enfoque de procesos,
evaluar las vulnerabilidades y capacida-
des de respuesta que se disponen, au-
xiliados por el control de su gestión
empresarial, permitiendo alertar de ma-
nera oportuna las desviaciones sobre
los resultados productivos planificados. 

En este sentido, el trabajo tiene
como objetivo socializar el resultado
del diseño e implementación de un

procedimiento metodológico denomi-
nado ECORIESA, el cual ha permitido en
organizaciones de la base productiva del
Municipio Habana del Este, incorporar
a su plan de prevención, los riesgos de-
rivados tanto de eventos naturales, sa-
nitarios y tecnológicos, como aquellos
provenientes de la gestión empresarial.
Con medidas técnico organizativas uni-
das a acciones de control a nivel de pro-
cesos, desde una perspectiva integral de
riesgos, la propuesta constituye un pe-
queño aporte en el contexto actual de
nuestro país, a la implementación de los
Lineamientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución, y ob-
jetivos de la Primera Conferencia del
PCC y del mileno.

No son pocos los desafíos a los que
se enfrenta la agricultura como sector
primario de la economía, siendo impo-
sible la necesidad de su sostenibilidad
al margen de la temática de gestionar
sus riesgos. En el actual escenario mun-
dial e insertada en una época de cam-
bios, son vertiginosos los provenientes
del entorno como la globalización, la
competencia, la tecnología y el conoci-
miento, que demandan modificaciones
en sus estructuras y estrategias (Viteri
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Moya, 2007) y los asociados al cambio
climático. Según Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC):“si bien un calentamiento
mundial de menos de 2,5ºC podría no
tener efectos significativos en la produc-
ción global de alimentos, un calenta-
miento de más de 2,5ºC podría reducir
la oferta mundial de alimentos y contri-
buir a un aumento de los precios de los
alimentos.” Las principales afectaciones
previstas en este sentido son: i) en tér-
minos de cantidad y calidad de los cul-
tivos sobre la productividad ii) a través
del cambio en el uso del agua (riego), y
productos químicos en relación a las
prácticas agrícolas, iii) en el medio am-
biente particularmente para los siste-
mas de drenaje del suelo, la erosión,
reducción de la diversidad de cultivos.

Sin embargo, aun cuando el clima
constituye un factor económico rele-
vante, que incide sobre la capacidad del
sector agrícola para generar valor, ac-
tualmente se reconoce que los sucesos
extremos emanados de su variabilidad,
constituyen solo uno de los factores
causales de su situación actual. En este
sentido la tendencia del sector más allá
del autoconsumo, exige una sustitución
de importaciones inmediata, resultando
impostergable un cambio de cultura, y
de hábitos en los actores productivos,
que les permita incorporar el manejo de
sus riesgos como una necesaria “buena
práctica” de la agricultura, lo cual signi-
fica avanzar en el perfeccionamiento de
los instrumentos existentes.

La investigación desarrollada desde el
año 2009, se ha implementado en va-
rias organizaciones agrícolas de los mu-
nicipios de La Habana, Mayabeque y

Pinar del Rio. Actualmente se proyecta
su incorporación a la actividad agrope-
cuaria del Municipio San Miguel del Pa-
drón. No obstante, el trabajo recoge
los resultados alcanzados en una Uni-
dad Básica de Producción Cooperativa
(UBPC), como entidad portadora de un
estudio de casos múltiples.

1. La gestión del riesgo. Concepto y
perspectivas de análisis en la agricultura.

La agricultura como sector desde el
punto de vista económico, está consi-
derado como una actividad productiva
de alto riesgo, al disponer no tan solo
de aquellos comunes para todos los
negocios, sino también, los específicos
del ramo. 

(Steverlynnck, J. 2004), de ahí la obli-
gada consulta para esta investigación a
modelos y metodologías asociados a
estas dos tendencias. Pero, pese al es-
fuerzo de cada una por sustentar un
marco teórico distintivo de las restan-
tes, “no aportan una concepción unifica-
dora, que recoja de manera consistente y
coherente, los diferentes enfoques, difi-
cultando la forma de llevar a cabo su ges-
tión con eficacia y efectividad”. (Cardona,
2003). 

Desde el punto de vista de los riesgos
específicos de la actividad, el concepto
y su gestión, han estado favorecidos con
el comportamiento e incidencia climá-
tica, y por tanto con la ocurrencia de de-
sastres. Desde esa perspectiva, existe
una marcada tendencia a su conceptua-
lización como equivalente a daño y
cuantificado como catastrófico. En tal
sentido la definición de la FAO (Bass,
2009), asume los riesgos del sector
como “la combinación de la probabili-
dad que se produzca un evento y sus



consecuencias negativas, tales como
muertes, lesiones, propiedad, medios de
vida, interrupción de actividad econó-
mica o deterioro ambiental, resultado
de interacciones entre las amenazas na-
turales o antropogénico, y las condicio-
nes de vulnerabilidad”.

Para Gómez, (2012) los riesgos del
sector están asociados a tres grandes
clases de incertidumbre:

A) Tecnológica
B) Institucional
C) Económica

La primera derivada del conocimiento
inexacto respecto a los avances tecnoló-
gicos futuros, y sus efectos sobre los mé-
todos y prácticas de la producción
agrícola. En el caso de la incertidumbre
institucional asociada con los posibles
cambios en la política agraria, o en las
preferencias y comportamientos del
consumidor, que pueden originar pro-
fundos cambios en la demanda. La in-
certidumbre económica, por su parte,
tiene doble componente: la técnica y
la comercial. La primera se deriva de la
inestabilidad de los rendimientos físi-
cos, y la comercial de las oscilaciones a
corto plazo de los precios de productos
y factores.

La literatura económica incorpora la
consideración de los eventos futuros
probables o eventos riesgosos, así como
la de aquellas situaciones sobre los cua-
les existe un desconocimiento absoluto
(eventos inciertos), a partir de 1940. Ci-
tado por Lobos (2012) desde el punto
de vista conceptual, la literatura más re-
levante sobre riesgo e incertidumbre en
este sentido, incluye los trabajos de

Johnson (1947), Berhman (1968), Dillon
(1971), Dillon& Anderson (1971), An-
derson et.al. (1977), Roumasset et al.
(1979), Newbery &Stiglitz (1981), Hazell
et al. (1986), Hueth&Furtan (1994),
Moschini& Hennessy (2002). Desde el
punto de vista del riesgo en general, los
aportes más destacados son los de Knight
(1921), Friedman & Savage (1948), De-
breu (1954), Savage (1954), Raiffa
(1968), Arrow (1971), Kahneman &
Tversky (1979), entre otros muchos.

Por tanto, a criterio de la autora de
esta investigación, constituye un con-
cepto complejo, que supone la interrela-
ción de múltiples causales, adquiriendo
para el sector agrícola cubano una im-
portancia vital desde su ciclo productivo,
induciendo a la necesidad de su gestión
como uno de los desafíos más importan-
tes en la actualidad. 

2. La gestión y prevención de ries-
gos desde ECORIESA.

ECORIESA constituye un procedi-
miento el cual considera eventos de es-
cala menor, pocas veces en las estadísticas
y base de datos locales, incluso nacionales
teniendo como ventajas que permite ana-
lizar la repercusión para el desarrollo agrí-
cola, del contexto socioeconómico y
productivo, puede realizarse a nivel de
cultivo, utilizándose además como diag-
nóstico de los componentes de la pro-
ducción agrícola. Asimismo, desde la
prevención, favorece una cultura econó-
mica ante riesgos, con la participación de
todos los actores involucrados.

Partiendo de las etapas concebidas
para desarrollar una investigación cua-
litativa (Rodríguez, 2008), se combinan
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de manera coherente diversas técnicas
y herramientas escasamente difundi-
das para el sector agrícola. (Figura 1).
Resulta necesario especificar la corres-
pondencia en lo fundamental, con los
procedimientos existentes para estudios
de riesgos, diseñados por la Defensa Civil
y Agencia de Medio Ambiente (2008), así
como la Resolución No. 60/11, referida a
las Normas del Sistema de Control In-
terno. Sección segunda Gestión y pre-
vención de riesgos.

Sin embargo, para el éxito en su im-
plementación y eficacia, son indispen-

sables las siguientes condiciones básicas
tales como:

1) Compromiso de los decisores, ac-
tores y productores involucrados en la
implementación metodológica ECORIESA
para su toma de decisiones. 

2) Presencia de actores capacitados,
comprometidos y sensibilizados con las
problemáticas en los agro ecosistemas
de interés.

3) Confianza en los beneficios que
puede reportar para todos los involucra-
dos la participación en la implementa-
ción de ECORIESA. 

Fig. 1. Procedimiento metodológico ECORIESA. Fuente: Elaboración propia.
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3. Resultado de la implementa-
ción del procedimiento metodoló-

gico ECORIESA.

La implementación del procedimiento
para la gestión económica de riesgos
(ECORIESA) en el Municipio Habana del
Este, obtuvo como resultado que el 64%
de las CCS, el 67 % de las UBPC y 66 %
respecto a las granjas locales, lo asu-
mieran como respaldo metodológico
de sus planes de prevención. Fueron
capacitados y sensibilizados a través de
talleres y seminarios, diversos actores
relacionados a la producción agropecua-
ria del territorio. Para ello se desarrolla-
ron actividades colectivas con el
empleo de técnicas de capacitación

creativa entre los grupos ejecutores de
la metodología. 

Como resultado de la revisión de ins-
trumentos, son aprobadas para su aplica-
ción un total de veinticuatro, evaluados
por los expertos, y aplicados en las res-
pectivas áreas durante tres meses de tra-
bajo. Actualmente, son utilizadas como
guías de autocontrol en el trabajo pre-
ventivo y de seguimiento por la organiza-
ción en los marcos de su Control Interno.

Con la participación del 98% de los
actores a través de la realización de ta-
lleres en la organización y áreas produc-
tivas, fueron identificados un total de 23
peligros, de los cuales el 74% recaían en
el ambiente institucional y el 26% res-
tante en el organizacional.

Gráfico 1. Peligros provenientes del contexto socioeconómico y productivo. 

Fuente: elaboración propia.

Los resultados del estudio de las vul-
nerabilidades productivas en los recursos
económicos de la producción, permitie-
ron la tipificación de 75 elementos vul-
nerables.

Un examen por componentes precisó
que el 58% de las vulnerabilidades aso-
ciadas a las producciones analizadas, pro-
vienen de problemas de indisciplinas
tecnológicas, y la ausencia de un enfoque
sistémico en la solución de problemas.
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Gráfico 3. Comportamiento de vulnerabilidades productivas por componentes.

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, a nivel de los procesos
claves se pudo profundizar también en
aspectos que comprometían los resul-
tados productivos en la organización
desde el enfoque de cadena productiva.
Esto aportó un total de 43 medidas
técnico organizativas, con 34 acciones

de control y la habilitación de 8 regis-
tros, los cuales no solo permitirán el
control y trazabilidad en la respuesta,
sino la prevención oportuna de condi-
ciones que comprometan los resulta-
dos productivos. (Gráfico 4).

Gráfico 4. Capacidades de respuesta ante vulnerabilidades productivas. 

Fuente: elaboración propia.

Las acciones de control se definieron
como visitas y supervisión por parte del
equipo gestor de riesgos, el asesora-
miento técnico de áreas específicas
unido a las acciones de autocontrol que
las áreas se planificaron, en los marcos
de su plan de prevención de riesgos.

Resulta oportuno destacar a partir de
la determinación de capacidades, la in-
clusión en los respectivos planes de pre-
vención por áreas, de la elaboración y
seguimiento de las cartas tecnológicas
desactualizadas o inexistentes, para al-
gunas producciones y las guías de auto-
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control, derivadas de los instrumentos
confeccionados y aplicados. Igual-
mente, entre los registros habilitados,
una vez practicado el diagnóstico ECO-
RIESA, fue el historial de campo como
instrumento imprescindible para la
toma de decisiones en el sector. 

Evaluada la dimensión económica,
las pérdidas obtenidas ascendieron
a$40 293.59 definidos sus montos por
procesos y productos, precisándose
como concepto, aquellos influidos por
variación de precios $24 334.74 y por
variación de rendimientos $15 958.85. 

Gráfico 5. Comportamiento de las pérdidas económicas a nivel de cultivo.

Fuente: elaboración propia.

La inclusión como seguimiento y con-
trol del procedimiento de un sistema de
indicadores no financieros, permitieron
a la dirección seis meses después, ob-

servar tendencias favorables en los re-
sultados productivos de las produccio-
nes analizadas, según gráfico 3.15.

Gráfico 6. Comportamiento de las producciones según factores de riesgos diagnosticados.

Fuente: elaboración propia.
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Derivado del análisis precedente, el
equipo gestor de riesgos unido a los di-
ferentes grupos de trabajo por áreas,
fundamentaron la propuesta de mejora
y cambio, la cual sometida a considera-
ción por la asamblea de afiliados, quedó
aprobada e incorporada en los respec-
tivos Planes de Prevención, tales como:

Efectuar los diagnósticos de necesida-
des constructivas que permitan garanti-
zar los ambientes de trabajo de las áreas.

Perfeccionar la actividad de organi-
zación y planificación técnico econó-
mica de los procesos productivos.

Diseñar y emplear de los diagramas
de flujos productivos en la toma de de-
cisiones, potenciando el área para la
producción de abonos orgánicos.

Realización y actualización de las car-
tas tecnológicas por cultivos según co-
rresponda.

Actualizar y elaborar, según corres-
ponda, los manuales de procedimien-
tos por áreas.

Continuar la búsqueda de financia-
mientos estables a partir de inventa-
rios, donativos o proyectos de
colaboración e inversión extranjera.

Continuar fomentando la innovación
tecnológica y organizacional, orientada
a liquidar o mitigar las vulnerabilidades
existentes en las áreas productivas.

Incorporar las medidas técnico orga-
nizativas unidas a acciones de control
a nivel de áreas o procesos, en los res-
pectivos Planes de Prevención para su
seguimiento y control. 

Recomendar a la dirección la conti-
nuidad de los procesos de supervisión
y monitoreo de los riesgos identifica-
dos, mediante el autocontrol en las
áreas según Plan de Prevención. 

Conclusiones:

La propuesta metodológica desarro-
llada, constituye un importante y nove-
doso instrumento desde acciones de
control, a los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Re-
volución, y objetivos de la Primera Con-
ferencia del PCC y del mileno, logrando
con ello:

La identificación y tratamiento opor-
tuno de los factores de riesgos asocia-
dos a las producciones, desde las
propias capacidades en las organizacio-
nes.

El empleo de indicadores no finan-
cieros para el análisis del comporta-
miento, desde la prevención de los
riesgos productivos antes y después de
ECORIESA.

Desde la prevención se logró un in-
cremento de las producciones aso-
ciada a disminuciones de los riesgos
económicos. 

Recomendaciones

1. Continuar trabajando en el perfeccio-
namiento del procedimiento ECO-
RIESA y sus indicadores. 

2. Extender los resultados obtenidos a
otros procesos de la actividad agrícola,
y continuar la evaluación e implemen-
tación en las organizaciones iniciadas,
constituyendo una vía para demostrar
la capacidad generalizadora como ins-
trumento metodológico. 

3. Evaluar la incorporación de los resulta-
dos en las actividades de capacitación
local e investigaciones del pregrado y
postgrado, de forma que pueda servir
de base a otras investigaciones que se
decidan realizar en este campo.

69



Bibliografía

1. Bu Wong, A.; Betancourt, G.; Rego,
I. (2008).Efectos de las políticas econó-
micas en la disponibilidad alimentaria.
En revista Cuba: Investigación Econó-
mica, INIE, Año 14, No. 2 (julio-dic).
ISSN: 1026-485X. La Habana.

2. CITMA. (2006).Guía de estudios
para la gestión de riesgos de desastres.
La Habana: Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente, 13 de fe-
brero. 60 p. 

3. Cuba. Contraloría General de la Re-
pública de Cuba. (2011). Resolución No.
60/11. Gaceta Oficial de la República de
Cuba. No.13 p. 39. La Habana. ISSN
1682-7511. 

4. Cuba. Partido Comunista de Cuba.
(2011). Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social del Partido y la Revolu-
ción. VI Congreso del Partido Comunista
de Cuba. Colectivo de Autores. (2013).
Estudio de los factores críticos que inci-
den en el ciclo sostenibilidad alimenta-
ria. Editorial Instituto de Investigaciones
en Fruticultura Tropical. ISBN 978-959-
296-026.

5. Díaz Duque, J. A. et al. (2013), Prin-
cipales problemas de carácter ecológico
y ambiental que influyen en el desarro-
llo sostenible en Cuba, en Reflexiones
sobre el desarrollo sostenible en Cuba:
una mirada desde el mundo académico,
ed. C. Gómez Gutiérrez y A. Gómez Sal,
Universidad de Alcalá, España. p. 19-48. 

6. EMNDC. (2005). Directiva No.1 del
Vicepresidente del Consejo de Defensa
Nacional para la planificación, organiza-
ción y preparación del país para situa-
ciones de desastres, La Habana. p.100.

7. Foyo, A.M. (2013) Metodología
para la gestión del conocimiento en

riesgos y seguros en la actividad agro-
pecuaria. Tesis presentada en opción al
grado científico de doctor en Ciencias
Agrícolas. Facultad de Agronomía, Uni-
versidad Agraria de La Habana Fruc-
tuoso Rodríguez Pérez.100p.

8. Fullana O., Raúl. D. (1999). Geren-
cia de riesgos en la producción tabaca-
lera: una propuesta metodológica: Serie
Gerencia de riesgos. Volumen II. Enci-
clopedia Hispanoamericana. 20p.

70



DEL AMBITO INTERNACIONAL

Por: Silvia Rey Montes de Oca*

REVISIÓN ENTRE PARES POR PARTE DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DE COSTA RICA.

Atendiendo al Memorán-
dum de Entendimiento
para la revisión entre
pares por la Contraloría
General de Costa Rica a la
Contraloría General de

Cuba, sobre la labor de fis-
calización, firmado el 22
de septiembre de 2016,
fue remitida en el mes de
abril de 2017 la informa-
ción primaria relativa a los

documentos rectores y
normativos, para facilitar
el examen por parte del
equipo revisor.
Las unidades organizativas
de la Contraloría General
de la República de Cuba,
designadas para participar
en la revisión entre pares,
actualmente realizan una
autoevaluación de los as-
pectos contenidos en la
Lista de verificación acor-
dada, como parte de la
preparación para la com-
probación en el terreno, a
efectuarse en el mes de
junio del presente año,
según el cronograma
acordado.
Se realizó la reunión ini-
cial del proceso, en la cual
participaron los integran-
tes del equipo revisor de
la CGR de Costa Rica y el
consejo de dirección am-
pliado de la CGR de Cuba,
encabezado por la Con-
tralora General.

* Contralora Jefa de la Dirección de Metodología.
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EVENTOS

CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN
ECONÓMICA Y DESARROLLO 

X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD,
AUDITORÍA Y FINANZAS

Autoras: Lic. Lilisbet Díaz Portales, MsC. Darais Báez Fernández.
Centro de Estudios de Desarrollo Agrario y Rural. Universidad
Agraria de la Habana. 

Experiencias en la implementación de los sistemas de Control Interno.

La innovación en la integración de los procesos de Control Interno y
evaluación institucional, para la sostenibilidad del Centro de Estudios

de Desarrollo Agrario y Rural.

Cualquier organización que se respete
en el mundo aspira a ser sostenible, lo-
grarlo no es un estado permanente,
porque el contexto es cambiante y la
sintonía entre aportes y necesidades,
realidades y aspiraciones del entorno
también lo es. Las organizaciones deben
estar siempre en el proceso de construir
o mantener su sostenibilidad, para ello
necesitarán un sistema de evaluación y
control de actividades. 

Sostenibilidad: “capacidad del pro-
ceso de desarrollo de la sociedad para
mantener en el espacio social, económico
y político, así como en el tiempo su diná-
mica de progreso y sus beneficios, en
forma estable, autogenerada y a plazo
indefinido, no sólo en función de las ge-
neraciones del presente sino también de
las del futuro. Todo ello frente a las nue-
vas y siempre cambiantes circunstancias
históricas que toda sociedad tiene que
confrontar. Se trata de la garantía de que
la sociedad pueda proyectarse histórica-
mente en forma estable y segura hacia
el futuro. Así, la estabilidad y la conti-

nuidad involucradas en la sostenibilidad
constituyen nuevos desafíos y objetivos
del desarrollo” (Utria, 2002). La organi-
zación de desarrollo que aspire a un
grado alto de sostenibilidad, necesita de
un sistema de seguimiento de los facto-
res críticos externos, que afectan de
forma sustantiva su grado de sintonía
con su entorno relevante; una especie
de antena interpretativa sensible para
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detectar cambios del entorno, que exi-
gen cambios institucionales (en las “re-
glas del juego” de la organización) y/o
en sus aportes. (Souza, 2001). 

Teniendo en cuenta estos elemen-
tos, se infiere que cada organización
logre crear mecanismos que le permi-
tan involucrar a cada uno de sus entes,
en el proceso de evaluación y control,
a través de los cuales pueden conocer
sus propios rendimientos, especial-
mente sus logros y flaquezas, y así reo-
rientar propuestas, o bien focalizarse
en aquellos resultados positivos, para
hacerlos aún más rendidores.

Nuestro país no está ajeno a estas
problemáticas, pero además cuenta con
mecanismos como los sistemas de EI y
de CI, que son herramientas que permi-
ten la supervisión y comparación de los
resultados obtenidos, contra los resul-
tados esperados originalmente, asegu-
rando además que la acción dirigida, se
esté llevando a cabo de acuerdo con los
planes de la organización, y dentro de
los límites de la estructura organizacio-
nal. El CI está legislado por la Resolución
60/2011 de la Contraloría General de la
República donde se plantea, “el CI es el
proceso integrado a las operaciones con
un enfoque de mejoramiento continuo,
extendido a todas las actividades inhe-
rentes a la gestión, efectuado por la di-
rección y el resto del personal; se
implementa mediante un sistema inte-
grado de normas y procedimientos, que
contribuyen a prever y limitar los riesgos
internos y externos, proporciona una se-
guridad razonable al logro de los obje-
tivos institucionales, y una adecuada
rendición de cuentas.” La Resolución Mi-
nisterial No. 24 del 7 de marzo del 2014

del Ministerio de Educación Superior, es
la que rige el proceso el cual establece
“es el proceso de estudio de una insti-
tución o de una de sus partes (…), orga-
nizado y conducido por sus propios
actores, a la luz de un conjunto acep-
tado de estándares de desempeño. Se
caracteriza por ser participativa, trans-
parente, reflexiva y ética. Da lugar a un
informe escrito sobre el funcionamiento
de los procesos de la entidad, los recur-
sos y los resultados. Su producto princi-
pal es el plan de mejoramiento y la
elevación de la cultura de la calidad”. En
la bibliografía nacional e internacional
consultada, se identificó que existen es-
tudios sobre el Sistema de CI y el Sis-
tema de EI, pero de forma aislada. Por
lo que el objetivo de este trabajo es pre-
cisamente diseñar acciones innovado-
ras, que integren los procesos de CI y EI
para la Sostenibilidad Organizacional en
el CEDAR. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTI-
GACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL

OBJETO Y CAMPO. 

caracterización de la investigación.
Para el desarrollo de la investigación, se

toma como método empírico esencial
que permite la transformación consciente
en el escenario comunitario estudiado a
la (IAP). “proceso creador mediante el
cual los miembros de un grupo o comu-
nidad intervienen, como protagonistas,
en la producción del conocimiento para
transformarse a sí mismos y a su propia
realidad, teniendo lugar una unidad or-
gánica entre la construcción del saber, el
cambio de la realidad y la educación de
las personas comprometidas”. Castella-
nos (1996: pág. 4). Según Méndez, 2007,



este modelo constituye una metodología
que da tanto valor y significancia al resul-
tado investigativo, como a los procesos
humanos que le acompañan. Representa
al propio proceso de investigación
como construcción en sí misma, como
espacio intersubjetivo que configura
una realidad a la que se llega por con-
senso. A partir del criterio de (Santos,
Díaz, Lautín, 2011), la Investigación Ac-
ción Participativa es una metodología
de la investigación cualitativa que se
“acomoda” al trabajo comunitario inte-
grado desde la Educación Popular en el
contexto actual de Cuba (...); propicia el
desarrollo de iniciativas innovadoras
que surgen del cimiento de las estructu-
ras sociales, y que se erigen en sujetos
activos y protagonistas del proceso in-
vestigado (...).

Báez, (2010), Ramos, (2013), refieren
que la IAP no termina en la producción
de conocimientos, sino que pretende ac-
tuar frente a las realidades sociales,
transformándolas desde el protagonismo
de los actores. No es una preocupación
principal la obtención de datos o la cons-
tatación de hechos de manera única y ex-
cluyente. Lo prioritario es la dialéctica
que se establece en los agentes sociales,
la interacción continua entre reflexión y
acción, una visión pragmática del
mundo social, donde lo fundamental es
el diálogo constante con la realidad
para intervenir en su transformación. El

hilo conductor debe plantearse como pro-
ceso cíclico de reflexión - acción - refle-
xión, en el que se reestructura la relación
entre conocer - hacer, entre sujeto-objeto,
de manera que se configura y consolida
con cada paso, la capacidad de autoges-
tión de los implicados.

Esta metodología, por su propio ca-
rácter innovador y la constante acción
de los sujetos involucrados en el pro-
ceso, se apoya en una serie de instru-
mentos y técnicas que le permiten al
investigador obtener y recopilar infor-
mación confiable, pues se obtiene de la
interacción directa del investigador- in-
vestigado, por ser el primero un ente
activo más dentro del proceso. A con-
tinuación, se explicitan las técnicas e
instrumentos. 

la población de estudio: El estudio
se dividió en tres etapas agrupando a
los profesores y estudiantes de la Maes-
tría DAR del CEDAR, y profesores y cola-
boradores del CEDAR según objetivos
planteados: 1ra etapa: Determinar las
características generales del CEDAR a
partir de los elementos que integran
los procesos de SCI y que tributan a la
EI. 2da etapa: Identificar necesidades
e intereses en estos procesos que tri-
bute a la sostenibilidad organizacional.
3ra etapa: Diseño de acciones innova-
doras para tratar las necesidades de co-
nocimientos, actitudes y prácticas a
partir de las potencialidades. 

Tabla 1. 

Fuente: Elaboración propia
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Dentro del proceso investigativo en la
1ra etapa: se trabajó con una muestra
de 35 estudiantes de postgrado que re-
presentan el 100 % de los estudiantes,
para conocer sus conocimientos, aptitu-
des y prácticas en los procesos de CI y EI.
la segunda y tercera etapa se desarro-
lla, combinando como procedimientos,
los talleres de construcción de resulta-
dos desde la investigación, acción, par-
ticipación y la observación participante.
Se desarrollan 4 talleres para la conse-
cución del resultado, se convoca a los
profesores de la plantilla y los colabora-
dores, los cuales integran en el CEDAR

las 5 líneas temáticas (Desarrollo hu-
mano local, Seguridad alimentaria v/s
soberanía alimentaria, Medio ambiente,
Informática aplicada a la gestión, Siste-
mas de información geoespacial), bus-
cando la participación e integración
desde las diferentes áreas del conoci-
miento, los participantes en cada ta-
ller podemos considerarlo como la
muestra en estas dos etapas, y repre-
sentan el 41. 37 del total de profesores.
Se convocó a los 6 profesores de la plan-
tilla del CEDAR y a los 6 profesores co-
laboradores que están a tiempo
completo. 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Asistencia a los talleres

T1: Primer taller, T2: Segundo taller, T3: Tercer taller

Metodología empleada en
la investigación. 

Métodos a nivel teórico:
Histórico-Lógico, para analizar el

devenir y evolución de las teorías acerca
de los sistemas de CI y EI, y su importan-
cia para Sostenibilidad Organizacional.
Análisis-Síntesis, para analizar y organi-
zar los conocimientos de lo general a lo
particular. Inductivo-Deductivo, permite
realizar inferencias a partir de los refe-
rentes consultados. 
Métodos y técnicas a nivel empírico:

IAP: es el método fundamental en
la investigación, el hilo conductor de la
investigación que plantea un proceso cí-
clico de reflexión-acción-reflexión, en el

que se reestructura la relación entre co-
nocer y hacer, comprender y transfor-
mar, entre sujeto y objeto, de manera
que se vaya configurando y consolide
con cada paso, la capacidad de interac-
ción de los actores en su autogestión. 

Análisis documental: Consistió en in-
formación primaria en los expedientes de
Sistema de CI, y registros de evaluaciones
realizadas con años anteriores, para iden-
tificar hasta qué punto se ha ido avan-
zando, y los resultados que se han
logrado alcanzar hasta ese momento. 

Observación participante: En la 1ra
etapa: al realizar la entrevista grupal, ya
que se pudieron apreciar las prácticas
sociales relacionadas con los procesos
de CI y EI. En la 2da y 3ra etapa: me-
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diante los talleres y procesos participa-
tivos que tienen lugar bajo el paradigma
IAP, el cual permite reflexionar, cons-
truir y generar cambios durante el pro-
pio proceso de diagnóstico capacitación
y producción de resultados. 

Encuesta: Utilizada en la primera
etapa de la investigación como instru-
mento, que a través de un grupo de
ítems recogen en su esencia: los cono-
cimientos, aptitudes y prácticas de los
estudiantes de posgrado, relacionados
con los procesos de CI y EI, la cual sirve
de base para el resto de la investigación. 

Entrevista grupal: Utilizada en la
primera etapa de la investigación que se
realizó a los estudiantes de la Maestría
divididos en tres grupos: (Desarrollo Hu-
mano, Medio ambiente v/s Seguridad
alimentaria y Gestión del conoci-
miento), con el objetivo de conseguir la
mayor cantidad de opiniones posible, el
intercambio de saberes, experiencias y
apreciaciones de miembros del grupo,
siguiendo orden y estructura en un
cuestionario que permite entender la
realidad. 

En estos dos últimos métodos se uti-
liza como instrumento un cuestionario
que se planifica, teniendo en cuenta el
contexto de los grupos y el momento en
el que se planifica, para lograr dar res-
puesta a los CAP y tributar a esta inves-
tigación. 
Método Matemático estadístico. 

Estadística descriptiva: Dentro de
esta se utilizó el análisis de frecuencias,
permitiendo mejor visualización de los
datos y hechos expuestos en las tablas y
gráficos presentados. Permitiendo un
análisis de los resultados para la interpre-
tación de las observaciones, encuestas y

talleres relacionados, los conocimientos,
aptitudes y prácticas de los diferentes
grupos de la población, identificada
sobre los procesos de CI y EI. 
Herramientas de aplicación en la inves-
tigación: 

Talleres de innovación social del co-
nocimiento: resultan de vital importancia
como herramientas para la realización
de la investigación, los Talleres para la
producción y/o construcción colectiva
del conocimiento, de acuerdo con el
Instituto Cooperativo Interamericano,
para el cual “el taller es un método de
producción colectiva del conocimiento.
En base a un tema central y con la guía
de un/a facilitador/a, los/as participan-
tes construyen en forma conjunta los
contenidos, llegando a conclusiones
que no siempre son definitivas; pueden
ser revisadas y mejoradas” (ICI, 2004).
El Taller se caracteriza por contener
mayor trabajo práctico y activo, mayor
participación del grupo, menos formali-
dad, y una relación horizontal entre
el/la coordinador/a y los/as participan-
tes; por lo cual son frecuentemente uti-
lizados en la Educación Popular (Ibíd). El
taller es dispositivo de trabajo con gru-
pos, que es limitado en el tiempo y se
realiza con determinados objetivos par-
ticulares, permitiendo la activación de
un proceso pedagógico sustentado en
la integración de teoría y práctica, el
protagonismo de los participantes, el
diálogo de saberes, y la producción co-
lectiva de aprendizajes, operando una
transformación en las personas partici-
pantes y en la situación de partida.
(Cano, 2012). Para alcanzar estos propó-
sitos, se implementaron en el contexto
estudiado talleres participativos, donde
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se materializó la activa participación de
los diversos actores implicados en la
presente investigación para la capaci-
tación, construcción, validación, la eva-
luación y el objetivo general fue la
construcción colectiva del proceso de
integración de los componentes del CI y
las variables de la EI, que tributan a la
sostenibilidad y aplicación de forma
participativa. 

Análisis FODA: Conocido como el
método general de la planeación estra-
tégica aceptado universalmente, y defi-
nido como “una forma estructurada de
elaborar un diagnóstico concreto de la
realidad interna de una organización, y
su relación con el medio externo en el
cual se desenvuelve” (Medianero Burga,
2010). La expresión FODA es la abrevia-
ción de las palabras  - Fortalezas - Opor-
tunidades o SOWT por sus siglas en
inglés (Strengths- Oportunities –Weak-
nesses - Threats). Una definición clara
de la misión y visión en una organiza-
ción, son el soporte para el estableci-
miento de los objetivos y estrategias,
junto con una adecuada identificación
de los factores internos y externos.
Estas se establecen con la intención de
capitalizar las fortalezas internas y supe-
rar las debilidades, tratando de aprove-
char las oportunidades externas y
neutralizar las amenazas. Considera que
“el análisis FODA, es una técnica que
permite identificar y evaluar los factores
positivos y negativos del “ambiente ex-
terno”, y el “ambiente interno”, adoptar
decisiones sobre objetivos, cursos de
acción y asignación de recursos; donde
se busca efectuar un análisis estructu-
rado que se concrete en hallazgos que
contribuyan a la formulación de las es-

trategias” (Ibíd. ). De acuerdo con la
forma como se ha descrito la estructura
del análisis FODA, se establecen los con-
ceptos de las variables fundamentales
que se utilizan, a saber: fortalezas, opor-
tunidades, debilidades y amenazas. Se
inicia con los conceptos de las variables
internas y luego con las externas. 

Metodología, Conocimiento, Actitu-
des y Prácticas (CAP): para darle salida, se
tuvo en cuenta el tratamiento que se da
a la metodología por parte de las capaci-
taciones impartidas por la inter-agencia.
Acompaña todo el proceso para atender
diferenciadamente a la causa de los pro-
blemas detectados. Las personas no prac-
tican ciertas conductas porque: no saben,
saben, pero no les importa, les importa,
pero no saben qué hacer al respecto. Se
partió del análisis de los conocimientos
que se deberían saber, las actitudes que
se deberían adoptar y prácticas que se
deberían realizar. Una vez aplicadas las
estrategias permite evaluar el cambio de
comportamientos y mejorar los resulta-
dos del trabajo. 

Triangulación teórica: Durante la
conceptualización del trabajo de inves-
tigación cualitativa, suele definirse de
antemano la teoría con la cual se ana-
lizarán e interpretarán los hallazgos. En
este tipo de triangulación se estable-
cen diferentes teorías, para observar
un fenómeno, con el fin de producir un
entendimiento de cómo diferentes su-
posiciones y premisas, afectan los ha-
llazgos e interpretaciones de un mismo
grupo de datos o información. (Patton,
2002). Resulta oportuno agregar que la
triangulación, utilizada según Córdova
(s. a. ), permite comparar, contrastar in-
formaciones y enriquecer contenidos, a

77



la vez que brinda mayor confiabilidad,
resultando el principal criterio de vali-
dación de la investigación (Cisterna,
2005). Autores como Rodríguez (2005),
Mediterráneo (2010) y otros asumen la
definición de Denzin (1970), “la trian-
gulación es la combinación de dos o
más teorías, fuentes de datos o méto-
dos de investigación, en el estudio de
un fenómeno singular”. Se aplicó esta
teoría en la presente investigación, en
la combinación de los métodos de en-
trevistas colectivas, y la observación
participante llevada a cabo en los cua-
tro talleres participativos y los méto-
dos CAP y DAFO.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

Después de realizado un diagnóstico
integrándo los métodos CAP y DAFO
combinados con las entrevistas colecti-
vas, la observación participante y los ta-
lleres participativos, se pudo identificar
un grupo de potencialidades y dificulta-
des integrando los procesos de SCI y EI,
en el contexto estudiado, potenciadas
en conocimientos actitudes y prácticas,
con la activa participación de los diver-
sos actores implicados en la presente in-
vestigación. 
Dificultades
1. Desconocimiento de las especifici-
dades de los procesos de CI y EI. 
2. Los grupos no se veían identificados
como parte del CI. 
3. No todas las potencialidades de las TIC
se aprovechaban en función del CI y EI. 
4. Existían procesos y procedimientos
de manera aislada. 
5. Se identificaba el CI como una cues-
tión apartada de la EI.

6. Se identificaba el CI como una cues-
tión económica y no como un proceso
transversal. 
7. Existía una sola persona responsable
de llevar a cabo el CI. 
8. Existía una sola persona responsable
de llevar a cabo la EI. 
9. Insuficientes publicaciones en revis-
tas de alto impacto. 
10. No aprovechamiento suficiente de
los resultados científicos para publica-
ciones. 
11. Insuficiencias en la estrategia y
priorización de la formación doctoral
del centro. 
12. Insuficiente mantenimiento, repa-
ración y sustitución de los equipos in-
formáticos y accesorios disponibles,
que no posibilita satisfacer las necesi-
dades del trabajo del centro. 
13. Poca correspondencia entre im-
pacto de producción científica con los
resultados. 
14. Insuficiente medición y sistemati-
zación del impacto de los resultados
desarrollados. 
15. Incumplimiento en tareas planifica-
das. 
16. Poca sistematicidad y morosidad
en la entrega de tareas planificadas. 
17. Defunciones y descontrol de activi-
dades internas. 
18. No todos conocen el organigrama
de la institución. 
19. Insuficiente reconocimiento de los
resultados del CEDAR y CUM. 
20. Deficiente organización y control
de la documentación de proyectos. 
21. Identificación de riesgos de ma-
nera general y no por grupos de inves-
tigación. 
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Potencialidades:
1. Se cuenta con infraestructura y re-
cursos informáticos. 
2. Estilo de dirección participativo para
la toma de decisiones. 
3. Se cuenta pregrado y posgrado vin-
culados a la investigación que susten-
tan, los objetivos y resultados
científicos planificados para la activi-
dad científica. 
4. Las líneas de investigación del cen-
tro están en correspondencia con las
prioridades nacionales, y se correspon-
den con los Lineamientos de la Política
del Estado y el Partido. 
5. Existe una articulación de la ciencia
con los programas de postgrados. 
6. Existe un sistema de control imple-
mentado. 
7. Se cuenta con una revista “Gestión
del Conocimiento y Desarrollo Local”
en el centro. 

A partir de las potencialidades con las
que cuenta el CEDAR, se realizaron al-
gunas acciones innovadoras, para dar
respuesta a muchas de las dificultades
que se identificaron en el diagnóstico, y
se relacionan a continuación:

Sistema de control financiero de pro-
yecto: permite la organización y control
del presupuesto de proyectos, está di-
señado en Excel y tiene varias funciona-
lidades, ya que contiene en la primera
hoja el total del presupuesto, y se van
insertando los gastos realizados, el nú-
mero de factura, la empresa donde se
realiza la acción, año, fecha, descripción
del producto, y en la segunda hoja a tra-
vés de un código, sale lo que se gastó
por año y que estaba planificado previa-
mente. (Anexo 1)

Expediente de Proyecto: permite la
organización y control de toda la docu-
mentación que se maneja del proyecto,
todo lo que se genera desde los avales,
convenios de colaboración, informes
narrativos y financieros, relatoría de los
talleres, estados de cuenta de los gastos
por meses, desde el inicio del proyecto
hasta su culminación. (Anexo 2)

Sistema de control de impactos por
grupos de investigación: permite orga-
nizar los resultados que van generando
los grupos, a partir de lo cual se puede
determinar, en función de estos resulta-
dos, en qué revistas poder publicar, y que
generen impacto. Diseñado en Excel, con
acápites como: reconocimientos, pre-
mios, software por años.

Utilización de la herramienta Groove
para visualizar los planes de trabajo y el
Sistema de CI: permite que el grupo de
trabajo del CEDAR, incorpore desde su
puesto de trabajo sus tareas individua-
les del mes,y así mismo el director,
desde su puesto, las puede visualizar y
controlar. También permite incorporar
todo lo correspondiente a CI por com-
ponente, aprovechando las potenciali-
dades de las TIC, es una herramienta del
paquete de office. (Anexo. 3)

Barómetro: permite medir el desem-
peño del trabajo de cada profesor, y el
cumplimiento de las tareas descritas en el
plan de trabajo de la UNAH y del CEDAR
mensualmente, lo cual estimula el cum-
plimiento en tiempo de las tareas planifi-
cadas, ya que se visualizan todos los
meses a través de un gráfico, el nombre
del profesor y el % de tareas cumplidas o
no, y la calidad de las mismas, creando un
ambiente competitivo, en aras de elevar
la calidad profesional. (Anexo. 4)

79



Pirámide de organización del trabajo de
investigación: permite visualizar como las
investigaciones de los estudiantes de pre-
grado y posgrados, vinculados al CEDAR,
tributan a las investigaciones de maestrías,
y estas a su vez a las de doctorados, lo cual
organiza el trabajo de investigación, en
función de la formación, tributando a la
misión del centro. (Anexo. 5)

Modelo para la identificación de ries-
gos por grupos de investigación: permite
visualizar todos los procesos y en función
de ellos, actualizar el Plan de Prevención
de Riesgos del Centro. (Anexo. 8)

Jornadas Científicas TéCafé: son en-
cuentros que se realizan en el CEDAR,
donde se convoca a los estudiantes de
la maestría, facultades, CUM con el ob-
jetivo de intercambio de experiencias,
en temáticas que tributen al desarrollo
humano y local, permitiendo además
socializar los resultados del centro. 

Reglamento interno contextualizado
y participativo: permite el funciona-
miento adecuado, relacionado a las ta-
reas internas del centro, como son la
limpieza, higiene, normas de conducta,
clima laboral, entre otras. 

Estrategia científica contextualizada y
participativa: permite la correspondencia
de la producción científica, con los resul-
tados alcanzados por el centro, se realiza
cada año, donde se recogen los objetivos
estratégicos en materia de ciencia e inno-
vación, la formación científica de los ta-
lentos humanos, y las acciones concretas
que se deben llevar a cabo. 

Organización y distribución de las ta-
reas de CI y EI: permite la organización
del trabajo en función del CI y EI donde
se comparten responsabilidades, cada
profesor es responsable de un compo-

nente de CI y de una variable de EI,
según la integración que exista entre las
mismas. 

CONCLUSIONES:

La integración de los procesos de CI y
EI, puede contribuir de manera signifi-
cativa en el desarrollo hacia la sosteni-
bilidad de las organizaciones, siempre
que estén involucrados cada uno de sus
entes, en el proceso de evaluación y
control de forma sistemática y partici-
pativa. Desarrollar capacidades en los
procesos fundamentales de CI y EI, par-
tiendo de los conocimientos, actitudes
y prácticas de los entes involucrados de
la organización, a través de los talleres
participativos, permitieron la genera-
ción de acciones innovadoras, que dan
respuesta a muchas de las dificultades
identificadas en el propio proceso, y
que tributan al desarrollo hacia la sos-
tenibilidad.  
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RAICES DE CUBANÍA

BORDAR LA LEALTAD

Por: Luis Hernández Serrano

A partir de 1960 dos hermanas habaneras se ocuparon de «hilar» 
en silencio las charreteras de Fidel.

Las humildes hermanas habaneras
Lucía Lucinda y Raquel Betancourt
Montenegro, a los 13 y 12 años, res-
pectivamente, aprendieron a bordar
con máquina y aro, gracias al empeño
de una señora llamada Josefina, de cuyo
apellido ellas ya no se acuerdan. No pre-
sentían entonces que ese oficio las haría
protagonistas de una tarea apasionante.

En 1960 estas hermanas entraron sin
saberlo a la historia de Cuba, porque
empezaron a garantizar el bordado de
los grados militares que llevaría en sus
hombros el Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, al frente del país y la Revo-
lución. Lucía Lucinda bordaba y Raquel
la apoyaba y acompañaba en todo lo
necesario para cumplir bien esa enco-
mienda.

Lucía Lucinda tenía que mantener en
secreto su labor como bordadora del
Jefe de la Revolución Cubana, y por eso
pasó a ser «Dinorah», seudónimo que
ella, sanamente orgullosa, sigue acep-
tando con honor todavía.

Antes de hablarnos de cómo acome-
tieron el discreto encargo, las dos her-
manas —sobre todo Raquel, que es una
suerte de historiadora, psicóloga y ayu-
dante de su hermana— nos pide que di-
gamos que sufrieron tempranamente la
pérdida de tres hermanos, el desequili-
brio mental de su madre y la muerte de
su padre, «por culpa del capitalismo».

—Dinorah, ¿cuál fue su primer tra-
bajo como bordadora?

—Bordé en La Habana, de 1950 a
1959, para los dueños de la firma Arará

83



y Granda, situada en la calle Villegas,
que eran vendedores de pañuelos de
caballeros y corbatas. Mi hermana y yo
éramos bordadoras de aquel taller, de
seis de la mañana a 11 de la noche,
por solo unos centavos al día. Nuestra
madre traía y llevaba los bordados que
hacíamos.

«Después de 1959 empecé a trabajar
con ropa de canastilla en un taller de
confecciones de la industria ligera, ubi-
cado en 23 y 24, en El Vedado».

— ¿cómo empezó a bordar los gra-
dos del comandante?

—Fueron al trabajo mío, preguntaron
por una bordadora capaz de hacerlo
bien, y alguien dio mi nombre y mi di-
rección. Vinieron a mi casa. En 1960, sin
que nadie lo supiera, bordaba la estrella
blanca sobre el rombo rojinegro del 26
de Julio. Y cuando me jubilé, a los 55
años de edad, en 1986, empecé en mi

propia casa a bordar los nuevos grados
del Comandante, más bellos todavía,
con las dos ramitas amarillas de laurel y
de olivo.

— ¿con qué técnica?
—Con una máquina, el aro, tres tipos

de puntadas, y mucha exactitud, res-
ponsabilidad, disciplina y paciencia.

— ¿Por una muestra no se podían
hacer las demás?

—No, las insignias se hacían indepen-
dientes unas de las otras. Fidel usaba
dos en su chaqueta, y debajo otras dos
en una camisa verde olivo de hilo: eran
cuatro bordados cada vez que los nece-
sitaba.

— ¿cada qué tiempo les pedían
estos trabajos?

—A veces con cierta premura, si él
tenía recorrido era lógico que yo tuviera
que bordar con una mayor presión, y
producir una reserva.

Las hermanas Lucía Lucinda y Raquel Betancourt Montenegro
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Raquel recuerda que su hermana,
aunque tuviera fiebre, catarro y se sin-
tiera mal, nunca dejaba de cumplir esa
tarea, a veces de un día para otro. Ella
bordaba hasta la madrugada.

«Pero un día Dinorah se enfermó de
conjuntivitis —cuenta Raquel— y es-
taba desesperada, porque no podía bor-
dar así. Me decía: “Ay, mi madre, no
puedo hacer el bordado. Qué va a pasar
ahora”. Y yo la animaba: “No va a pasar
nada, él no se va a dar cuenta de eso ni
se va a poner bravo”. Y resulta que
según nos hizo saber una compañera
después, el Comandante al ver su ca-
misa y su chaqueta, que habían tenido
que llevárselas a otra persona, notó algo
diferente al vestir y dijo que esos grados
no se los había bordado Dinorah».

Raquel no olvida el día en que al-
guien en el centro de trabajo de Dinorah
se atrevió a decir que esa labor que
ella realizaba, rompía el flujo de pro-
ducción del taller, y que su hermana,
completamente indignada, le respon-
dió con fuerza: «Mire, mientras yo
tenga salud, vida y vista, los grados del
Jefe de la Revolución los bordo yo».

— ¿Qué tiempo le llevaba en condi-
ciones normales un bordado?, le pre-
gunto a Dinorah.

—Hacer dos, cuatro horas, pero ha-
bitualmente hacía cuatro. Eran ocho
horas. Y todos quedaban igualitos.

— ¿Tuvo la posibilidad de hablar al-
guna vez con Fidel?

—Sí, en una ocasión: el martes 27 de
diciembre de 1994, en el Salón de Re-
cepciones del Palacio de la Revolución,
cuando me entregó un diploma firmado
por él. Se lo concedió, además, a 49 tra-
bajadores del Consejo de Estado con

más de 30 años de servicios. Fidel me
hizo entrega del diploma. Yo laboraba
por entonces en el área de Asuntos Es-
peciales de ese órgano.

— ¿Qué memorias le acompañan de
aquel encuentro?

—Recuerdo que me acerqué a él y le
dije: «Ay, Comandante, mi hermana Ra-
quel y yo le vamos a ser fieles hasta el
fin de nuestras vidas». Le pedí una foto.
Me dio su mano derecha primero y, sos-
teniéndola así, puso también su mano
izquierda, las dos, sobre la mía y antes
de irse, me dijo: «Dinorah, ¡la foto va!».
Y la foto fue. 

(Tomado de Juventud Rebelde)
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SOBRE LOS VALORES

SER HONESTOS, ACTITUD DEFINITORIA DE LA
CALIDAD HUMANA

Por: María Elena Balán Saíz

La honestidad es una cuali-
dad que define la calidad hu-
mana. Consiste en comportarse
y expresarse con coherencia y
sinceridad, de acuerdo con los
valores de verdad y justicia.

En el sentido más evidente de
la palabra, puede entenderse
como el simple respeto a la ver-
dad en relación con el mundo,
los hechos y las personas.

Pero no siempre somos cons-
cientes del grado en que está
presente en nuestros actos. El
autoengaño hace que perdamos
la perspectiva con respecto a la
honestidad de los propios he-
chos, obviando todas aquellas
visiones que pudieran alterar
nuestra decisión.

En estos tiempos, cuando co-
mentamos sobre la pérdida de
valores en algunos segmentos
de la sociedad, es oportuno re-
flexionar acerca de esa cualidad,
que constituye ante todo, una
actitud hacia nosotros mismos.

Representa sin dudas, una condición
fundamental en las relaciones interper-
sonales, para lograr la amistad y la autén-
tica vida comunitaria. Ser deshonesto es
ser falso, injusto, ficticio.

Pero sucede que se ha perdido por

estos días, eso que nuestros abuelos y
padres llamaban Dar la palabra, que no
era otra cosa que comprometerse a
cumplir con algo acordado, sin necesi-
dad de firmar un papel, porque estaba
de garante la honestidad.

Papá, Valores
¿Qué significa?

Hijo: Para algunos es dinero,
negocios, joyas… Para mamá,

para mí y para muchos es ami-
gos, familia, sencillez, lealtad,

gratitud, honestidad, 
humildad…
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Y es así como algunos presumen de
ser muy cumplidores de la palabra que
dan a otros, con respecto a hacer un tra-
bajo y luego no lo cumplen, o son rea-
cios a pagar un préstamo, y también se
muestran como personas fanfarronas
que especulan con bienes que en reali-
dad no poseen.

Quienes son honestos se alejan de la
pereza y cumplen sus deberes, sin ne-
cesidad de dar pretextos o mentir para
encubrir la falta de responsabilidad.

Igualmente son fieles a sus promesas
y compromisos por pequeños que pue-
dan parecer.

Tampoco se dedican a alabar a las
personas para conseguir su beneplácito,
ni siguen una doctrina o filosofía en la
que no creen, solo por pertenecer a un
grupo o ser popular. Quien es honesto
acepta cuando comete un error o equi-
vocación, y no culpa nunca a alguien
más por ello.

Estudiosos del tema señalan que la
honestidad es uno de los valores que
más genera imagen, siendo por ello es-
grimida como “cualidad” por aquellos
que quieren ganarse el favor de los
demás.

Resulta oportuno aclarar que no con-
siste solamente en la franqueza o la ca-
pacidad de decir la verdad, sino en
asumir que la verdad es sólo una y que
no depende de personas o consensos.

Requiere por lo tanto un acerca-
miento a la verdad, no mediatizado por
los propios deseos.

El filósofo Sócrates fue quien dedicó
en la antigüedad mayores esfuerzos al
análisis del significado de la honestidad.

Posteriormente, dicho concepto quedó
incluido en la búsqueda de principios

éticos generales que justificaran el com-
portamiento moral.

Un individuo honesto es el que actúa
y habla de conformidad con lo que con-
sidera correcto, pero no hace de tales
actuaciones, un escenario teatral para
ser reconocido por los otros.

Los buenos o malos sentimientos y
cualidades no nacen con las personas,
se forman mediante un proceso educa-
tivo que debe comenzar desde edades
tempranas, y en el cual el ejemplo y la
actitud de la familia, son factores prin-
cipales para lograr individuos sensibles.

Así, valorará cada uno lo que le co-
rresponde, y actuará basándose en sus
propios principios. 

( Tomado de la Agencia Cubana de Noticias) 
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HAGAMOS UNA PAUSA
Colaboración de la Licenciada Margarita Álvarez Toboso.
Dirección de Capacitación e Investigación de la Contraloría General.

1. Poner en funcionamiento, aplicar méto-
dos para llevar a cabo algo.

2. Uno de los principios básicos del Con-
trol Interno.

3. Principios morales, éticos, patrióticos, etc.
4. Sinónimo de vaticinar.
5. Antónimo de invulnerable.
6. Actividad que norma la Resolución

60/2011.

7. Siglas del órgano de control creado el
1ero. de agosto de 2009.

8. Peligro que puede afectar el logro de
objetivos.

9. Razón más amplia que justifica la exis-
tencia de una organización.

10. Valores y aspiraciones genéricas de la
organización

Soluciones
Ordena las letras en las palabras siguientes.
Son términos del lenguaje de la auditoría:

RIREPENV
TUIRAADOÍ
ROLNOCT
UPRIVARSES
ZAHGALLO

PREVENIR
AUDITORÍA
CONTROL
SUPERVISAR
HALLAZGO

ANAGRAMA

Colaboración de la licenciada Yania Mendi-
zábal Monteagudo. Especialista de la Direc-
ción de Capacitación e Investigación de la
Contraloría General.


