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Introduccion 

Es posible afirmar que, tradicionalmente, fos puntos fuertes o débiles de un negocio se han medido 

por la auditoria financiera a través del balance general y el estado de resultados, sin embargo, 

estos documentos s6lo informan la posicion financiera de la empresa a una fecha determinada, y 

como resultado si se gand 0 se perdié en el periode considerado y si los procedimientos contables 

estan en buen orden. Asi, una auditoria como ésta no da una imagen adecuada de cuan bien esta 

dirigida una compafiia, y mas atin, tampoco dice qué correcciones sera necesario efectuar en los 

procedimientos administrativos para lograr una maxima eficiencia en el futuro. 

Por lo tanto, estoy convencida que el primer paso para que toda organizacion mejore y eficiente sus 

operaciones tanto financieras, administrativa y/o contables, es la realizacién y andalisis de la 

auditorla administrativa; y que su importancia es mayuscula si nos referimos a las pequefias y 

medianas empresas que pretendan planificar su crecimiento y desarrollo. 

Como se sabe, fos problemas que afrontan este tipo de empresas en nuestro pais son muy 

diversos. Por un lado, !as instituciones de promocién y apoyo, la llamada “banca de segundo piso” 

se dedica a disefiar planes complicados de ingenieria financiera, de dificil comprensién y de dificil 

aplicacion para el pequefto empresario; también, este tipo de empresas son victimas de las 

decisiones gubernamentales, pues a través de los afios se ha visto como dichas decisiones han 

sido més politicas que econdmicas. Asimismo, se considera que la apertura comercial las ha 

perjudicado, pues son escasas las redes de apoyo para la empresa pequefia y mediana, y si 

existen, sus costos financieros son muy elevados y por consiguiente las inmoviliza 

De acuerdo con el censo de INEGI del afio de 1992, en México existian en ese tiempo 1.3 millones 

de empresas, de las cuales 1,274,000 pertenecian al sector de las micro, pequefias y medianas 

empresas, que a su vez utilizaban e! 23% de la fuerza total de trabajo y representaban el 9% del 

producto interno bruto generado por la industria. 

Hipdtesis 

“Si en la empresa Medidores industriales y Médicos, S.A. de C.V. se lleva a cabo ja realizacion de 

una auditoria administrativa entonces, es factible que en un futuro el logro de sus objetivos se 

tealice con mayor eficiencia.” 

Variable independiente: La realizaci6n de una auditoria administrativa.



Variable dependiente: El logro de los objetivos con mayor eficiencia. 

Objetivos: 

Estos se dividen en general y especificos. 

Objetivo general 

° Demostrar mediante una investigacién en un ambiente real, los beneficios y/o ventajas que 

otorga la realizacién de !a auditoria administrativa. 

Objetivos especiticos: 

. Analizar la evolucién de !a actividad contable, a la luz de ta influencia de tas distintas 

épocas de desarrollo, desde ia edad antigua hasta la época colonial. 

. Revisar los conceptos bdsicos de la auditoria, asi como su clasificacién y técnicas, 

haciendo énfasis en el procedimiento y beneficios de la auditoria administrativa. 

. Estudiar la problematica que atraviesa en la actualidad la pequeria y mediana empresa, 

identificando sus principales caracteristicas generales, estructurales, y funcionales, ademas 

de analizar el reto que tiene ante si para elevar su competitividad. 

. Realizar una propuesta que contenga recomendaciones para que el Contador Publico de 

las pequefias y medianas empresas encuentre en ta auditoria administrativa, una 

herramienta de facil aplicacién para un manejo mas eficiente de sus operaciones cotidianas. 

Justificacion 

Como se puede apreciar, la importancia de las pequeiias y medianas empresas es innegable en el 

desarrollo sustentable que nuestro pais pretende, motivo por el cual mediante ef presente trabajo, 

se desea poner una pequefia semilla para que su funcionamiento se realice de manera mas 

ordenada, permitiendo esto el inmediato y correcto logro de sus objetivos. 

Considero que el tratar de coadyuvar en este esfuerzo, justifica la realizacion de esta tesis. 

w 

 



CAPITULO I 

4. EVOLUCION DE LA CONTABILIDAD 

4.4 Significado de contabilidad 

Se puede decir que la contabilidad es una disciplina que tiene por objeto llevar la historia econdémica 

y financiera de todas las operaciones que realiza una empresa, con el proposito de brindar una 

informacién util y veraz a todo el personal de la empresa y a todas aquellas personas que estén 

interesadas en el desarrollo de las actividades que realice la misma. 

Desde el punto de vista financiero, la contabilidad es una técnica que produce sistematica y 

estructuradamente informacién cuantitativa en unidades monetarias de jas transacciones que 

realiza una empresa, y de ciertos eventos econdémicos que la afectan con el objeto de facilitar a los 

diversos interesados en la toma de decisiones de caracter financiero en relacion con dicha 

empresa. 

Asi, la importancia de la contabilidad es primordial para todas aquellas instituciones, empresas © 

negocios lucrativos 0 no lucrativos, de servicios o gubernamentales que estén constituidas como 

unidades econémicas a fin de llevar una historia de todas las actividades que se registren dentra de 

la unidad, que afecten o modifiquen la situacién econémica y financiera de ta misma. Por lo tanto, ia 

contabilidad es importante para un sinnumero de personas, entre las qué se encuentran 

. Propietarios y socios. 

. Gerentes y administradores. 

. Terceros, como los proveedores y acreedores. 

. El gobierno. 

. Sindicatos, trabajadores y representantes de los trabajadores. 

° Futuros inversionistas. 

De acuerdo con el autor Alberto Suarez Hernandez, es muy dificil manejar la contabitidad como 

disciplina técnica y como materia regida por normas y procedimientos generalmente aceptados, por 

todas fas personas que la practican, ya que existen diferentes puntos de vista y criterios al aplicarla. 

A continuacién, se citan distintas definiciones de contabilidad para demostrar lo anterior. Maximino 

Anzures define a la contabilidad como: 

we
 

     



  

“El registro metédico de todas las operaciones de 

una empresa y que sirve al empresario para controlar 

el movimiento de sus valores; conocer el resultado 

de sus operaciones; su posicidn con respecto a los 

acreedores y servir en todo tiempo de medio de prueba 

de su actuacién comercial”.(') 

Por su parte, el C.P. Salvador Mercado afirma que la contabilidad es: 

“Registrar todas las operaciones que realicen las 

empresas y que en alguna u otra forma aumenten, disminuyan 

o modifiquen el patrimonio de las mismas”.(?} 

Para el C.P. Elias Lara ta contabilidad es: 

“La ciencia que ensefia las normas y procedimientos 

para ordenar, analizar y registrar las operaciones 

practicadas por unidades econémicas individuales 

0 constituidas bajo Ja forma de sociedades 

civiles o mercantites".(°} 

Como se puede observar, es una tarea dificil decidir si la contabilidad es un arte, una ciencia, un 

registro, una técnica o un medio, pero lo que si se puede definir es que sirve para elaborar la 

historia de todas las operaciones que realiza la empresa. De manera sencilla, definiré a la 

contabilidad como: 

“La historia analitica de las operaciones que 

se realizan durante la vida de una empresa”. 

Ahora, se dara a conocer la evolucion de la contabilidad a través de diversas épocas de la 

humanidad. 

  

’ Sudrez, Contabilidad ys th primer curso, México, Ea. MeGraw TTL 1990, p.5 

? Mercado, Administracién de pequefias y medianas empresas, México, Ed. Pac, 1995, p.282 

*Thidem, p.5 
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4.2 La contabilidad en ta época antigua 

Desde la aparicién del hombre sobre la tierra, se sabe que la actividad contable dio inicio. Esta se 

manifest6 cuando el hombre expresaba su presencia del mundo que le rodeaba; de ahi que se 

sabe que el ser humano ha tenido la capacidad conceptual de cantidad. Ademas, debido a que el 

hombre siempre vivid en grupo, la familia se considera como el nucleo social mas elemental, 

primero, bajo un régimen matriarcal, cuando némada, posteriormente en e} patriarcado bajo e! cual 

la actividad econémica en un principio fue et autoconsumo, de ahi el hombre aprendié a sobrevivir 

can la damesticacién y la cria de ganado, a cultivar fa tierra, tejer ia lana y trabajar et barro. 

La agricultura fue una actividad posterior a la pastoril y cazadora que tuvo como origen el que los 

pastores némadas encontraran nuevos pastes permanentes dando lugar a una division de trabajo 

mas distintiva: agricultura y pastoreo; se conocieron otras tribus y debide a que se producia mas de 

lo que se podia consumir, comenzé a intercambiar semillas por mantas, cerdmica por pieles y 

animales por plantas. Fue asi como nacié el trueque y la actividad comercial por la necesidad 

imperiosa de abastecerse como familia o grupo. 

A\ paso de los afios, las tribus se convirtieron en sociedades organizadas y erigieron sus primeras 

grandes ciudades y surgen asi los mercados permanentes establecidos generalmente al margen de 

los rios, tal fue el caso de Mesopotarnia y dei Valle dei Nilo, entre los afios 5000 y 10000 a.C.. La 

historia reconoce que en la edad antigua, las operaciones comerciales no tenian un denominador 

comun del valor de las cosas, utilizandose animales para este fin, lo que era un medio de cambio 

comun para posteriormente dar paso a la moneda. 

1,3 Origenes de la actividad contable 

Para la contabilidad, la escritura y los numeros son determinantes en su constitucion y forman parte 

de ella a través y es en el periodo paleolitico donde se localiza la escritura a través de los signos 

Pictograficos y simbdlicos en las grutas de Altamira, Espafia, que presuponen una cudimentaria 

actividad contable hacia 13,000 afios a.C. Se puede decir,, que este tipo de testimonios son el 

resultado de! hombre en manifestar lo que el iba viviendo, es decir, su cultura. Gertz lo explica de la 

siguiente forma: 

“Es de comentar que cuando el hombre comenzé a 

contar, escribid palabras para indicar nimeros. 

También se dice que el hombre dibujé simbolos 
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y Se cree que son niumeros, esto anterior a los 

10,000 afios a.C. Los hebreos, fenicios, griegos y 

tomanos practicaron la escritura fonética de origen 

semitico. Se sabe que los sirios y los hebreos usaron 

las veintiddés letras de su alfabeto para representar 

nuimeras cuneiformes y curvilineos hacia el afio 6,000 a.c."* 

En et Vaile del Nilo y en los margenes del Rio Tigris y et Eufrates, los hombres aprendieron a 

escribir, y pudieron de este modo pasar a la posteridad con sus grabados en roca. Ademas, los 

investigadores han coincidido que a partir de la invencién de la escritura se han empezado a relatar 

los tiempos histéricos. 

Ya para el afio 6,000 a.C. se puede considerar la existencia de la actividad contable debido a que la 

sociedad de esa época alcanza un mayor desarrollo. La escritura, los numeros y la necesidad de 

registrar un gran volumen de operaciones dieron como resultado la creacién de ta contabilidad, que 

se ha transformado segtin las necesidades que se han ido presentando. 

Asi, con la invencién de ja escritura y tos numeros, e! trabajo del contador se ha facititado pues al 

expresar cantidades y conceptos se hace uso de los mejores medios de comunicacién que se 

tienen al alcance. A continuacién, se hara un breve comentario sobre la influencia de diversas 

civilizaciones en la contabilidad. 

1.3.1. Mesopotamia 

Mesopotamia quiere decir “tierra entre dos rios”, el Tigris y el Eufrates, y esta rodeada al norte por 

las montafias de Armenia, al sur por el desierto de Arabia, al oeste por el mar Mediterraneo y al 

sureste por ef Golfo Pérsico, donde se establecieron ias ciudades mas antiguas. 

Como antecedente mas remoto de documentos, se conoce una tablilla de barro conservada en el 

Museo Semitico de Harvard, en Boston, Massachusetts que data del afio 6000 a.C., dicha pieza 

esta considerada come el testimonio contable mas antiguo, y se sabe que es de origen sumerio con 

escritura cuneiforme. 

* Gertz, Origen y evolucién de la contubilidad, México, | s. 197, p.22 
   

   



Entre los rasgos de esta escritura, algunos investigadores identifican la practica de la contabilidad 

de la partida doble y la existencia de! crédito, sin embargo, hasta ahora solamente se puede 

considerar la practica contable de la partida simple, ya que se necesitaria una informacion mas 

veraz, pata afirmar lo primero, 

Se puede decir, que la escritura cuneiforme fue evalucionando hasta originar un sistema numérico 

que al principio fue decimal y posteriormente sexadecimai (1,10,60,600); valiosa aportacién para la 

elaboracién de registros. Por fo tanto, las personas dedicadas a fa contabilidad tuvieron 

herramientas que se fueron juntando y al mismo tiempo facilitande sus tareas. 

Por otra parte, se impulsa todavia mas el desarrolio comercial y por to tanto el quehacer contable 

con ja aparicion de ta banca. A este respecto, es posible afirmar que fos primeros vestigios de 

organizacién bancaria pueden situarse alrededor de los afios 5400 a 3200 a.C., en el Templo Rojo 

de Babilonia donde a su amparo se recibian depositos y ofrendas que a su vez eran prestadas con 

intereses. 

Asi, el corienzo de la escritura cuneiforme que crearon los pueblas mesapatamicos coincide con el 

establecimiento de pesas y monedas esenciales para la tarea contable. Se tiene conocimiento que 

el escriba mesopotamico utilizs tablillas de barra de diferentes formas, tamafios, colores y pesos, 

segtn el texto y la preferencia del escriba, aunque predominé la forma cuadrada. Se perforaban por 

un lado pasandoles una cuerda, utilizandose como marbeles o como documentos privados en los 

cuales se ponfa un sello que era una impresién o firma correspondiente al tenedor de libros. 

También, aparecieron signos cripticos-sintéticos convencionales, lo que obligé a establecer centros 

de ensefanza, donde los primitivos contadores iniciaban su aprendizaje. La historia identifica a los 

escribas contadores como verdaderos expertos en su materia. 

Por otro iado, se utilizé el principio de posicién en e! registro de cantidades desde el afio 1600 a.C. 

que lo usaron otros pueblos pero hasta el afio 300 d.C. se empleo el sello de caracter personal, que 

identificaba al escriba responsable; se inventé la multiplicacién y la division como sumas y restas 

abreviadas, que simplificaron la actividad contable. 
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1.3.2. Egipto 

La egipcia, es una de las culturas de la antigledad que destacd notablemente por su alto grado de 

desarrollo en diversas areas del conocimiento. Egipto contaba con el valle y la desembocadura del 

rio Nilo, uno de los mas caudalosos del mundo. Debido a sus desbordamientos se fertilizaba la 

tierra, lo que permitio el auge agricola y favorecid un gran desarrollo en las relaciones comerciales 

tanto con pueblos vecinos como Jejanos. También, las actividades maritimo-mercantiles practicadas 

por tos egipcios permitieron un gran avance de fa contabilidad. Los testimonios mas tempranos de 

Egipte fueron sus primitives registros contables utilizando lapidas, paredes de distintos edificios y el 

pagiro (material obtenido del tallo de la planta}. 

Los escribas que pertenecian ai qrupo de funcionarios reales, ltevaban testimonios de todas las 

actividades financieras registradas en papiros. Los escribas egipcios recibian una gran educacion 

preparandolos para sus quehacetes ya que eran los encargados de ilevar el registro de todas las 

actividades; ademas lievaban Ios gastos de los faraones desde la época del faraén Menach que 

goberné hacia el afio 3623 a.C. Se sabe que el 1 era representado por una linea vertical, el 10 por 

una especie de herradura, el 10,000 por un dedo que parece sefialar, una rama representaba el 

100,000 y un millon era representado por un hombre con cara de asombro. Gertz Manero refiere 

que 

“Durante el gobierno de Ja reina egipcia Hatshepsut ya 

se tenia un gran control de cuentas exactas de tributes, 

rentas, transacciones comerciales y de empresas 

ingenieriles y arquetecténicas que permitieron 

desarrollar adecuados sistemas contables”. 

El gran desarrollo comercial permitio que tos pueblos interesados crearan funcionarios para 

inspeccionar el registro exacto de las operaciones y la recaudacién de tributos, dos actividades que 

podrian identificarse con la auditoria. 

1.3.3. Grecia 

Grecia se encuentra en !a peninsula balcanica y cuenta con una multitud de islas. En realidad es un 

Pais pequefio de costas muy extensas en donde las civilizaciones prehelénicas tuvieron un alto 

desarrolio cultural. 

  

a Ibidem, p.22  



De acuerdo con las referencias egipcias sobre los keftiu (pueblos del mar) o cretenses, se 

desarrollé una actividad comercial en la que existid un sistema de pesas y medidas, por lo que 

puede decirse que el nivel que alcanzaron los registros contables se compara at de jos 

mesopotamicos y egipcios. Es de tomarse en cuenta que el florecimiento cultural de Grecia no ha 

tenido paralelo en Ja historia de la humanidad. 

La evolucién de la contabilidad debio afectarse por esta civilizacian, pues ha pasada a la posteridad 

como Ia cuna de Ja filosofia y génesis del pensamiento cientifico, que abarca todas las areas del 

conocimiento. El sistema juridico conocido como las Leyes de Solén, manifiesta la preocupacion de 

normar los aspectos relacionados con las funciones administrativas, asi como fos relativos al 

fundamento de las bases de sus usos contables. 

En Lidia, regién jonica, se encuentran las mas antiguas evidencias arqueologicas det uso de la 

moneda. Con la aparicibn de la moneda se simplificaron jos registros contables y las operaciones 

comerciales. 

A lo largo de vida griega se ejercieron actividades que caracterizan al contador actualmente; por 

ejemplo la fiscatizacién. Entre las funciones que se realizaban figuran administrar la hacienda del 

Estado y custadiar el tesoro publico. Ya que se menciona a la fiscalizacion, es sabido que desde el 

siglo V a.C. existia en Atenas una legislacidn especifica que imponia a los comerciantes la 

obligacion de llevar un riguroso control de las operaciones realizadas; por medio de su 

consignacién en libros que sdlo se usaban para ese propdsito. Es importante resaltar que las leyes 

se conjugan con ia contabilidad como en la actualidad se realiza. Gertz nos explica que: 

“ Los banqueros griegos tuvieron fama en 

Atenas e influyeron en todo el imperio, 

nos podemos dar cuenta de su prestigio 

por lo que se dice de ellos: ilevaban una 

contabilidad a sus clientes; lo cual debian 

mostrar cuando se les demandara; su habilidad 

y sus conocimientos técnicos hicieron que con 

frecuencia se les empleara para examinar 

las cuentas de la ciudad”.® 

* thidem. p.28 

 



1.3.4 Roma 

E1 pueblo romano se desarrollé en la peninsula itdlica, y ha pasado a la historia como una de las 

Civilizaciones mas poderosas. E} trueque era la base de a actividad comercial y del intercambio 

econémico, seguin los registros primitivos. Se realizaba el cambio de ganado 0 “pecas” de donde se 

deriva el termino “pecuniario”. 

Debide a la introduccién de la moneda en Roma, se facilitaron los registros contables. El término 

“moneda” proviene dei nombre de] tempto de Juno Moheta junto al cual se establecid una casa de 

acufiacion. Roma forjé el imperio mas grande de la antigtiedad por su politica expansionista a base 

de conquistas territoriales provocando la implantacion de un sistema adecuado que normara la 

recaudacién de tributos y sustracciones con los proveedores de todos los productos que les 

resultaban indispensables, por lo que se necesité desarrollar un sistema contable, el que debia 

controlar el pago de las contribuciones, entre otros abjetivos. 

El encargado de la contabilidad de aquel entonces se enfrentaba a un trabajo inteligente y efectivo 

para realizar esa tarea. Los pensadores de esta cultura aportaron datos acerca de fa practica 

contable. Se observan ciertos testimonios aislados en las obras de escritores como Juvenal, 

Apuleyo, Virgilio, Horacio, Ennio y Ovidio y de historiadores como Tito Livio y Tacito, también tos 

fildsofos como Cicerén quien en sus discursos alude a la utilidad y naturaleza del dinero, a los 

precios, a las inconveniencias de la libertad de comercio, a los beneficios de fa division del trabajo, 

a la ética en los intereses y al derecho de propiedad privada, entre otras cosas 

Se afirma que los juristas fueron quienes !egaron mayores aportaciones sobre e] pensamiento 

econémico, pues formularon procedimientos normativos dentro de los cuales se desarrollo 

eficazmente el sistema econdmico romano. Asi, et derecho romano se considera la base de las 

doctrinas e instituciones del capitalismo. 

En sus operaciones el préstamo se realizaba como a continuacién se transcribe: la primera 

transaccién formal, denominada “nexus”, se remonta a la época de la legendaria fundacion de 

Roma (753 a.C.), consistia en préstamo otorgado y registrado en un “codex” del acreedor ante 

cinco testigos; préstamo que se utilizaba mediante objetos de valor convencional, a falta de moneda 

acufada. 

Aparece la ley ” paetelia papiria” hacia 327 a.C., citada por Tito Livio, en donde se estipulaba la 

obligacién de! acreedor de registrar la cantidad en el "codex", con el asentarniento del deudor: este 
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convenio hacia la funcién de documento comprobante ademas de ser realmente un registro de 

cantabilidad. 

Et “codex” existia desde el inicio de Roma, época en que era una costumbre generalizada que todo 

jete de familia llevase un control de gastos en una especie de borrador llamado “adversaria’, 

informacién que periddicamente se vertia en un registro mas formal, el “codex o tabular”, a un lado 

del cual anotaban los ingresos o “aceptum”, mientras que en el extremo opuesto se asentaban los 

gastos 0 “expensum’”. 

Los términos “expensa et accepta”, caracteristicos del sistema contable familiar de la antigua 

Roma, quedaron integrados a la idea de contabilidad y se encuentran citados en los textos latinos 

que hacen referencia a los diversos aspecios de fa practica contable. 

Aunado a lo anterior, et pueblo romano efectué operaciones que en nuestros dias se siguen 

realizando, esto lo podemos apreciar en jos escritos de Gayo (117-192 d.C.) que se refieren a los 

contratos © “litteris", en donde persiste el “nexus”, La evolucién de estos contratos, adquieren 

complejas modalidades de caracter especifico como et de servirse de uno concretamente para 

cambiar la persona del deudor. La transcripcién de persona en persona, que en ultima instancia 

representa lo que en la actualidad puede concretarse en una operacién de crédito mediante una 

letra de cambio. 

Dentro det Ambito bancario los banqueros o “argentari”, ilevaban su contabilidad en tres registros: el 

de efectivo o caja, el del depdsito y el diario. Las actividades contables distinguian al “contador” o 

“numerador’ y el auditor o “spectator” en que los plebeyos realizaban la contabilidad y la auditoria 

era llevada a cabo por personas de mayor jerarquia social. Se sabe que existieron instituciones de 

ensefianza superior para ambos casos. 

Algo muy importante par la carrera del contador, son las primeros pasos que se dieron para 

concebir una contabilidad por partida dobie, en Roma. Esto es, que ademas de los registros de 

ingresos y egresos (partida simple); se llevaba la historia financiera de los deudores y acreedores 

registrada en forma colateral, y relacionada en los movimientos de caja, 

Se puede decir que las culturas que se han mencionado anteriormente, han participado de alguna 

forma en la formacion de la contabilidad, y esto nos hace pensar que las futuras generaciones 

seguiran e| proceso dindmico de esta técnica, aportande cosas Utiles. 

 



1.4 La contabilidad en la edad media 

A continuacién, se revisaran las eventos mas sobresalientes relacionados con {a contabilidad en la 

edad media que esta representada por el feudalismo y las cruzadas. 

1.4.1 El feudalismo 

Se conoce con el nombre de Feudalismo a ta organizacion econdémica, social y politica que 

caracterizd a Europa durante fos siglos IX al XV, y por supuesto, estuvo en vigor en la edad media 

(453 - 476 4.C.) 

El sefior feudal llevaba practicamente el control de la contabilidad mercantil. Ef control de cada 

feudo lo llevaban fos escribanos que se seleccionaban entre la servidumbre y que se tes llamé 

posteriormente mayordomos. 

La técnica de revision en el feudalismo se realizaba por concepto doméstico, llevandose a cabo por 

un funcionario designado especialmente para este fin. Ei objeto de estas revisiones era evitar 

alteraciones, fraudes y ocultamiento, con to que se obligaba a los funcionarios a ser honrados. 

1.4.2 Las cruzadas 

Las cruzadas se inician en el afio 1086 d.C, dandose con ellas importantes cambios debido a la 

ampliacion de mercados y al rompimiento del monopolio bizantina entre otros eventos importantes. 

Fue a partir de la segunda cruzada en que el viaje de Europa a Asia ya se hacia por ruta maritima. 

que Venecia facilité; por lo tanto, el comercio se favorecid. Los historiadores explican que entre 

Venecia y Bizancio se establecié la plena libertad del comercio, permitiéndole a la. primera 

extenderse a lo largo de las costas del Adridtico. Por otro lado, Atenas y las islas de Chipre, Creta y 

Rodas, se convirtieron en colonias venecianas. Con esta podemos darnos cuenta del auge 

comercial de este tiempo. Es decir, las cruzadas produjeron cambios sociales y politicos entre los 

habitantes y sefiores de muchos feudos de toda Europa. 

Es importante citar que en Italia se dan importantes adelantos significativos en el campo contable, 

empezando por lo que se considera banca privada, la cual era ejercida principalmente por fos 

judios, ios gentiles, los florentinos y los lombardos, quienes se dedicaban al cambio del dinero, 

compra de divisas, recepcién de depdsitos, venta y transferencia de documentos y concesién de 

créditos, en donde seguramente se practice la contabilidad. 
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La historia refiere que entre las familias de banqueros destacaban en Florencia los Bardi y en 

Venecia los Pisani y los Tiépolo. En esta época, aparecieron los libros auxiliares, y se llevaba un 

registro cronolégice y particularizado de cada cliente. Se hace constar por vez primera las utilidades 

a que tenian derecho los miembros de una unidad econémica, y al mismo tiempo su patrimonio. 

Se puede afirmar que en este sentido, la ciudad mas importante del Renacimiento fue Venecia, 

donde se encuentran ejemplos de contabilidad con el sistema (mundialmente conocido) “Alla 

Veneziana” que consistia en un juego de libros, a saber: el “guiornale” que seguia un orden 

cronolégico y otro que llevaba las cuentas de caja, corresponsalia, pérdidas y ganancias (utile e 

danno) y otro mas de cuentas patrimoniales. A este libro se le conocia como “cuaderno” que viene 

siendo el “libro mayor” 

La evolucion de la contabilidad hasta fines de ja edad media se enmarca por un desarrollo 

comercial que da pauta a diversos cambios y aportaciones a la practica contable. A grandes 

rasgos, se puede mencionar la utilizacién de los numeros, las operaciones matematicas, los libros 

de contabilidad o de partida doble y los diferentes campos que et profesional contable va ocupando, 

1.4.3 Influencia de Luca Paccioli 

Luca Paccioli nacio en Borgo San Sepoicro, en provincia de Arezzo, Toscana, Italia hacia el afio de 

1445 d.C. Este monje franciscano se especializé en el estudio de la teologia y las matematicas, y la 

aportacioén que realizé a la contabilidad radica en una publicacién denominada “Summa de 

aritmética, geometria proportioni e proportionalita” (todo acerca de la aritmética, geometria y 

proporcién) en el afio de 1494. 

Asi, Luca Paccioli es considerado por su enorme aportacién como “el padre de la contabilidad”. 

1.5 La contabilidad en el renacimiento 

Con el renacimiento, surge una nueva era que presenta una serie de inventos trascendentales que 

originaron la transformacién econémica, politica e intelectual del mundo conocido, entre los que se 

distinguen el uso de los numeros ardbigos, ei papel y la imprenta. 

 



Con la declinacion del feudalismo hubo cambios importantes en ia jerarquizacion social europea, ja 

nobleza fue despojada en parte de sus actividades tradicionales y se dio un sitio preferencial a ta 

creciente burguesia que cada vez se volvia econdémicamente mas poderosa, esto gracias a las 

prdcticas comerciales e industriales que la identificaban y enriquecian rapidamente. El crecimiento 

de la economia monetaria y de la evolucién de la contabilidad, comienza con la creacion de 

“solidus”, moneda de 4.5 gramos de oro emitida por Constantinopla, y que constituyé la unidad de 

valor mas aceptada en todas las transacciones internacionales de esa época. 

Ademas, también tue la introduccién al continente europeo de los numeros arabigos, en sustitucion 

de los numeros romanos, lo que verdaderamente revoluciond la disciplina contable. Particularmente 

fue Italia quien se encargo de esparcirla por toda Europa paralelamente al desarrollo de las rutas 

mercantiles. 

En el siglo XV nace otra época a raiz de la invencién de la imprenta, lo cual permite comenzar a 

imprimir tibros de texto y a fundar fos primeros colegios contables dirigidos por monjes, entre ellos, 

el ya citado Luca Paccioli. 

Durante el periodo renacentista, la introduccién de fas técnicas contables como las de otras 

disciplinas se efectuaba en parte a través de tos monjes, quienes representaban a Ia clase culta de 

aquellos tiempos. Sus servicios como maestros eran solicitados frecuentemente por los ricos 

comerciantes que podian darse el lujo de contratar profesores para que impartieran clases a sus 

hijos, o simplemente para que pudieran dedicarse con mayor libertad al cultivo de una disciplina 

determinada. 

4.6 La contabilidad en el nuevo mundo 

Ahora, se revisara la evolucién de la contabilidad mediante la influencia espafola, los antecedentes 

prehispanicos y la época colonial. 

1.6.1 Antecedentes en Espana 

Durante la edad media, Espafia permanecid al margen de! auge mercantil de las entidades 

italianas, las cuales controlaban el comercio mediterraneo to que propicid que Espafia sufriera un 

estancamiento en el area contable. 

 



Fue hasta el reinado de los reyes catélicos, cuando se logré un desarrollo de los sistemas contables 

en Espajia, iniciando una verdadera campafia moralizante de los agentes dei fisco. Debido a los 

avances en la construccién naval y ef mayor conocimiento que se tuvo de la geografia universal. 

Espafia y Portugal, contando con una excelente ubicacian geografica, emprendieron una serie de 

expediciones maritimas en el Océano Atlantico, con el objeto de encontrar rutas nuevas y mas 

viabies hacia el oriente, ya que el comercio de Europa y Asia se habia intensificado y acostumbrado 

al uso de productos de origen oriental. 

Con el apoyo de los reyes catdlicos, Cristobal Colon en la busqueda de caminos diferentes para 

legar a las Indias, emprendié un viaje acompahado de noventa hombres. Se creia 

equivocadamente que la ruta Europa y el lejano oriente era mucho mayor adentrandose en el 

Océano Atfantico, encontrando en lugar de las Indias un continente desconocido: " e! Continente 

Americano”. 

Este gran descubrimiento contribuy6 en gran medida al desarrollo del mercantilismo en Espana y 

Europa, cubriende las necesidades del mundo moderno; fo que permitid la acumulacién de capitales 

y el progreso de la economia monetaria, originando la impiementacion de una contabilidad 

especifica por Espafia, pues debia llevar un control econémico adecuado, sobre las contribuciones 

de los nuevos territorios por ella conquistados. 

1.6.2 Antecedentes prehispanicos 

Los grandes desarrollos técnicos y contables de Europa ilegaron a Espaiia y Portugal, potencias 

navales que en busca de una ruta mas corta a la India, descubren un continente entero carnbiando 

{a faz del mundo e inaugurando una nueva época para la humanidad. Asi, la planta espanola pisa 

suelo mexicano. 

Se sabe que las culturas prehispanicas practicaban una forma de contabilidad a través de registros 

y Europa tard en darse cuenta de esto con el descubrimiento de América y la consecuente 

conquista de México. Esta practica a través de registros se debié principalmente al riguroso sistema 

tributario que impuso el pueblo mexica a los pueblos sometidos, originando que se requirieran 

sistemas contables que se adecuaran a sus necesidades. 

Se puede decir, que los tianguis 0 mercados son muestra de la actividad econémica que 

desempefiaban las culturas prehispanicas, como son los Aztecas, que llevaron documentos en tos 

que registraban la riqueza del imperio, y que los encargados de realizar esta tarea eran una especie 
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de escribanos lamados “tlacuilos”. Los tributes recolectados eran registrados en escritura 

jeroglifica. 

Ademas, la base del intercambio era el trueque, ya que en ocasiones a falta de moneda acufada. 

se utilizaban granos de cacao y canutos de pluma rellenos de polvo de oro, cuentas de piedra, 

conchas rojas y otros, como simbolos convencionales de valor. Los conacimientos contables se 

concentraron entre un reducido grupo de sabios llamados “tlamatimine”, lo que nos da una idea del 

reconocimiento que se le dio al encargado de la contabilidad. También, existia un estado financiero 

donde se registraban los trioutos que los pueblos vasaltos pagaban al imperio mexica, el cual es 

conocide como cédice mendocino, conservado en Ia biblioteca de Bodieyana, en Oxford, Inglaterra. 

Dicho cédice esta compuesto por la historia del pueblo mexica, desde su fundacion en afo de 1324, 

hasta la muerte de Moctezuma en el afio de 1520. El cédice contiene la matricula de tributos y 

ademas narra !a vida doméstica y las costumbres del pueblo mexica. 

Otro antecedente se encuentra en fa cultura inca, donde se habla de famosos “quipos” incas, los 

cuales eran nudos y amarres hechos con cuerda y cada uno de estos significaban cantidades 

aplicables al tesoro. 

4.6.3 Epoca colonial 

Este periodo se distingue por a intervencion espaficla donde se canalizan conocimientos contables 

que han trascendido en nuestro desarrollo. En el afio de 1519, se funda el Ayuntamiento de 

Veracruz, en donde Don Alfonso de Avila resulta electo contador, posteriormente el 15 de octubre 

de 1522, en Valtadolid se emite una real cédula por parte de Carlos V sabiendo de antemano del 

éxito de fa conquista de la que mas tarde se conoceria como Nueva Espafia. 

Se tiene noticia de que la inscripcion en dicha cédula era la siguiente: “acatando a la suficiencia y 

habilidad de vos, Rodrigo de Albornoz, nuestro secretario, y los servicios que nos habéis hecho; y 

por que entendemos que a nuestro servicio cumple y a la buena guarda y recaudo de nuestra 

hacienda, es nuestra merced que ahora y de aqui en adelante por ef tiempo de nuestra voluntad 

fuere, sedis nuestro contador de dicha tierra’. Es claramente perceptible que Don Alfonso de Avila 

mostré un gran profesionatismo en su trabajo, y asi con el nombramiento dei primer Contador Real, 

la administracion hispana tendié a perfeccionar el sistema contable de la reat hacienda. 

Se sabe de la existencia de documentos que dan testimonio de que existié una desarrollada técnica 

contable. Entre este tipo de documentos se puede mencionar el primer archivo del primer Marqués 
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del Valle de Oaxaca, Don Hernando de Cortés; quien observé las ordenes de pago y los diversos 

comprobantes de egresos relacionados con su expedicion hacia los mares del sur, y Cuya funcion 

era cubrir los intereses de la Corona. Dentro de este archivo figuran documentos de la Marquesa 

Dona Juana de Zufiga, esposa de Don Hernando, asi como cuentas del tributo del marquesado 

El primero de enero de 1523, e! emperador ordena la creacién de un comité, integrado por seis 

personas y que encabezé el Conde Nassau. Este comité tenia por funcion revisar e inspeccionar el 

trabajo realizado por los contadores reales, principalmente. 

En el afio de 1605 aparecen tres tribunales de contadores, los de Peru, los de Granada y [os de la 

Nueva Espajia, que revisaban las cuentas de los tesoreros y contadores segun la jurisdiccion que 

les correspondia. Para los problemas que los contadores enfrentaron en el ejercicio de su 

profesién, se hizo valer el criterio mas generalizado entre contadores. Ya para el afio de 1609 

queda establecido este antecedente e! cual se compara con la actual emisidn de los boietines 

normativos de la comisién de principios de contabilidad dei Instituto Mexicano de Contadores 

Publicos. 

En el afio de 1536 el Virrey Antonio de Mendoza establecié en la Nueva Espafia la contabilidad de 

la casa de moneda. Un ejemplar de la misma se conserva y es considerado como el libro de 

contabilidad mas antiguo del nuevo continente, el cual fue llevado en numeros romanos y se refiere 

al ejercicio comprendido entre el 16 de noviembre de 1531 al 19 de diciembre de 1643. La 

contabilidad por partida deble es ordenada por Felipe I!, y el sistema diografico se generaliza en 

México hasta el siglo XiX. 

En el afio de 1678, Felipe V dispone que los contadores generales de tributos deberian presentar 

sus cuentas cada dos afos ante el real tribunal de cuentas. Las funciones desarroliadas por los 

contadores de esta época se referian a ser una persona practica y versada en e! manejo de oficinas 

y cuentas en et libro real con la mayor puntualidad y distincién. El libro deberia ser de 200 hojas, 

firmado en ta primera y ultima hojas, y rubricado en las demas. Con esto, nos damos una idea de! 

grado de responsabitidad con el cual se ejercia ia profesion de contador. Asi, desde el principio del 

periodo colonial se generatiza el uso de 1a contabilidad en la Nueva Espafa. 

Otras de las figuras que destacan en la contabilidad es Sor Juana Inés de la Cruz, que se 

desempefid como ecénoma del convento de San Jeronimo, y también Don Carlos de Sigiienza y 

Géngora, ef cua! fue contador de la Real y Pontificia Universidad de México. 
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La contabifidad fue muy importante para fa sociedad eclesiastica, pues la iglesia detecto grandes 

riquezas acumuladas por diezmos, donaciones, privilegios, etc. Llegamos asi a la consumacion de 

la Independencia en donde se cierra el periodo colonial, y se abre para México una nueva etapa, en 

que a partir de 1821 se da la consolidacion del México Independiente. 

Ourante esta época, la economia nacional estaba bastante dafiada, lo que aunado al abandono de 

las zonas agricolas determindé la presencia de un desequilibrio entre las importaciones y las 

exportaciones, que generé en fa emigracion de grandes capitales, descapitalizandose l6gicamente 

la economia de nuestro pais. Consecuentemente, la industria nacional decliné y, por lo tanto, el 

comercio interno y externo se fue abajo. Es normal que la economia que caracterizo a esta epoca, 

impactara en una reducida actividad contabte. 

Es hasta 1855 cuando se constituye la comisién de contabilidad, ia cuai deberia elaborar un 

proyecto para establecer las condiciones especificas que regirian el sistema de contabilidad por 

partida doble, donde se estipulé oficiafmente el uso de este sistema. Esta disposicién fue 

confirmada en 1861 y 1867. A partir de entonces, la contabilidad cambid. Para el afio de 1917, 

surge la Asociacion de Contadores Publicos, producto de la inquietud de un grupo de jovenes 

profesionales, todos ellos contadores publicos titulados, y tiempo después se transforma en el 

Instituto Mexicano de Contadores Publicos, A.C. 

Se acepta y se reconoce el 25 de mayo de 1907 como la fecha de nacimiento de la profesién 

contable en nuestro pais, ya que en esa fecha, Don Fernando Diez Barroso present6 su examen 

abteniendo el titulo de contador de comercio (primero en otorgarse en México). Algunos anos 

después, y par gestiones del mismo Diez Barroso, los planes de estudio fueron modificados y el 

titulo otorgado cambié al de contador publico. 

El 6 de octubre de 1923, se constituye en México el Instituto de Contadores Publicos Titulados de 

Mexico (I.M.C.P.) siendo fundado por 23 profesionistas entre los que destacan Roberto Casas 

Alatriste, Fernando Diez Barroso y Agustin Zea. Para el 19 de febrero de 1925, el Instituto toma el 

caracter de sociedad civil y presenta una estructura organizacional que ocupa a un presidente 

honorario, un secretario, un tesorero, un primer vocal, un segundo vocal y un auditor. 

La membresia de este titulo fue creciendo, y el desarrallo mismo de la profesion propicié el 

nacimiento de otras agrupaciones de contadores. En ef mes de diciembre de 1948 se constituyo el 

Instituto de Contadores Publicos de Monterrey y en junio de 1949 el Colegio de Contadores 

 



  

Publicos de México, seguido casi inmediatamente por el Instituto de Contadores Publicos de La 

Laguna 

€{ primer paso para fa unificacién de fa profesién contable fue fa celebracién de fa primera 

convencién de contadores, efectuada en 1957 en ocasién de las “bodas de oro” de la contaduria 

publica. Estas convenciones se establecieron como evento bianual, al que cada vez asistian mas 

colegios e institutos. En 1964, una comision formada por Don Manue! Fernandez Marquez, Don 

Ramon Cardenas Coronado y Don Rosendo Millan Torres, sentd las bases para la constitucidn del 

Instituto Mexicano de Contadores Publicos como organismo nacional, la cual se consumé con el 

acuerdo de los organismos asistentes a la quinta convencién anual de contadores, celebrada en la 

ciudad de Chihuahua en el afio de 1965; este acuerdo otorgé de hecho, al Instituto Mexicano de 

Contadores Publicos la representacién de fa profesién contable nacional, es decir, fa autoridad 

moral de actuar en nombre de todos fos contadores. 

La representacién de derecho, la autoridad legal, tlegé el 20 de enero de 1977, fecha en que en 

asamblea de socios celebrada en Guadalajara, Jalisco; el Instituto Mexicano de Contadores 

Publicos se constituyo en federacién; el reconocimiento oficial fue extendido por la autoridad el 28 

de junio de 1977 al obtenerse ante la Direccién General de Profesiones, el registra de la primera 

federacién de profesionistas de México. 

Asi, la denominacion actual de este organismo es: Instituto Mexicano de Contadores Publicos, A.C., 

Federacion de Colegios de Profesionistas, el cual agrupa voluntariamente a 17,000 contadores 

plblicos asociados en 60 colegios o institutos federados en toda la Republica Mexicana. La misién 

del IMCP es actuar a nombre de sus asociados y proporcionarles el apoyo necesario para asegurar 

que sirvan al publico, prestando servicios profesionales de calidad. Se puede decir, que al cumplir 

con su misién, dicho instituto otorga prioridad a las areas en que lo mas importante es la confianza 

del publico en las habilidades det contador pubtico. 

Como es !égico suponer, a medida que las empresas mexicanas han ido desarrollandose, la 

contabilidad de las mismas se ha vuelto mas compleja, motivo por el cual el IMCP se ha 

preocupado por sentar las bases para que todos los institutos federados contemplen las mismas 

bases ante las negociaciones que nuestro pais ha comenzado a sostener a raiz de !a firma del 

Tratado Trilateral de Libre Comercio. Entre los puntos que ef IMCP se ha preocupado por fomentar, 

se encuentran las siguientes: 

   



  

Normatividad: 

En este sentido, el IMCP ha Hlevado a cabo varias reuniones con el Financial Accouting Standard 

Board (FASB) y con la National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) para la 

armonizacion de las normas de contabilidad. 

Reciprocidad: 

El IMCP reconoce que a medida que se profundice en fos estudios educativos, los examenes 

profesionales y la experiencia requeridos para obtener el titulo el cualesquiera de los paises 

mencionados, se podra dimensionar que éste es el tema central de las negociaciones, y no como a 

simple vista podria entenderse que pudiera ser en las normas de auditoria, o en la armonizacién de 

los principios de contabilidad generalmente aceptados que prevalecen en el pais. 

Se estima que en cuanto a la reciprocidad de los titulos de Contador Publico, seran pocos los 

contadores que utilicen este procedimiento para ejercer su actividad de apoyo al empresario de su 

pais que tenga relaciones comerciales con el otro. Por lo tanto, existe un convencimiento 

generalizado respecto a que la actividad de representacion entre tos contadores publicos se 

incrementara, para atender mutuamente a sus clientes. 

Barreras a la reciprocidad 

En este punto, se puede sefialar que !a barrera mas importante con que cuenta nuestro pais, 

ademas de que actualmente no otorga titulos profesionales a los extranjeros que no realicen sus 

estudios profesionales en México, es la de tener un procedimiento de tecepcién profesional 

diferente al examen uniforme para titulacion que existe en los Estados Unidos. En oposicién a esto, 

{a barrera mas importante para la reciprocidad que tienen los Estados Unidos es que a diferencia de 

México que cuenta con una sola autoridad que expide los titulos profesionales, en el vecino pais del 

norte existen 54 jurisdicciones que realizan la misma funcion 

Como se puede apreciar, los esfuerzos del IMCP estan encaminados a fortalecer ‘a actuacion del 

Contador Publico, pues se vislumbra que en el corto piazo se intensifique la demanda de servicios 

hacia este profesionista. Se espera que con la exposicion de los eventos que han acompafiado a la 

evolucién de la practica contable en nuestro pais, se tenga una clara idea de! desarrollo de esta 

atractiva e interesante profesién. 

   



  

CAPITULO Ii 

2. AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

24 Et concepto universal de auditaria 

La palabra “auditoria® en su acepcian mas amplia, significa verificar que la informacién financiera, 

operacional y administrativa que se presenta sea confiable, veraz y opartuna. Es revisar que tos 

hechos, fendmenos y operaciones se den en la forma como fueron planeados; que las politicas y 

fineamientos establecidos han sida observados y respetados; que se cumple con abligaciones 

fiscales, juridicas y reglamentarias en general. 

También es evaluar la forma como se administra y opera tendiendo al maximo aprovechamiento de 

los recursos. Asi, segun el C.P. Juan Ramén Santillana, una de las formas mas claras para 

entender y comprender el concepto universal de auditoria es a través del proceso de evolucién de 

esta rama de las ciencias sociales, lo cual, se plasma a continuacion. 

2.2 El devenir histérico de la auditoria 

Para explicar este punto, se recurrira a citar algunos eventos relevantes explicados por el C.P. 

Santillana Gonzalez ' mediante una narrativa sindptica de la auditoria, esto es, la auditoria fiscal, la 

auditoria de estados financieros, la auditorla interna, la auditoria operacional, ia auditoria 

administrativa, la auditoria integral y la auditoria gubernamental. 

2.2.1 La auditoria fiscal 

Puede decirse, que la auditoria en su forma més primitiva y simple surge cuando un pueblo domina 

a otro, bien sea a través de fa politica, fa religién, la economia, las ciencias, 0 por la fuerza. Asi, el 

pueblo o comunidad social avasaifado tiene que pagar un tribufo al que fo domina o gobierna, 

tribute hoy conocido como impuesto. Posteriormente, ef pueblo dominante requiere que fos tributes 

que impuso fe sean pagados correctamente y en tiempo; y para cerciorarse del debido 

cumptimiento de ello comienza a crear cuerpos de revisores que sé encargan de esa “fiscalizacion”. 

Entonces, éstas son los albores de la auditoria, que actualmente se identifica camo ‘auditoria 

fiscal". 

  

' Ssntillana, Auditoria E México, Kd. Eeallsa, 1998. p15 
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Para citar un ejemplo que corresponda a nuestro pais, basta con citar al pueblo azteca que siendo 

belicoso por naturaleza, por la fuerza daminé hasta centroamérica. Asi, los aztecas se mantenian 

de tributes que les eran entregados por sus dominados; y por los registros de la historia sefalan los 

“procedimientes” que aplicaban cuando un pueblo bajo su férula na cumplia con sus tributos; 

incumplimientos que eran detectados y reportados por un “calpixque” (una especie de recaudador - 

auditor). 

2.2.2. La auditoria de estados financieros 

A mediados del sigto XVII se dio en Inglaterra un fendmeno que vino a tanstormar a la humanidad, 

esto es, el nacimiento de la Revolucién Industrial, o sea, la sustitucion de los procesos manuales de 

fabricacién por la maquina. Ademas, hacia finales de ese siglo toma posesién formal la Revolucién 

industrial y aparecen en consecuencia nuevas formas de organizacidn fabril y comercial, naciendo 

el nuevo concepto de capitalismo y surgiendo también as teorias econdmicas de libre comercio de 

Adam Smith y David Ricardo. 

Obviamente, tales desarrollos tuvieron que impactar en 1a contabilidad, pues se perfeccionaron y 

modernizaron los procesos de contabilidad comercial y nacieron nuevas corrientes de contabilidad 

de costos. 

Afios mas tarde, comienzan a surgir tibias disposiciones y regulaciones gubernamentales que 

solicitaban (mas no exigian) que los estados financieros que Jas empresas que tenian acciones 

colocadas entre el gran publico inversionista fueran revisados por contadores publicos 

independientes. El gran problema es que en ese entonces no habian aparecido lo que hoy se 

conoce como “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados” dando lugar a que cada quien 

contabilizara como quisiera, como pudiera o como fe conviniera. Asi, todo fo anterior dio origen a 

una cadena de fraudes y engafios que, en combinacién con pérdidas de mercados y problemas 

econémicos, provecaron la caida de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1929. 

La solucién a tal probtema surgié en el afio de 1933 cuando el entonces presidente norteamericano 

Franklin Delano Roosevelt emitié la Ley de Valores que oblig6 al uso de Jos llamados “Principios de 

Contabilidad Generaimente Aceptados’ y las “Normas y Procedimientos de Auditoria Generaimente 

Aceptadas”. Lo anterior, obligo a las empresas emisoras a registrar sus operaciones sobre bases y 

criterios contables homogéneos, consistentes, que fueron generaimente aceptados por el nucleo 

social de fos contadores publicos. 
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2.2.3 La auditoria interna 

La auditoria intema nace durante la época de consolidacién de la Revolucion Industrial cuando los 

pequefios talleres y empresas comerciales de origen familiar comienzan a crecer y se fusionan con 

otras, hasta derivar en las grandes concentraciones que adoptaron tas formas de “holdings”. 

Es obvio que los duefios y administradores de esos nuevos tipos de organizacién hubieron de 

delegar en estructuras administrativas (as tareas que de origen elfos vigilaban y cuidaban en su 

totalidad. Ahora, ya el manejo de Jos recursos quedaba en manos de terceros que, ain cuando 

fueren sus subordinados, no dejaban de causarles inquietud en cuanto a la honradez y eficiencia 

con que estaban siendo utilizados, en especial los monetarios. Y, una forma que encontraron fos 

duefios y/o administradores para ejercer vigilancia y control sobre dichos recursos fue acudiendo a 

personal de su confianza que cuidaba y vigilaba por el buen uso y destino de ellas. Asi, esas 

personas de confianza comenzaron a ser identificadas como “auditores internos”. 

También, otro evento que contribuy6é en gran medida al desarrotio de ta auditoria interna fue que en 

el afio de 1941 un contador pubblico de nombre Victor Z. Brink concluia su trabajo de tesis doctoral 

denominado “Intema! Auditing’ en Ja Universidad de Columbia en los Estados Unidos de 

Norteamérica, lo que vino a revolucionar la concepcién tradicional que hasta esa fecha se tenia con 

respecto a esta disciplina o especialidad del contador publico: la auditoria interna. 

2.2.4 La auditoria operacional 

€l primer antecedente formal sobre el crigen de la auditoria operacional se remonta al afio de 1945, 

cuando en ocasién de la Conferencia Anual de “The Institute of Internal Auditors” se inciuye para 

discusién el tema “Alcance de la auditoria interna en operaciones técnicas”. También, otro evento 

que favorecié su impulso fue fa publicacién de un anticulo denominado “Auditorias de Operaciones” 

por un auditor interno tlamado Arthur Kent en el afio de 1948. Sin embargo, el primer 

pronunciamiento formal sobre Ja auditoria operaciona! lo dio el Instituto de Auditoria Interna al incluir 

en ef afio de 1956 en su fibro “Bibliography of (nternal Auditing’ un capitulo denominado 

“Operaciones Auditables”. 

A partir de entonces, comenzé a generarse una gran inquietud dentro de los profesionales de la 

auditoria interna en los Estados Unidos de Norteamérica por adentrarse en esta nueva rama de 

especiatizacién. Por su parte, la auditoria operacional entra a Méxica en la década de los setentas y 

se divulga y se amplia su aceptacion en los ochentas, llegando a su consolidacién y madurez en la 

presente década. 

23 

     



  

2.2.8 La auditoria administrativa 

Los antecedentes de la auditor(a administrativa fos podemos encontrar en una entrevista que en el 

afio de 1925 le hizo la revista “Cronique Social" (de Francia) a Henri Fayol, el cual menciond que: 

“E! mejor método para examinar una organizacion 

y determinar las mejoras necesarias, es estudiar et 

mecanismo administrativo para determinar si la 

planeacién, ia organizacién, el mando, fa coordinacion 

y ef controf estan siendo atendidos., o sea, si la empresa 

esta bien administrada”.? 

En México, el antecedente sobre la auditoria administrativa !o tenemos en et libro “El analisis 

factorial” publicado en el afio de 1959 por el Departamente de Investigaciones de! Banco de México, 

S.A 

2.2.6 La auditoria integral 

E! fomento a la realizacién de la auditoria integral, corresponde al C.P. Juan Ramon Santillana 

Gonzalez cuando en el afio de 1979 integro un material de apoyo, notas y apuntes que habia 

utilizado en la auditoria interna de una gran compafiia mexicana, y publico un fibro denominado 

“Auditoria Interna Integral", mismo que fue muy dien aceptado por sus colegas y estudiantes. 

2.2.7 La auditoria gubernamental 

Se puede decir que la auditoria gubernamental es tan antigua como fo han sido las civilizaciones y 

las culturas, donde los soberanos y jefes de estado se hacian de personat de confianza que les 

informaran cual era el comportamiento de sus subordinados, en especial, en materia de 

recaudacién de tributos y en el manejo de los caudales. En nuestro pais, la formalidad a la auditoria 

gubernamental se da en el aio de 1981 cuando la entonces Secretaria de Programacién y 

Presupuesio de! Gobierno Federal Mexicano emite un documento denominado “Manual de 

Auditoria Gubernamental” que viene a ser un notable avance en la materia, aplicable por esa 

Secretaria en las auditorias internas gubernamentales que practicaba en las diversas instancias 

que conformaban la administracion del Poder Ejecutivo Federal. 
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En la actualidad, ta auditoria gubernamental se da en la funcién de vigilancia y fiscalizacién que 

ejercen en forma externa la Contaduria Mayor de Hacienda, la Secretaria de la Contraloria, y las 

Contralorias Mayores o de Glosa focales en sus ambitos 0 jurisdiccion. 

2.3 Clasificacién de ta auditoria 

La clasificacion que se da a continuacién es un extracto del analisis que hace Juan Ramon 

Santillana y que corresponde a una clasificacién desde el punto de vista de la contaduria publica: 

1) AUDITORIA FISCAL: 

Por programa: 

Derivada de estudios 

econdmicos: 

Consecuencia de 

otras auditorias 

© compulsa: 

Por denuncia: 

2) AUDITORIA DE 

EDOS FIN 

Son las revisiones que levan a cabo organismos o autoridades con 

facultades de imponer gravamenes a los contribuyentes. Tiene 

ademas la siguiente subdivision. 

Son aquéllas que emanan de un programa normal a especial, 

disefiado por autoridades especificas 

Son las que permiten detectar, con el uso de modelos matematicos 

manejados a través de computadoras, casos de evasion de pago 

de impuestos o tributaciones, al no darse con base en los madelos 

referidos los supuestos que debieran alcanzarse derivados del 

conocimiento de determinados factores econdmicos. 

Por compulsa se puede entender el aplicar con mas profundidad la 

técnica de la confirmacion. Dicho en otras palabras, es cuando una 

empresa no estaba programada para ser revisada fiscalmente, ni 

tampoco estaba considerada dentro de fos contribuyentes a revisar 

via estudios econometricas, pera sin embargo “par rebate” y por 

virtud de una situacién detectada, se hace acreedora a una 

intervencion formal de auditoria fiscal. 

Esta se presenta por denuncia especifica de evasion fiscal 

presentada por alguna persona fisica o morai contra un 

contribuyente. 

Es el examen que efectua un contador puiblico independiente a los 

estados financieros de su cliente. 
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3} 

4) 

5} 

6) 

7) 

8) 

AUDITORIA 

INTERNA: 

AUDITORIA 

ADMINISTRATIVA: 

AUDITORIA 

OPERACIONAL: 

AUDITORIA 

FINANCIERA: 

AUDITORIA 

INTEGRAL: 

AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL: 

Por su ambito: 

£s aquélla cuyo ambito de ejercicio se da por auditores que 

dependen, o son empleados de la misma organizacién en que $e 

practica. El resultado de su trabajo es con propdsitos internos o de 

servicio para ta misma organizacion. 

Tiene por objeto verificar y promover el cumplimiento y apego al 

correcto funcionamiento de las fases o elementos del proceso 

administrativo y lo que incide en ellos. Ademas, evalia la calidad 

dé Ja administracion en su conjunto. 

Es aquélia que tiene camo intencién principal promover !a 

eficiencia en {a operacién y también evatuar fa calidad de ta 

operacién de toda empresa. 

Es un examen total o parcial de informacion financiera, y la 

correspondiente operacional y administrativa, asi como los medios 

utilizados para identificar, medir, clasificar y reportar esa 

informacion. 

Tiene por objeto revisar los aspectos administrativos operacionales 

y contable - financieros de la entidad sujeta a revision en una 

misma asignacion de auditoria. 

Se encarga de revisar los aspectos financieros, operacionales y 

administrativos en fas dependencias y entidades publicas, asi 

como el resultado de programas bajo su encargo y el cumplimiento 

de disposiciones legales que enmarcan su fesponsabilidad, 

funciones y actividades. La auditoria gubernamental se puede 

subclasificar por su ambito, por su tipo, por su contexto y por su 

aplicacion. 

En este renglon aparece la auditoria interna y externa. La primera 

es la que realiza el personal adscrito a Ja propia dependencia o 

entidad; y fa segunda es la practicada por contadores publicos 
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Por su tipo: 

Por su contexto: 

independientes a la dependencia o entidad, con objeto de emitir 

una opinién sobre la situaci6n financiera y resultados de aperacion 

que guarda el ente auditado. 

Financiera: es la que comprende el examen de las transacciones, 
  

operaciones y registros financieros con objeto de determinar si la 

informacién financiera que se produce es confiabie, oportuna y util. 

Operaciona!: es la que comprende el examen de ia eficiencia 

obtenida en la asignacién y utilizacién de los recursos financieros, 

humanos y materiales, mediante el andlisis de la estructura 

organizacional y los sistemas de operacién y de informacion 

De resultado por programas: que se encarga de analizar Sa eficacia 

y la congruencia alcanzada en el logro de los abjetivos y metas 

establecidos, en relacién con el avance del ejercicio presupuestal. 

De obras: responsable de revisar, examinar, cuantificar, calificar y 

evaluar, entre otros aspectos, si la obra publica efectuada 

corresponde a la necesidad social que provocé su ejecucién, si se 

hizo de conformidad con planes y proyectos aprobados y si la 

empresa contratista a quien se adjudicé la obra cuenta con la 

capacidad técnica y de recursos para cumplir con el compromiso 

contraido. 

De legalidad: que tiene como finalidad revisar si la dependencia o la 

entidad, en el desarrollo de sus responsabilidades, funciones y 

actividades, ha observado et cumplimiento de disposiciones legales 

que le sean aplicables(leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares, normatividad, etc.) 

Integral: que es cuando en una misma asignacién de auditoria 

concurren los seis tipos de auditoria siguientes: financiera, 

operacional, administrativa, de resultado por programas, de obra y 

de legalidad. 

 



  

Por su aplicacion: 

Parcial: que es aquella en la que se practica un solo tipo de 

auditoria. 

A unidades: cuando ta auditoria se realiza a aquella area que tiene 

asignado un programa o conjunto de programas encaminados al 

togro de determinadas objetivos y metas de la dependencia o 

entidad. 

A programas: que comprende {a revision dei conjunto de funcianes 

y actividades que integran un programa especifico asignado a una 

9 varias unidades. 

De actividades: el cual esta circunscrito a la revision de aquellos 

aspectos que se identifiquen con el objetivo especifico a examinar y 

que sean diferentes a unidad o programa. 

Una vez que se ha revisado {a clasificacion de la auditoria desde ef punta de vista de ta contaduria 

publica, pasemos a conocer las técnicas de auditoria de que puede disponer todo interesado. 

2.4 Técnicas de auditoria 

2.4.1 Cencepto 

Se conoce como “técnicas de auditoria” los métodos practicos de investigacién y prueba que el 

contador puiblico utiliza para lograr la informacién y comprobacién necesarias para poder emitir su 

opinién profesional. 

2.4.2 Objeto 

Este consiste en proporcionar elementos técnicos que puede utilizar ei auditor para obtener la 

informacién necesaria que fundamente su opinion profesional sobre fa entidad sujeta a examen. 

2.4.3 Clasificacién 

Obedece a Ia siguiente distribucion: 

   



  

1) Estudio general 

Es cuando se ejerce una apreciacion sobre la fisonomia o caracteristicas generales de la empresa, 

de sus estados financieros y de las partes importantes, significativas o extraordinarias. 

2) Analisis 

En este caso, se clasifican y agrupan los distintos elementos individuales que forman una cuenta o 

ung partida determinada, de tal manera que Jos grupos constituyen unidades homogéneas y 

significativas. 

3) Inspecci6n 

£s un examen fisico de bienes materiales o de documentos con el objeto de cerciorarse de ta 

autenticidad de un activo o de una operaci6n registrada en Ja contabilidad o presentada en los 

estadaos financieros. 

4) Confirmacion 

Es la obtencion de una comunicacion escrita de una persona, independientemente de la empresa 

examinada, y que se encuentre en posibilidad de conocer !a naturaleza y condiciones de la 

operacién y, por fo tanto, de informar de una manera valida sobre ella. 

§) Investigacion 

Se entiende como la obtencién de informacion, datos y comentarios de los funcionarios y 

empleados de la propia empresa. 

6) Declaracién 

Quiere decir, ta manifestacion por escrito con ta firma de jas interesados de! resultado de tas 

investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa. 

7) Certificacion 

Corresponde a fa obtencién de un documento en ef que se asegure la verdad de un hecho, 

legalizade por lo general, con la firma de una autoridad. 
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8) Observacién 

Es Ja presencia de camo se realizan ciertas operaciones 0 hechos. 

9) Caicuto 

Significa ta verificacion de alguna partida 

Pasemos ahara a conocer el concepto, objetivo y clasificacién de fos procedimientos de auditoria. 

2.5 Procedimiento de auditoria 

Cabe sefialar que fas referencias basicas de (os procedimientos de auditoria que se haran a 

continuacién, se refieren a la auditeria de estados financieros y su uso es aplicable o adaptable a 

cualquier tipo de auditoria. Es importante mencionar que dichas referencias estén tomadas del 

Boletin 5010 de Normas y Procedimientos de Auditoria de fa Comisién respectiva def Instituto 

Mexicano de Contadores Pubticas. 

2.5.4 Concepto 

Los procedimientos de auditoria son et conjunto de técnicas de investigacién aplicables a una 

partida © a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a 

examen mediante los cuales el contador publico obtiene las bases para fundamentar su opinion. 

2.5.2 Objeto 

Se refiere a la conjugacion de elementos técnicos cuya aplicacién servira de guia u orientacion 

sistematica y ordenada para que el auditor pueda atlegarse de elementos informativos que, al ser 

examinados, le proporcionaran bases para rendir su informe © emitir su opinion. 

2.5.3 Clasificaci6n 

Segun et maestro Juan Ramon Santillana los procedimientos de auditoria se pueden clasificar en 

dos grandes grupos: 

a) Los de aplicacién general que son recomendables para cualquier tipo de auditoria y entidad 

en que se practique. y 
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b} Los de aplicacién especifica que tendran que ser disefiados ex profeso para cada tipo de 

auditoria y, a su vez, adaptarlos en funcién de las caracteristicas de la entidad sujeta a 

intervencion. 

Enseguida, se detallan los numeros y nombres de boletines emitidos por fa Comision de Normas y 

Procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores Publicos para e! caso de Ja 

auditoria de estados financieros:* 

6010 

5020 

5030 

5040 

interna 

5050 

5060 

$070 

5080 

interno 

5100 

5110 

5120 

5130 

5140 

Procedimientos de auditoria de estados 

financieros de apticacién general 

Procedimientos de auditoria de aplicacién general 

£l muestreo e la auditoria 

Metodolagia para el estudio y evaluacién de control interno 

Procedimientos de auditoria para el estudio y evaluacién de Ja funcién de auditoria 

Utilizacion del trabajo de un especialisia 

Partes relacianadas 

Comunicaciones entre e! auditor sucesor y el auditor predecesor 

Efectos del procesamiento electronico de datos (PED) en el examen de control 

Procedimientos de auditoria de estados 

financieros de aplicacién especifica 

Efectivo e inversiones temporates 

Ingresos y cuentas por cobrar 

inventarios y costo de ventas 

Pagos anticipados 

Procedimientos de auditoria relacionados con estados financieros consolidados y 

combinados y con ta valuacion de inversiones permanentes en acciones. 

5150 

5160 

$170 

$180 

Inmuebles, maquinaria y equipo 

intangibles 

Pasivos 

€stimaciones contables 
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5190 Capital contable 

§200 Gastos 

5210 Examen de remuneraciones al personal 

5220 Contingencias no cuantificables y compromisos 

6230 Hechos posteriores 

5240 Procedimientos de auditoria aplicables a una revision limitada sobre estados 

financieros intermedios. 

§250 Pracedimientos de auditoria relativos a la opinion sobre el control interno contable. 

5260 Comprobacién del reconocimiento de los efectos de la inflacién en los estados 

financieros. 

5270 Utilizacion del trabajo de otros auditores. 

Otras declaraciones de la Comision de Normas y Procedimientos de Auditoria 

6010 Guia para el estudio y evaluacién del control interno del ciclo de ingresos. 

6020 Guia para e! estudio y evaluacidn de! control interno del ciclo de compras. 

6030 Guia para el estudio y evaluacién del control del ciclo de praduccion. 

6040 Guia para ef estudio y evaluacién det contrat interno det ciclo de nominas. 

6050 Guia para el estudio y evaluacion del control interno del ciclo de tesoreria. 

6060 Muestreo estadistico en auditoria. 

6070 Consideraciones en la auditoria de negocios pequefios. 

6080 Carta para confirmar la prestacion de servicios de auditoria. 

Por ultimo, es interesante comentar que los diferentes sistemas de organizacion, control, 

contabilidad y, en general, los detalles de operaciones de fos negocios, hacen imposible establecer 

sistemas rigidos de pruebas para el examen de estados financieros. Por esta razon, el auditor 

debera, aplicando uno u otto criterio profesional, decidir cual técnica o procedimienta de auditoria o 

conjunto de ellos, seran apficables en cada caso para obtener la certeza moral que fundamente una 

opinién objetiva y profesional. 

También, dado el hecho de que muchas de las operaciones de las empresas son de caracteristicas 

tepetitivas y forman cantidades numerosas de operaciones individuales no es posible, 

generalmente, realizar un examen detallado de tadas {as partidas individuales que forman una 

partida global. Por esta razon, cuando se Henan los requisites de muttiplicidad de partidas y similitud 

entre ellas, se recurre al procedimiento de examinar una muestra representativa de las partidas 
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individuales, para derivar del resultado det examen de tal muestra, una apinién general sobre el 

universo total det que fueron extraidas. 

Asi, la relacion de las partidas examinadas con el total de fas partidas individuales que forman el 

universo, es fo que se conoce como extensidn o alcance de los procedimientos de auditoria y su 

determinacién es uno de los elementos mas importantes en la planeacién de Ja propia auditoria. 

2.6 Concepto e importancia de fa auditoria administrativa 

La auditoria administrativa puede tener diferentes significados para la gerencia de diferentes 

compaiiias, lo que se debe en gran parte a que Ja naturaleza de Jas operaciones comerciales varia 

de una compafiia a otra. Ademas, se debe también a que la auditoria administrativa es una 

extension de fa auditoria interna hacia todos fos aspectos de un negocio y no unicamente dedicada 

a las areas funcionaies y contables. 

Asi, la auditoria de operaciones 0 administrativa es un método constructive de ayudar a la gerencia 

a mejorar las operaciones de todo negocio, y esto se puede hacer de varias maneras. llamanda fa 

atencién de ta gerencia hasta el rompimiento de los contrales operativos, sefalando las areas en 

Jas que se pueden reducir los costos, sugiriendo mejoras potenciales de operacién y sefalando los 

casos en los que la falta de cumplimiento de las responsabilidades funcionales en diversas areas 

ha afectado a éstas de manera significativa. 

A continuacién, se mencionan algunas definiciones de “auditoria administrativa” con el fin de 

reafirmar lo anteriormente dicho. Para el autor John Buckley se define de fa siguiente manera: 

“Es un examen amplio y constructivo de 

una estructura organica de una compaiiia, 

una institucién o una dependencia gubernamental, 

o de cuafquier componente de ellas, como una 

divisién o un departamento, y de sus planes y 

objetivos, sus métodos de control, sus medios de 

operar y su utilizacién de fos recursos humanos 

y fisicos”.* 

Por su parte, para Mabel Drovetta y Horacio Guadagnini opinan que la auditoria administrativa es: 

   

Sonica. 1972, p.13 
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“Una evaluacién que implica controt de los 

sistemas administrativos. Es el analisis 

detallado, objetivo y critico de la planeacién, 

arganizacion, contratacién de personal y 

direccion de la empresa”. 

Por lo tanto, ja auditoria administrativa es una investigacion minuciosa en ta organizacién, 

centrandose en la armonia y dinamica interna, es decir, evaluacién de todas las necesidades reales 

de una compariia las cuales surgen de varias areas y de las funciones presentes en Ja misma. 

Para vislumbrar la importancia de la auditoria administrativa, es necesario camentar que los puntos 

fuertes o débiles de un negocio, en términos de dinero, tradicionalmente se han medido por la 

auditoria financiera a través del balance general y el estado de resultados, ef estado de variaciones 

en el capital contable, ef estado de cambios en la pasicion financiera, etc. Pero estos documentos 

s6lo informan de la posicién financiera de fa empresa en una fecha determinada, es decir, cuanto 

dinero se gano o se perdié en ef periodo considerado y si fos procedimientos contables estan en 

buen orden. 

En realidad, una auditoria como ésta no da una imagen adecuada de to bien que esta dirigida una 

compahia. Mas aun, tampoco dice que correcciones sera necesario efectuar en los procedimientos 

administrativos para lograr una maxima eficiencia en el futuro 

Asi, ia importancia de la auditoria administrativa radica en que busca investigar debajo de la 

superficie aparente de una compaiiia, concentrandose en la armonia y la dinamica internas que 

yacen bajo ella. E) C. P. Juan Ramon Santillana a este respecto, expresa !o siguiente: 

La importancia de Ja auditoria administrativa 

radica en el hecho de que proporciona a fos 

directivos de una organizacién, un panorama 

sobre la forma como esta siendo administrada 

por los diferentes nivetes jerarquicos y operativos, 

sefialando aciertos y desviaciones de aqueilas 

areas cuyos problemas administrativos 

16 
detectados exijan una mayor o pronta atencion”. 

nee 
  snario de administracion y viencias alines, México, Kal. Limusa, 1995. p19 
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Por witimo, cabe citar que el objetivo de ta auditoria administrativa es apreciar la organizacion, las 

técnicas y los resultados administrativos con miras a mejorarlos, y, en este sentido, puede 

considerarse como una auditoria canstructiva. 

27 La auditoria administrativa interna y externa 

Cabe sefialar que la auditoria administativa puede emplearse como una extension de la auditoria 

interna, 0 puede efectuarse por analistas independientes. La auditoria administrativa externa se usa 

cuando la gerencia tiene recursos insuficientes para sostener un programa interno, cuando se 

prefiere una apreciacion independiente en lugar de la auditoria interna o cuando !a opinion externa 

es suplementaria a la auditoria interna. Se puede decir, que fa auditoria administrativa interna o 

externa, tiene el mismo interés fundamental, el cual se deriva de las siguientes premisas: 

4) €xiste una interrelacién entre todas fas funciones de la empresa. Aunque se necesita el 

especialista que examine un problema en particular, hay una necesidad igual del analista 

que puede revisar toda fa empresa en forma sistematica y examinar la eficiencia de la 

interaccion funcional. 

2) En términos de reducir costos y aumentar ja eficiencia, es preferible la accion preventiva, 

cuando es posible, a ta accion terapéutica. Los problemas agudos pueden hacerse minimos 

por medio de una revision y una apreciacion sistematica de fas operaciones en conjunto. 

3) Probablemente es mas efectivo hacer que un grupo de anaiistas efectle la revision 

evaluacion de toda la empresa que hacer qué varios especiatistas independientes intenten 

aislar y examinar separadamente los problemas. 

4) La administracién de empresas no puede separarse de los hombres de empresa; es decir, 

de la gente que maneja las empresas. Cualquier programa de auditoria que deja de 

seconocer la naturaleza de una operacién comercial en cuanto a que esta interesada en las 

personas y dirigida por personas na lograré captar ta realidad completa de Ja situacion. Por 

lo tanto, la auditoria administrativa es, por su infencién, un programa interesado en las 

personas y su interés principal esta en el “quien” de la administracion. Segin fos 

especialistas, la auditoria administrativa, como funcion interna, puede verse desde el punto 

de vista de la organizacién ya sea como: 

os
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a) Una extensién de la auditoria interna financiera, en cuyo caso la grafica de 

organizacion tendria el siguiente aspecto: 

  

      

  

    

      

Vicepresidente 
Financiero o 
Contrator 

Auditoria Control/ 
Auditaria 

Administrativa Interna 

b) Una funcion independiente de la administracion financiera, en cuyo caso la 

grafica de arganizacion tendria el siguiente aspecto: 

  

      

  

  

Ejecutive 

Principal 

    

  

    
Vicepresidente de 

Planeacién 
y Control 

  

  

Auditoria 

Administrativa       
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ce) Una funcién integrada en forma departamental con la auditoria interna. Esta 

forma de organizacién enfatiza la unidad de la funcién global y la estrecha relacion 

entre estas dos formas de auditoria. En este caso se enfatiza el concepta de la 

auditoria administrativa como una herramienta de analisis tanto financiera como no 

financiera, asi como se enfatiza también fa necesidad de una auditoria administrativa 

de Ja funcién financiera de la empresa junto con las otras funciones. E] esquema se 

muestra al final de la hoja: 

De manera similar, la auditoria administrativa como una funcion externa puede considerarse ya sea 

como: 

4) Una extension de !a auditoria financiera externa, y 

2) Una funcién independiente de Ja auditoria financiera. 

En los dos casos, es posible serialar que existen pras y contras en cualquiera de los dos enfoques. 

Por ejemplo, e} primero conduce a una periodicidad en la auditoria administrativa, lo cual puede no 

coincidir con fa necesidad inmediata, pero puede flevar a una revisién operacional, sistematica y 

regular. El segundo punto de vista tiende a aislar un problema de su perspectiva financiera, cosa 

que puede ser-recomendable en el sentido de que enfoca la atencién sobre un problema especifico, 

pero puede tender a disminuir la importancia de las relaciones interfuncionales dentro de ta 

  

    
  

  

        

empresa. 
Ejecutivo 

Principal 

Vicepresidente de Vicepresidente 
Pianeacidn y Financiero o 
Control Contrafor 

        

  
  

Auditoria 
Interna y 

Administrativa        



Debido a que en diversas ocasiones hemos relacionado a la auditoria administrativa con la 

auditoria financiera, a continuacién se expondran algunas diferencias relevantes que existen entre 

Jas mismas en opinion, de Edward Norbeck.” 

2.7.1 

Caracteristica 

1 Propdsito 

2 Alcance 

3. Orientacion 

4 Medicion 

5. Método 

6 Precision 

7. Interesados 

8. Realizacion 

Diferencias de la auditoria administrativa con la 

auditoria financiera 

Auditoria Financiera 

Expresar una opinion sobre 

{os estados financieros y 

determinar el manejo 

financiero. 

La situacion financiera. 

Hacia el estado financiero 

de los negocios desde un 

punto de vista retrospectivo. 

Los principios de contabilidad 

generaimente aceptados. 

Las normas de auditoria 

generalmente aceptadas. 

Ostensiblemente 

absoluta. 

Principalmente extermos: 

accionistas, gobierno y 

publico. 

Real. 

  

7 Norbeck. Ob, cit. p.21 
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Auditoria Administrativa 

Apreciar y mejorar la 

habilidad administrativa 

funcional. 

Una operacion o funcion 

Hacia el estado operative 

de los negocios, pasado, 

presente y futuro. 

Los principios de administracion 

de las operaciones. 

Las técnicas de ta administracion 

de las operaciones. 

Relativa. 

Internos: Ja gerencia. 

Potencial. 

 



  

9. Necesidad Requerida legalmente. Opcional, prerrogativa de 

la gerencia. 

10. Historia Larga existencia. Reciente, relacionada con el 

enfoque de sistemas. 

1 Catalizador La tradicion. La peticién de] ejecutivo. 

12 Frecuencia Regular: cuando menos Periddica: pero su periodicidad 

anualmente. es indefinida en ja mayor parte 

de los casos. 

A continuacién, se da a conocer una lista que puede ser util como guia para la realizacion de Ja 

auditoria administrativa 

2.8 Lista de controt para una auditoria administrativa 

Es importante mencionar que no existe una descripcién universalmente aceptada 0 “estandar’ de 

una investigacion de este tipo. Con el afan de conocer alguna variedad de listas, se puede decir 

que la mas antigua de todas las listas de control de administracion general es la desarroliada por el 

fundador de Mckinsey & Company, la firma consultora 

Otra famosa lista es ta publicada por Small Business Administration la cual es una valoracion 

“hagalo usted mismo” que cubre 15 categorias de las areas vitales de una empresa. El 

procedimiento de esta auditoria informa que si un gerente ~ propietaria puede proporcionar tas 

taspuestas adecuadas a las preguntas, entonces puede estar seguro de que esta administrando 

eficientemente su negocio. Lo anterior, no esta mal para una situacion simpte, pero no es suficiente 

para una complicada. 

Otro sistema es e) de Martindell, e) cual asigna puntos por importancia en diez categorias (maximo 

obtenible 10,000) de fa forma siguiente: 

400 Funcién econdmica 

500 = Estructura corporativa 

600 Salud del crecimiento de fas ganancias 

700 = Justicia con los accionistas 

800 Investigacion y desarrollo 

: 

 



900 = Analisis de Ja direccion 

1100 Politicas fiscales 

1300 Eficiencia en ta produccién 

1400 Vigor en las ventas 

2400 Evatuacién de ejecutivos 

Otra evaluacién interesante del andlisis general de una compania es lo que se llama “El modelo de 

Drucker’, lo cual comprende un lider conferencista externo que dirige talleres gerenciales en los 

cuaies fos participantes estudian las ideas claves de Peter Drucker. Por to general, los participantes 

deben Jeer un Sibro de este autor y, en una Serie de aproximadamente diez sesiones, determinar si 

su compafia cae dentro de los principios de Drucker. Por ultima, proponen por escrito una serie de 

mejoras que se presentan ante el jefe ejecutivo. Et riesgo de este métoda es que si al jefe le cae 

bien Peter Drucker, algo muy bueno se habra conseguido, pero de no ser asi, es casi seguro que 

se habra perdido el tiempo. 

Una vez revisadas diversas posibilidades, a continuacién se plasma una lista que contiene sesenta 

y nueve factores clave de jas dimensiones del estudio de una compaiia, producto de las 

investigaciones de Spencer Hayden:® 

Factores Administrativos Generales 

Objetives de la compania 
Politicas 

Organizacion 
Compensaci6n para ejecutivos 
Patentes 
Utilidades. 
Financiamiento 
Relaciones publicas 

  

Consejo de directorio 

Factoresde Factoresde fFactoresde Factores de Factores de 
Ventas manufactura finanzas y investigacion — personal 

control y desarrollo 

Métodos de Material. Contabilidad Liderazgo en Administracién de personai 

distribucion. Manejo de y control. investigacion. Moral en ei trabajo. 

Productos y materiales. Oficinas Servicio en Relaciones taborates. 

utilidad, Produccion. administrativas. ingenieria. Organizaciones de empleados. 
Control de Control de Transporte. Calidad. Sailarios. 

* Layden, ‘Téenieas para ef cambio urganizacional, México, Hd. MeGraw Hil, 1983, p.236 
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ventas. produccién. Compras. Personal de incentives. 

Precios. Ingenieria Castos fijos. investigaci6n y Horarios. 

Mercados. industrial. Estandares. desarrollo. Accidentes. 
Pubticidad. Plantas. Presupuestos. Productos Vacaciones. 
Competencia.  Ubicacién, Impuestas. planeados. Entrenamiento. 

Clientes. Distribucion. Seguros. Presupuestos Ratacion. 
Servicio. Energia. Cuentas por para investigacién. Costos faborales. 
Entrenamiento Maquinaria cobrar. Diversificacion. Talento ejecutivo. 

en ventas. y equipo. Facturacion. de proyectos. 

Mantenimiento. Mantenimiento Administracién 
de registros. de proyectos. 
Servicios Requerimientos 

contables. de capital. 

29 Procedimiento de la auditoria administrativa 

En opinion de Hayden, es posible sugerir una larga lista de problemas organizacionales que entran 

en ef area de fa auditoria administrativa, pero fa mayoria de ellos pueden relacionarse con fa 

estructura organizacional, procesos organizacionales y tareas organizacionales. Segun Hayden, ef 

procedimiento de la auditoria administrativa consiste en cinco pasos, a saber.* 

2.9.1 Preparacion 

Consiste en la revisién de una propuesta escrita y/o carta de autorizacién, seguida de un analisis 

completo sobre el trabajo a realizar con fa persona que preparé dicha propuesta. De este andlisis 

deben surgir tres cosas: las areas probables de problemas y los factores que se deben acentuar al 

Nevar a cabo la investigacién; la actitud probable del personal respecto a Ja auditoria administrativa 

y donde pueden existir dificultades; cualquier fuente especial de informacién que se puede usar, tal 

es el caso de los registros. 

2.9.2 Recoleccidn de datos 

Esta etapa comprende la recoleccién de ta siguiente informacion, que generalmente aparece en el 

  

informe final: 

, Balance general, periodo de 10 afios. 

* Estado de operaciones, periodo de 10 afios. 

. Caracteristicas y concentraci6n de fa propiedad. 

. Lista y jerarquizacion de los distribuidores importantes. 

"Shidem. p.239 
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° Lista y jerarquizacion de competidores importantes. 

. Analisis de costos de manufactura. 

. Cuadro organizacional actual. 

Estos conceptos deben solicitarse y abtenerse al comienzo del estudio, ya que forman la base para 

determinar el curso del resto dei estudio. 

2.9.3 Analisis 

£1] analisis comienza con los primeros datos que se obtienen de la compafia. Las preguntas: por 

qué, donde, cuando, qué y quién, deben responderse sobre cada situacion. Las respuestas que se 

obtengan a estas preguntas en las entrevistas mas e! entrenamiento profesional def consultor y la 

experiencia que tenga en otras organizaciones te indicaran, por lo general, el curso de accion a 

seguir para vencer as deficiencias que aparezcan. 

2.9.4 Elaboracién de recomendaciones 

En este momento, el andlisis debe sugerir varias formas de solucionar cada uno de los problemas 

enumerados y que enfrenta la empresa. Una o mas de estas formas de solucién pareceran mejores 

gue otras. La eleccién de la “mejor” para una eventual recomendacin al patrocinador del estudio 

depende de un numero de factores, tales como el costo de la mejora, la capacidad dei personal de 

la compasiia para Hevartos a caba y el tiempo. 

2.9.5 Redaccidn del informe 

Este es la nica evidencia fisica que el cliente o patrocinador recibe del trabajo del consultor. Es la 

representacion fisica y e! registro de todo su analisis. Es el instrumento en el que figuran todas las 

recomendaciones hechas al cliente, las cuales se tendran que sostener atin con Ja ausencia de! 

consultor. Et informe debe estar organizado de manera que presente una imagen clara, concisa y 

constructiva del estado de la compajiia. Las recomendaciones para acciones futuras deben ser 

practicas, oportunas y, sobre tado, convincentes. Generalmente, lo que mas se recomienda para la 

presentacion final es apegarse al orden general de la auditoria administrativa, el cual es: 

. Naturateza e historia de ta compania 

° Propiedad y estructura corporativa 

° Posicion financiera 

     



NS
 

  

. Control administrativo 

. Productos y mercados 

. Manufactura 

. investigacién y desarratio 

. Organizacién 

. Recursos humanos y persona} 

En la presentacion del informe anterior, se recomienda describir tos puntos fuertes y las debilidades 

de la compaiiia en cada area, asi como seflalar las principales deficiencias de la empresa. Asi, la 

auditoria administrativa puede prestar !a valiosa funcién de determinar las necesidades de mejoras 

y cambio. Si bien no resulta facil hacerlas bien, pues tal vez sea necesario hacerse de un 

experimentado consultor. Los consultores administrativos esencialmente proporcionan servicios por 

una variedad de razones al realizar una auditoria administrativa, una de ellas es que tal vez, no se 

requiera ningun conocimiento especial para resolver el problema dentro de la organizacion. 

Se desea sefialar que lo que se ha escrito hasta aqui no debe tomarse como conceptos 

“acabados’, sino como una invitacion a la reflexién y al analisis de los mismos, lo que seguramente 

generara mejores ideas que contribuyan a la mejoria de las organizaciones y al desarrollo de! 

ficenciado en contaduria publica 
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CAPITULO Itt 

3. LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESAS 

Se considera imprescindible comenzar por entender el concepto de “empresa” y continuar con el 

desarrollo econdémico de las mismas en nuestro pafs, asi como analizar los diferentes tipos que 

existen. 

3.1 Concepto de empresa 

De acuerdo con el maestro Salvador Mercado, la palabra “empresa” proviene del vocablo 

“emprende”, es decir, iniciar algo; empezar un conjunto de actividades encaminadas a un fin 

especifico y predeterminado. Entenderemos por empresa, como lo hace Salvador Mercado: 

“Una organizacién econémica que produce o distribuye 

bienes o servicios para el mercado, con el proposite de 

aot obtener beneficios para sus titulares o duefios”. 

En toda empresa, se debe tomar en consideracién lo siguiente: 

El titular, que puede ser un individuo (persona fisica) o una sociedad (persona moral). 

Los colaboradores, es decir, el conjunto de quienes prestan sus servicios como funcionarios 0 

trabajadores (empleados y obreros), para la realizacibn de la actividad que constituye su objeto. 

Los bienes o derechos destinados a su funcionamiento. Al conjunto de tales bienes se les da el 

nombre de negociacion aunque en otras se emplea fa palabra empresa con referencia exclusiva a 

este elemento objetivo. 

Resulta asi, que ja empresa es una unidad integrada bajo Ja direccidn de un empresario formada por 

los factores de produccién: capital, trabajo y organizacion. 

  

* Mercado, Ob. cit. p.3 
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3.1.1 Origenes det concepto de empresa 

Podernos decir que lo que legai y fundamentalmente constituye una empresa es el concepto de una 

persona juridica colectiva, como un posible sujeto de derechos privados. Se sabe que este concepto 

fue desarroilado a partir del nacimiento del sistema municipal de gobierno al final de la republica 

romana. 

La propiedad del municipio o comunidad ciudadana fue considerada bajo las leyes del derecho 

privado, y en consecuencias, el municipio reconocido camo persona juridica capaz de obligaciones y 

derechos privados. La persona juridica, en la ley romana, representa una especie de persona privada 

subjetiva, un sujeto independiente capaz de poseer diversas propiedades totalmente distinto de toda 

otra persona previamente existente incluyendo a los propios miembros individuales que la componen. 

Asi, la ley Romana alcanzo un alto grado de progreso al originar el concepto de persona colectiva, al 

distinguir claramente el todo colectiva separandolo juridicamente de sus componentes individuales, y 

al asegurar a esa persona colectiva en un lugar de la ley privada como sujeto independiente, capaz de 

poseer, obligarse y actuar como cualquier otra persona de caracter privado. El investigador Joaquin 

Rodriguez Valencia explica que en esa remota jurisprudencia se encuentra el origen legal de la 

empresa moderna, cuya caracteristica es su condicion de persona moral o juridica, creada por medio 

de adecuadas organizaciones, regida por las leyes mercantiles y por las practicas industriales, 

comerciales y de servicios agropecuarios 

Centrandones en Norteamérica, durante el gobierno colonial inglés se organizaron corporaciones 

constituyendo empresas pesqueras en Nueva York (1675), empresas comerciales en Pennsylvania 

{1682), Connecticut (1732), New Haven (1760), de sequros en Filadelfia (1768) y empresas navieras 

en Boston (1772), por citar algunas. 

La primera sociedad que tuvo una facultad del gobierno para constituirse como empresa en América 

fue el “National Bank”, propuesto por Morris R. , para ayudar al crédito de los Estados Unidos en 1795 

no obstante, fa constitucién de esas empresas fue hasta 1871 que el Estado de Carolina del Norte 

pudo envanecerse de ser el primero desde ia caida del imperio romano en decretar una ley 

permitiendo las sociedades 0 corporaciones con objeto de efectuar negocios en términos de iguaidad 

para todos aquellos que desearan utilizarla. Rodriguez Valencia agrega que: 
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“Desde entonces, las leyes llamadas mercantiles 

© comerciales en que se funda la organizacion juridica 

de todo tipo de empresas en el mundo, y en el concepto 

de empresa se ha hecho tan internacional que sobre é), 

puede asegurarse, se apoya todo tipo de empresas 

(industriales, comerciales y de servicio)”.* 

3.1.1.1 El desarrollo econdmico de México después 

de la Guerra de Independencia 

Podemos decir, que la emancipacién de México de! yugo colonial no estuvo acompafada de una 

reorganizacion radical de fa estructura socioecondmica del pais. Las posiciones de los (erratenientes 

no habian sido debilitadas e incluso se fortalecieron como resultado del reparto de tierras entre 

generales y oficiales, que se habian destacado en ta Guerra de Independencia. Asi, tenemos que 

para 1810 eran cinco mil y en 1854 sobrepasaban las seis mil empresas. 

Durante esos afios, la economia mexicana se desarrollaba con mucha lentitud. La mayoria de los 

campesinos, obreros de las minas y de las manufacturas y, sobre todo los indigenas, padecian como 

antes de las practicas de peonaje y casas de raya. 

La Independencia contribuyé al crecimiento det comercio exterior de México y a incorporarse 4 la 

economia mundial. La anulacién de una serie de restricciones comerciales, la reduccién de aranceles 

y otras medidas estimularon el rapido desarrollo del comercio exterior, en el afio de 1826 el Congreso 

aprobé un decreto que permitia el establecimiento de relaciones comerciales con base en los 

principios de reciprocidad. Posteriormente en 1827, fueron firmados algunos convenios comerciales 

con Inglaterra, Francia, los Paises Bajos, Dinamarca y Hannover. Un importante indicador del 

crecimiento del comercio exterior era la actividad de la navegacion. Por ejemplo, en 1826 arribaron a 

puertos mexicanos 639 barcos extranjeros. Sin embargo, los convenios y acuerdos con Estados 

Unidos y con potencias europeas tenian resultados funestos para México pues estimulaban la 

penetracion en ef pais del capital extranjero con ef que no podia competir la débil economia 

mexicana. 

Asi, se recurrié a las inversiones extranjeras, como lo fueron las inversiones de capital ingles en la 

industria minera mexicana. Al controlar las minas més ricas, las compajias ingiesas trataban de 

  

    ? Rodriguez, Come administrar pequelas y medias empresas, México, Ed. Heatsa, 1996, p.19 
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acabar con ia mayor brevedad posible, con los enormes recursos naturales del pais. Asi en manos 

inglesas se encontraba una parte de comercio mexicano. Por otra lado, al pais comenzdé a penetrar 

capital norteamericano, francés y aleman. Esta penetracién, asi como la competencia de mercancias 

baratas y de mayor calidad provenientes de los paises mas desarrollados frenaban el desarrollo de 

México. 

Para el afio de 1831, se crea el Banco de México para financiar la industria nacional. Dicha institucién 

subsidiaba la creacién de una serie de industrias dedicadas a Ia fabricacién de telas de algod6n y lana, 

de papel y la fundicion; compraba en el extranjero maquinaria, ganado de raza y contrataba 

especialistas calificados. Sin embargo, e} intento de industrializacién no tuvo éxito debido a fa ajieja 

estructura econdémica del pais. 

E! maestro Rodriguez Valencia nos explica: 

“Et nivel de desarrollo de la industria mexicana 

en el segundo tercio del siglo X1X continuaba 

siendo sumamente bajo. Su principal rama era 

la mineria y en primer lugar la explotacién de 

materiales preciosos. La rama principal de la 

industria de la transformacion era la del algodon. 

En 1846 existian en México 59 fabricas de hilados 

y tejidos, asi como un sinnimero de manufacturas 

y pequefos talleres de tipo artesanal. En 1856, 

sélo en la ciudad de México habia 46 fabricas 

de hilados y tejidos”. 

A pesar de los avances logrados, la industria mexicana se encontraba técnicamente bastante 

tezagada en comparacion con paises desarrollados de Europa y Norteamérica. La produccion 

dominante seguia siendo la manufactura. 

* Ybickem, p.23 
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3.1.1.2 Desarrollo econémico de México durante el Porfiriato 

A fines del siglo XIX y comienzos del XX nuestro territorio era un pais agrario tipico de América Latina 

en el que se desarrollaban aquellas ramas de la agricultura cuya produccion se destinaba a la 

exportacién como el henequén, cata, plétano, tabaco, caucho y cultivos que se producian en las 

plantaciones pertenecientes al capital extranjero. Ademas, se utilizaba la maquinaria agricola y casi no 

existia la agratécnica y la irrigacion. 

El desarrollo industrial del pais se distinguia por el predominio de fa produccién minera, la cual crecio 

grandemente. Respecto a las fabricas textiles a comienzos de 1910 sumaban 150 fabricas. En este 

afio, adquiere relevancia fa construccién de vias férreas y para 1911 alcanza los 24,000 kitametras. 

Podemos expresar que el desarrollo econdmico de! pais estaba determinado por la penetracion dei 

capital extranjero en todas las ramas de la economia nacional. 

3.4.13 La Industrializacién de México 

En nuestro pais, la industrializacién se inicié de manera firme y continuada en la década de los ‘50, 

@poca en que surgi la actividad industrial con un sinnamero de empresas pequefias y medianas, 

gracias a la accion abierta y decidida del gobiemo mexicano, no solamente a través de la integracion 

de una infraestructura basica, sino también promoviende inversiones industriales que permitieron 

disminuir las importaciones de articulos manufacturados y para mantener un nivel de empleo 

adecuado a las necesidades de una poblacién cada vez mas creciente. 

En et afio de 1955, se promulga en México la ley para el fomento de las industrias nuevas y 

necesarias, cuyo ordenamiento permitio que se estableciera un importante nimero de empresas 

industriales, fundamentalmente pequeftas y medianas, y que un gran numero de talleres se 

transformaran en pequefias empresas. 

Se puede decir que ef proceso de industrializacién ocurrido en las ultimas décadas, se ha traducido en 

cambias importantes en la estructura de! comercio exterior. Pero nos podemos hacer una pregunta: 

équé importancia colectiva tiene la empresa pequeria y mediana?, la respuesta es que realmente su 

importancia es muy considerable ya que representa la mayoria de las empresas y su impacto en la 

economia de nuestro pais esta fuera de discusion. 

Histéricamente la empresa pequefia y mediana ha ofrecido una aiternativa para el proceso de 
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industrializacién, También es reconocido que la pequefia y mediana empresas ofrecen una 

oportunidad para una continuada expansion del sistema economico del pais. En lo personal, existe 

pleno convencimiento de que dichas empresas tienen un papel esencial en el entorno econdmico 

presente y futuro, por ello es necesario evitar que fracasen este tipo de organizaciones y esto puede 

ser mediante una adecuada administracién, fo cuat es imprescindible para su eficiente operacion 

Revisemos a continuacién los tipos de empresas y su clasificacién. 

32 ~~ Tipos de empresa 

Lamentablemente, en nuestro pais no existe un acuerdo generalizado sobre los criterios que 

determinen el que una empresa pertenezca a un determinado tipo de empresa, lo que provoca serias 

confusiones al momento de intentar clasificar a cualquier organizacién. Por lo tanto, se revisaran 

distintos criterios que responden de acuerdo a su funcionamiento; de acuerdo a su giro, de acuerdo al 

origen del capital y de acuerdo con la magnitud de la empresa. 

3.2.1 De acuerdo a su funcionamiento 

Las empresas se dividen por su funcionamiento en empresa individual y la sociedad mercantil 

Revisemos en qué consiste cada una. 

La empresa individualempresa individual 

La empresa individual es aquétla creada por una sola persona quien responde de las obligaciones de 

ia empresa con Ia totalidad de su patrimonio. En tal virtud, es dicha persona quien debera solicitar tas 

licencias de funcionamiento necesarias, obtener el local en el que se instalard la institucion, aportar el 

capital y tomar a su cargo la direccin de las operaciones de la misma. 

Una de las ventajas de ta empresa individual es que pueden reunirse los recursos economicos y las 

habilidades administrativas y técnicas de varias personas, lo cual, con frecuencia ofrece mayores 

probabilidades de buen éxito. 

La sociedad mercantilsociedad mercantil 

En la actualidad, las empresas se constituyen en su mayoria como sociedades mercantiles, las cuales 

estan dotadas de personalidad juridica propia, es decir, la ley las considera personas, distintas de los 
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individuos que tas forman y las llaman personas morales. Por ello, las sociedades tienen domicitio, 

patrimonio, término de duracién (vida), derechos y obligaciones distintos de los de sus componentes. 

E! patrimonio esta formado por las aportaciones de ios socios, que pueden ser en dinero o en especie 

{maquinaria, inmuebies, patentes, derechos. etc.). 

Asimisma, las sociedades mercantiles tienen un nombre; razén social, si se forma con el nombre de 

uno o varios socios, denominacién, si es un nombre de fantasia. La duracién de la sociedad es el 

término dentro del cuat actuard la sociedad. El domicilio, que es independiente del de sus socios, la 

plaza (poblacién) en la cual la sociedad establece tas oficinas principales para su administracion y 

debe hacerse constar en el acto de su constitucion 

Debe entenderse que la empresa abarca cualquier actividad humana que satisfaga las necesidades 

del hombre. Las madererias, las minas, las pesquerias, las fabricas, los transportes, los astilleros, la 

edificacion y muchas otras actividades, son negocios que contribuyen a atender las necesidades 

materiales, en tanto que la abogacia, la odontologia, la medicina, la ensefanza, la asistencia de 

enfermos, constituyen algunos de los muchos tipas de empresas dedicadas a prestar servicios utiles. 

3.2.2 De acuerdo a su giro 

En esta clasificacion, nos encontramos a las empresas industriales, que a Su vez tienen una amplia 

subdivision y también a las empresas comerciales. 

EMPRESAS INDUSTRIALES 

Son aquellas que directamente elaboran articulos de uso 0 consumo, fabricandolos 0 sometiendo a 

determinado tratamiento sus materias primas, o produciendo o suministrando estas materias primas 

para utilizarse en su forma original para preparar u obtener productos elaborados. Las empresas de 

este tipo se subdividen en: 

Empresas manufactureras o fabriles: 

Las empresas manufactureras constituyen la rama de los industriales que efectivamente producen 

articulos o substancias por fabricacién o elaboracién. 
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Empresas extractivas 

Son las que producen Jas materias primas que utiliza ef fabricante, por ejemplo: las mineras, 

petroliferas, madereras y agricolas. 

EMPRESAS COMERCIALES 

Estas son las que se ocupan de la distripucién por varios conductos, desde ja fabrica hasta el 

consumidor definitivo. Debe advertirse que no todas las empresas comerciales manejan articulos de 

uso o de consumo. Por ejemplo, las compafias de ferrocarriles, navegacion, banqueros, médicos, 

abogados y otros individuos u entidades, suministran servicios y no géneros tangibles, pero se 

consideran, no obstante, incluidos dentro del campo de actividades comerciales. Naturalmente hay 

muchas empresas que participan en ambos caracteres: industrial y comercial y que deben clasificarse 

come combinacién de ambos tipos. Estas empresas se dividen en cuatro tipos generales: mercantites, 

financieras, de transporte y de servicios. 

Empresas mercantiles 

Son las que actuan come distribuidores de articulos de uso y consumo. Comprende a los 

comerciantes de toda indole: almacenistas, detallistas, distribuidores, corisionistas y otros 

intermediarios. Estos compran mercancias a !os fabricantes y distribuidores, y las revenden hasta 

legar al detallista, que a su vez las proporciona al consumidor. 

Empresas financieras 

Las empresas financieras atienden a las necesidades financieras de otros negocios en diversas 

formas, y comprenden principalmente instituciones tales como bancos, sociedades de crédito, 

sociedades de inversion, corredores, companias de depdsito, de seguros y factoraje. 

Empresas de transporte 

Son aquelias cuyo objeto es trasladar de un lugar a otro mercancias, pasajeros a correo, entre éstas 

figuran compaiiias de ferrocarriles, autotransportes de carga, autobuses y mudanzas, carga aérea y 

maritima. 

  

 



Empresas de servicios personales 

Son aquelias que sdlo proporcionan esta clase de servicios, y comprende médicos, abogados, 

dentistas, contadores, escritores 0 asesores profesionales de todo tipo. Es importante sefalar que et 

avance tecnolégico y econdmico ha originado la existencia de una gran diversidad de empresas, por to 

tanto, como ya se comenté existe una gran variedad de criterios para clasificar a estas. A 

continuacién, se presenta Ja clasificacién de las empresas, de acuerdo con et criterio de Lourdes 

Munch:* 

EMPRESAS INDUSTRIALES 

La actividad principal de este tipo de empresas es la produccién de bienes mediante la transformacion 

y/o extraccién de materias primas, y se subciasifican en: 

Extractivas 

Son las que se dedican a la explotacién de recursos naturales, ya sea renovables o no renovables. 

Manufactureras 

Estas son las que transforman las materias primas en productos terminados. 

Agropecuarias 

Como su nombre lo indica, su funcién es la explotacién de la agricultura y ia ganaderia. 

EMPRESAS COMERCIALES 

Las empresas comerciales son intermediarias entre productor y consumidor y su funcién principal es 

la compra-venta de productos terminados. Se clasifican en: 

* Muneh, Fundamentos de adkninisimeion, México, Ea. Trillas.. 1993. pz 
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Mayoristas 

Son las que efectian ventas en gran escala a otras empresas (minoristas). 

Minoristas 

Estas son las que venden productos al “menudeo", o en pequefias cantidades al consumidor. 

Comisionistas 

Estas se dedican a vender mercancia que los productores les dan a consignaci6n, percibiende por 

esta funcién una ganancia o comisién. 

EMPRESAS DE SERVICIO 

Estas empresas son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y pueden tener o no fines 

lucrativos. Se clasifican en: 

Transporte 

Turismo 

Instituciones financieras 

Servicios puiblicos varios: 

Comunicaciones 

Energia 

Agua 

Servicios privados varios: 

Asesoria 

Diversos servicios contables, juridicos, administrativos 

Educacion 

Salubridad (hospitales) 

Seguros y fianzas 

3.2.3. De acuerdo con et origen det capital 

Esta clasificacién arroja a las empresas publicas, estatales y privadas. 
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EMPRESAS PUBLICAS 

En este tipo de empresas el origen de las aportaciones pertenece al Estado y, generalmente, su 

finalidad es satisfacer necesidades de caracter social. Se clasifican en: 

Centralizadas 

Se denomina asi cuando los organismos de ia empresa se integran en una jerarquia que encabeza 

directamente el Presidente de la Republica, con el objeto de unificar jas decisiones, et mando y la 

ejecucion. Ejemplo: fa oficina de prensa de ta presidencia de la republica. 

Desconcentradas 

Son aquellas que tienen determinadas facultades de decisién limitadas, que manejan su autonomia y 

su presupuesto, pero sin que deje de existir el nexo de jerarquia. Ejemplo: e! Programa Nacional de 

Solidaridad 

Descentralizadas 

Son en las que se desarroilan actividades que competen al Estado y que son de interés general, pero 

que estén dotadas de personalidad, patrimonio y régimen juridicos propios. Ejemplo: Petroieos 

Mexicanos y Comision Federal de Electricidad. 

EMPRESAS ESTATALES 

Pertenecen integramente al Estado, no adoptan una forma externa de sociedad privada, tienen 

personalidad juridica propia, se dedican a una actividad economica y se someten alternativamente al 

derecho publico y al derecho privado. Se clasifican en: 

Mixtas o paraestatales 

En estas empresas existe la coparticipacién del Estado y fos particulares para producir bienes o 

servicios. Su objetivo es que el Estado tienda a ser el unico propietario tanto del capital como de los 

servicios de la empresa. Ejemplo: CONASUPO. 

   



PRIVADAS 

Se denominan asi cuando el capital es propiedad de inversionistas privados y la finafidad es 

eminentemente lucrativa. Ejemplo: Televisa y TV. Azteca. 

3.2.4 De acuerdo con la magnitud de ia empresa 

Este es uno de los criterios mas utilizados, pero también el que se presta a mayores confusiones. Los 

mas usuales son: 

Financiero 

Es cuando el tamafio de la empresa se determina con base en el monto del capital. 

Personal ocupado 

Este criterio establece que una empresa pequefia es aquélla en la que laboran menos de 250 

empleados, una mediana la que tiene entre 250 y 1,000 trabajadores, y grande la que la componen 

mas de 1,000 empleados. 

Produccion 

Este criterio clasifica a la empresa de acuerdo con el grado de maquinizacién que existe en el proceso 

de produccion; asi, una empresa pequefia es aquella en la que el trabajo del hombre es decisivo, o 

s@a, Su produccion es artesanal aunque puede estar mecanizada. La empresa mediana es Ja que 

cuenta con mas maquinafia que mano de obra y fa gran empresa es aquélla que esta altamente 

mecanizada y/o sistematizada, 

Ventas 

Establece el tamafio de la empresa en relacién con el mercado que la empresa abastece y con el 

monto de sus ventas. Segun este criterio, una empresa es pequefia cuando sus ventas son locaies, 

mediana cuando sus ventas son nacionales y grande cuando cubre mercados internacionales.      



Criterio de Nacional Financiera 

Este se considera uno de los criteriog mas razonables para determinar el tamafho de una empresa. 

Para NAFIN, una empresa grande es la mas importante dentro del grupo correspondiente a su mismo 

giro. La empresa chica es la de menor importancia dentro de su ramo y la mediana es aquella en la 

que existe una interpolacién entre la grande y la pequefia. 

33 Caracteristicas de las pequefias y medianas empresas 

De acuerdo con Joaquin Rodriguez Valencia, existen una serie de caracteristicas que son comunes 

en la pequefia y ja mediana empresas. A continuacién, se citan las caracteristicas generales, 

estructurales y funcionates de las mismas. 

3.3.1 Caracteristicas generales 

a) Existe poca o ninguna especializacion en la administracion 

Esto se debe, a que esencialmente la direccién en ta pequetia y a veces en la mediana empresas sé 

encuentra a cargo de una sola persona que cuenta con muy pocos auxiliares y en la mayoria de los 

casos esta persona no esta capacitada para llevar a cabo esta funcion 

b) Falta de acceso al capital 

Esta caracteristica se debe principalmente a dos causas: la ignofancia por parte de! pequefio 

empresario de la existencia de fuentes de financiamiento y la forma en que éstas operart, la Segunda, 

la falta de conocimiento acerca de la mejor manera de exponer la situacion de su negocio y sus 

necesidades ante las posibles fuentes financieras. 

¢) Contacto personal estrecho del director con quienes intervienen en fa empresa 

La facilidad con la que el director esta en contacto directo con sus subordinados, constituye un 

aspecto muy positivo ya que facilita la comunicaci6n. 
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d) Posicion poco dominante en e] mercado de consumo 

Dada su magnitud, la pequevia y mediana empresas consideradas individualmente se limitan a trabajar 

un mercado muy reducido, por lo que sus operaciones no repercuten en forma importante en él 

mercado. 

e) intima relacién con la comunidad fecal 

Debido a sus escasos recursos en todos aspectos, sobre todo la pequefia empresa, se liga a la 

comunidad focal, de la que tiene que obtener bienes, personal administrativo, mano de obra catificada 

y no calificada, materias primas, equipo, etc. 

El tamario de estas empresas corresponde al programa de produccién de cada una de ellas y a ia 

capacidad de los empresarios para administrarlas. 

Fabrican productos con tendencias a cierta especializacién y usan procesos sencillos de fabricacion. 

Sus equipos de produccién y su maquinaria son sencillos. 

Cuentan con personal reducido. 

Utilizan materias primas locales de facil acceso. 

Los empresarios cooperan personalmente en la produccién, la supervisan directamente, o la dirigen 

mediante un numero reducido de supervisores. 

Sus sistemas de contabilidad o de control son sencilios. 

Por lo tanto, un establecimiento que retina la mayoria de esta caracteristicas mencionadas, puede 

considerarse como de tamafio pequefio. 

3.3.2 Caracteristicas estructurales 

Se puede decir, que existen diversos elementos que se deben tomar en cuenta para determinar el 

tamajio de una empresa. Por lo tanto, existen diversos criterios en el planteamiento de esta cuestion y 
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cada uno de ellos condiciona un enfoque. Asi, los principales criterios para 1a determinacién de la 

magnitud son: 

£1 valor de la produccién 

Cuando se comparan empresas de una misma rama o cuando se hace referencia a empresas de 

organizacion, produccién, formas y métodos de trabajo semejantes en su valor de produccién puede 

ser util para determinar diferencias de magnitudes. Sin embargo, cuando las empresas u 

establecimientos en consideracion pertenecen a ramas industriales diferentes, el monto del valor de ia 

produccién, soto llega a tener un valor secundario como medio de cormparacion. Por tanto, no es 

recomendable tomarlo como factor esencial, el mejor uso que puede darsele, en teda caso, es dentro 

de un numera mas o menas considerable de factores. 

Un ejemplo de empresas o establecimientos en donde el vator de la produccién no debe utilizarse 

como factor de comparacion en forma aistada, cuando se refieren las comparaciones a compaiias de 

ramas distintas, las encontramas en los talleres de joyas, de alta costura y en general articulos de lujo. 

Capital invertido 

No podemos negar que el monto del capital que se invierte en una empresa es un indice inequivoco 

de su importancia y, casi siempre nos puede dar una idea de su magnitud. 

Cuando la comparacion se hace entre empresas de la misma rama industrial, y se utiliza ef monto del 

capital invertido como factor de comparacién teniendo en cuenta las empresas con equipos, métodos 

y lécnicas semejantes, fa ubicacién por magnitudes es bastante sencilla. Sin embargo, cuando se 

utiliza et mismo indicador, pero las empresas corresponden a diferentes ramas industriales, con 

diferentes métodos y técnicas de produccion, y ademas, dichas empresas se encuentran situadas en 

regiones econdmicas diferentes, el problema de ta seleccién por magnitudes tiene tantas 

implicaciones que dificiimente puede tener una buena comparacion. 

No obstante lo que sé acaba de mencionar, el monto del capital es uno de los factores de 

comparacion mas favorecidos y generalizados para hacer referencias a las magnitudes de las 

empresas. Otros criterios que en ocasiones son utilizados y que también se presenta el hecho de que 

la comparacién suele ser mas coherente cuando las industrias son de la misma rama, y menos exacta 
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cuando fas industrias pertenecen a distinto giro, regién o sector econdmico, son: 

Personal ocupado. 

El capital fijo. 

El consumo de maiterias primas. 

El consumo de energia eléctrica 

3.3.2.1 Los valores culturaies en México 

De acuerdo con los antropdtogos, fos valores culturales y jas tradiciones influyen en casi todo lo que 

se hace cotidianamente. Se puede decir, que los vatores culturates ejercen efecto sobre ta forma en 

que se realiza el trabajo, en jas relaciones interpersonales, en ja percepcibn sobre ef mundo, en ta 

espiritualidad y en la manera en que la gente realiza su trabajo. Asi, muchos valores y/o creencias nos 

identifican como mexicanos; tarnentablemente, ha sido comin que los mismos mexicanos hayamos 

inventado frases despectivas sobre la manera en que nos comportamos, por citar un ejemplo, 

tenemos las siguientes frases: 

“San lunes*. 

“Ya ni modo" 

“Si esta mat hecho, esta hecho en México" 

“Ani se va". 

“Luego nos vernos”. 

No es posible afirmar que los enunciados anteriores sean “buenos” o “malos’, sin embargo si se 

puede decir que no son funcionales para los momentos actuales y mucho menos para aspirar a 

ocupar mejores lugares de desarrollo. A continuacién, se revisaran las costumbres los nabitos que 

necesitan ser modificados. Estando de acuerdo con Eva Kras existen algunas costumibres y habitos 

que tienen un efecto negativo en ia situacion empresarial y que afortunadamente se pueden cambiar. 

Estos son: 

Tiempo y puntualidad 

En nuestro pais, la impuntualidad es el primero y uno de los fendmenos mas frustrantes que afectan a 

nuestras empresas. Como cita Kras: 
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“Aun prevalece la idea del tiempo como un 

concepto relativo en casi todo e! pais, pero se 

esta reconociendo que esto tiene que cambiar 

si México ha de modernizarse y si su industria 

y comercio han de desarrollarse con eficiencia 

y productividad”.® 

Una consecuencia de la falta de precision en el tiempo es la tendencia a ser excesivamente optimista 

al calcular lo que se va a tardar en realizar una tarea. Esto normatmente se hace de buena fe, 

tomando en cuenta sdlo las posibilidades favorables, esperando carnplacer a la otra persona, 

haciendo caso omiso a si ta estimacion de tiempo es 0 no realista. Las consecuencias de esto no son 

de importancia en ese momento — sdlo la habilidad estética de complacer es importante-. 

Etica 

Podemos decir que ef concepto de ética se desarrolla durante toda fa crianza, la educacién religiosa y 

los afios escolares del nifio. Desde ese punto de vista el nifio mexicano promedio ha estado expuesio 

at estricto cédigo moral de Ia iglesia catélica, Sin embargo, la actitud hacia el “decir la verdad” en el 

sentido estricto, se ve afectada por la naturaleza sensible del mexicano, en el area de la interaccion 

personal. Un nifio pronto aprende que no debe decir algo que lastime los sentimientos de los demas. 

Asi, a muy temprana edad escuchan a sus padres decir "mentiritas blancas” o medias verdades, con 

tal de proteger las sensibilidades ajenas. Lo anterior no se ve como una falta de ética pero llega a 

causar serios problemas en el trabajo cuando no se cumple con los requisitos. 

Relacion con un superior 

Respecto a este punto, tradicionalmente, el lugar de trabajo se ha tratado como una extension del 

hogar en donde el duefo {figura paterna) impone sus deseos, se considera la autoridad y por 

consiguiente e! Unico que sabe, que toma las decisiones, que resuelve todos los problemas y que 

impone disciplina a sus subordinados. Volvamos a utilizar las palabras de Eva Kras ya que son 

realmente elocuentes: 

SKras, Laradministracion mexicana en iransicton, México, Ed, Grupo Eaitorial Iberoameriea, 1994. p.26 
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“Se espera que el empleado, a cambio de habérsele 

dado ta oportunidad de un trabajo, admire y respete 

a su jefe casi como una divinidad, muestre una lealtad 

incuestionable y devocién que nunca cometa el error de 

intentar tomar decisiones o resolver problemas sin la 

autorizacion de éste".* 

Podemos decir, que esta costumbre impide que los empleados desarrolien autoconfianza tanto 

personat como con respecto a su trabajo diario. No se les permite pensar por si mismos ni desarrollar 

confianza en sus propias habilidades. 

individuo vs. Equipo 

La investigadora Eva Kras nos explica que México es un pais que te otorga gran valor al individuo y 

que et jugar de trabajo esta estructurado sobre la realizacién personal det individuo con su superior, y 

todo trabajo se organiza y delega con base en una estructura estrictamente jerarquica en donde la 

delegacién consiste en tareas asignadas a {os individuos. 

Cada persona siente responsabilidad y lealtad personal hacia su jefe pero muy poco interes 

lateralmente, al menos que se trate de un amigo. Tade concepte de trabajo en equipo con su sentido 

de responsabilidad mutua y de coaperacién entre departamentos o secciones casi na existe y va en 

contra de los valores individualistas tradicionales de confianza personal y de reconacimiento dentro de 

la estructura jerarquica. 

En conclusian, podemos comentar que no existe duda de que el reconocimiento de los valores 

culturales profundamente enraizados forma la base para una transicién con éxito a la administracion 

moderna de las empresas. 

A continuacién se revisaran las principales debilidades y los principales atributos del dirigente 

mexicano. El lector podra darse cuenta de que ios comentarios que se haran a continuacion estan 

intimamente ligados con el esfuerzo que tiene que realizar en su conjunto la sociedad mexicana (y en 

nuestro caso las pequeiias y redianas empresas) en estos tiempos de cambio y modernizacién. 

 Jbidem, p. 28 
61   

a 
4 
2 
3 

 



3.3.2.2 Fuerzas y debilidades det dirigente mexicano 

Diversos estudios acerca de! comportamiento humano de la gerencia mexicana sefalan que el 

gerente en nuestro pais muestra como principal mecanismo de influencia el ejercicio de la autoridad 

formal, por lo que requiere de las condiciones estructurales, necesarias, asi camo de un grupo 

subordinado disciplinado, y de tareas bien definidas, repetitivas y libres de complejidad. 

En el terreno formal det trabajo exhibe una relacién impersonat con los individuos 0 empleados 

conectados a su campo de responsabilidades y suele esforzarse por destacar las diferencias de 

status. Se preocupa por conocer las reglas del juego antes de comprometerse a responsabilidad 

alguna y hace continuos esfuerzos para manejarse conforme a los dictados de las politicas de la 

organizacion. 

Se muestra orgulloso de su sistema de valores y hace de él la doctrina que inspira sus acciones de 

liderazgo. Su sentido de justicia es notable sobre todo cuando se trata de evaluar a los demas. 

Considera que lo esenciat de su trabajo consiste en asegurar que las cosas ocurran dentro de los 

terminos previstos, y con frecuencia dice no poder entender como fa gente a su cargo pasa por alto lo 

obvio y descuida detalles capitales. Tales desviaciones le irritan y arremete con enojo hacia los 

“culpables” y con airadas voces de disgusto ordena la correccién con urgencia, amenazando a sus 

subordinados con algun tipo de sancion. 

Todo lo anterior refuerza ta autoridad, tanto por su facilidad para obtener lo que la superior, como por 

el reconocimiento de la jerarquia que le talifica y enaitece su enfoque de gestion ante sus 

subordinados, aparece como una persona distante de sus preferencias individuales, pero 

implacablemente cercano a los asuntos de! deber, para los que llega a manifestarse como un ser 

obstinado y compulsive. Personifica el poder y da relevancia a sus actos para teforzar el predominio 

de su jerarquia. Le gratifica saberse considerado como una persona determinada e impulsada por la 

sinqularidad de sus propdsitos, tanto como por su tenacidad para enfrentar desafios. 

Transmite seguridad a quienes dependen de él y suele dar las guias precisas en ei momento 

oportuno. Es exigente y demandante en el cumplimiento de sus ordenes 0 las de la superioridad y 

practica una supervision encimosa para asegurar la consecusion de sus objetivos. Planifica y organiza 

al detalle el trabajo de su ente, a veces llegando a tal exageracion que pareceria que todos alrededor 

de él ignoran muchas cosas, asegurandose de dejar bien claro que fos asuntos deben hacerse a su 

manera. 
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Motivado por fos dividendos que tal comportamiento le proporcionan, actiia de ia misma forma ante 

sus colegas de nivel, quienes no tienen el deber de someterse y por lo mismo acttian sin diferencias ni 

subordinacién, creandole un desafio para el que no esta preparado, pues generalmente responde con 

agresividad, ya sea en forma directa o por medio de ironias. 

Llega a mostrarse como una persona arrogante ante sus colegas y accederia a la cooperacion y 

colaboracién si hay un mandato superior de por medio. Con aquellos colegas con quienes puede 

compartir los mismos valores suele desarrollar ligas de identificacion y afecto de tal solidez que al 

traducirse en camaraderia juega un papel importante en la consecusién de resultados 

organizacionales o en la obstruccion de planes con fos que no comulga. 

Por las razones anteriores sé le ve como un individuo fuerte y decidido, respetable, popular en los 

primeros niveles y amenazante para los niveles inferiores. Una caracteristica regular es su regular 

ambivalencia bajo condiciones de presién, que la llevan a maverse en la dualidad de decisiones que 

podrian comprometerlo, que en combinacién con su combatividad, le conducen a aceptar 

sesponsabilidades mas alla de sus fuerzas, con lo que se ve inevitablemente obligado a postergar el 

cumplimiento de sus compromisos. Urgido por las cincunstancias se confesara un hombre de equipa, 

siendo incapaz en realidad de conseguirto, ya que reiteradamente equivoca fa ocasion de participar o 

hacer participar a otros, mostrandose blanco cuando debiera ser firme y rudo cuando debiera ser 

accesible. 

Bajo esta modalidad llega a comprometer resultados claves de la organizacién en aras del desarrotio 

de la gente, o en el caso inverso, llega a sacrificar a la gente en aras del beneficio de la organizacion, 

creando con tal desatine un ambiente de inconformidad y desconfianza, dejando de ser el lider seguro 

e infalible, para ser el lider confundido, débil, titubeante, empefioso pero impotente. 

Asi pues, ilega a ser un hombre de equipo cuando al frente de éste esta una persona de mayor 

capacidad de comando o mayor jerarquia que sabe canailizar la competencia frontal que usualmente 

se desata entre personas de su nivel. Esta dificultad para trabajar en equipo puede tener varios 

origenes, como por ejemplo: el hecho irrefutable de que fa cultura organizacional que le rodea no 

favorece tal enfoque; del mismo modo, el contraste tan marcado que produce su nivel de preparacion 

practica al lado de sus subordinados, le da una ventaja que aunada a su inclinacion hacia el 

individualismo resulta en una autocracia natural. 
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De este modo su pasion le ileva a buscar objetivos individuates dentra de la organizacién y por su 

interés de mantenerse dentro del sistema, se muestra lo suficientemente perceptivo de las exigenctas 

de su organizacion para finalmente amalgamar las dos corrientes de interes. 

Con desusual destreza es capaz de impulsar proyectos en nombre de la organization, cuando en 

verdad e! motivo central de ese logro obedece a una ventaja personal dentro de la estructura 

organizacional. En general, no emprende ningun esfuerzo formal para preparar a sus Subordinados, y 

acaso sera capaz de dosificar partes de su experiencia a quien reconoce como persona de su 

confianza, pues entre otras cosas en camtn, comparten puntos clave de su esquema de valores. 

Como resuitado de lo anterior, no todos los subordinados se desarrollan por igual, ni respanden a las 

exigencias del jefe. Es precisamente aqui en el manejo de ta autoridad donde el gerente mexicano 

tiene una de sus mayores debilidades, pues llega a forzar el sometimiento con quienes no debiera 

hacerlo y iega a someterse cuando es inapropiado hacerlo. 

El gerente mexicano aboga por Ja libertad de accion, pero para él mismo, y tendra debido cuidado para 

mantener continuamente informada a la superioridad sobre sus planes y objetivos reportando con 

puntuatidad lo que procede para evitarse la penosa supervision del jefe. Para e| gerente mexicano su 

concepcion de fa autoridad no tiene paralelo y para él, no puede existir organizacién sin autoridad. Por 

fo general, no esta interesado en et cambio y por lo mismo, hace poco por impulsarlo, si bien es capaz 

de subordinarse y apoyar los cambios iniciades por la superioridad. Responde mejor en un medio 

ambiente conocido por él y jos cambios subitos le hacen perder momentaneamente el control. 

Responde con tenacidad al nuevo orden de cosas, buscando siempre salvaguardar el predominio de 

SUS plincipios, defendiendo a veces con tal determinacion su postura que cae en la terquedad. Ante ta 

superioridad aparece como una persona dispuesta a colaborar, si se le dan las razones de un cambio, 

pero ofrecera resistencia cuando sin antecedente alguno se te leva a aceptar una nueva condicion. 

Ante los subordinados aparece como una persona inflexible, incapaz de ceder en sus principios, 

particularmente porque no concede un apice de razén a los que estan debajo de él en lo que 

concieme a su proceder. 
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Por gitimo, el gerente mexicano ante los colegas se muestra como una persona cautelosa, dispuesto a 

cambiar pero sin exponer su integridad. Exhibird esfuerzos de colaboracién si la superioridad lo 

solicita, o en aquellas iniciativas donde haya existido corresponsabilidad. Para concluir ef estudio 

sobre los principales valores del dirigente mexicano, a continuacion se plasma un cuadro comparativo 

que incluye en forma resumida ios puntos mas importantes de los rasgos culturales y del estilo 

gerencial en México y en los Estados Unidos, segun Eva Kras:’ 

TABLA COMPARATIVA DE RASGOS CULTURALESCOMPARATIVA DE RASGOS 

CULTURALES 

Rasgo En México En Estados Unidos 

Familia Considerada maxima prioridad de Faritia secundaria camparada con 

ta vida. Trabajo pasa a segundo trabajo. Nifios reciben poca atencion y 

término. Padre autecratica. erecen autosuficientes e independientes. 

Religion Casi 100% catdlicos. Se considera, Variedad de celigiones. 

parte de fa tradicion de! pais. Simbolos Se considera asunto muy personal, 

religiosos con frecuencia en el lugar nunca telacionada con el trabajo. 

de trabajo. 

Pedagogia Se recalca memarizacion de Enfoque analitice, Se recalcan aspectos 

conceptos tedricos. Se da gran, practicos. Se fomenta Ja mente cuestionante. 

importancia a aspectos estéticos. 

Se busca el conformismo. 

Nacionalismo Muy nacionalista y patriata. Orguilo Muy patriota. Arrogancia basada en imaginada 

en larga historia y tradiciones. superioridad de su pais. 

Nacionatismo a veces percibida como 

problema para el desarrollo del pais. 

Sensibilidad Muy sensible. Siempre preocupado No se invoiucra emocionalmente en los tratos 

por el prestigio. Toma fa critica al de negocios. Se considera debilidad e! mostrar 

trabajo como personal. emocién o sensibilidad. 

  

    48, Cultura Gerencial México — Estados Unidos, México, Ed. Grupo Editorial Iberaamérica, 1990, p.50 
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Etiqueta 

Arregio 

personal 

Status 

Estética 

Etica 

Aspecto 

Trabajo/Ptacer 

Enfoque 

tedrico 

contra 

practico 

Direccioni 

Supervision 

Gian importancia 2 ios modales. 

falta de éstos se considera descortés 

@ irrespetuosa. 

Se considera muy importante para 

primeras impresiones y esenciales 

para conservar respeto y status. 

Aunado al poder, el titulo es muy 

importante. Llevan mucho reconocimiento 

en la sociedad. 

Roméantico, artistico, musical. En 

situaciones de trabajo disfruta 

presentaciones artisticas, discursos y 

ceremonias. 

Decir verdad en términos absolutos. 

Se percibe mas bien can el afan de 

evitar pérdida de prestigio o confrontacion. 

La cortesia no tiene mucha importancia y a 

menudo se descarta. En et trato empresarial 

el modo es directo 

Las primeras impresiones se basan en e! 

establecimiento de logros probados. 

Vestimenta secundaria. 

Se basa en logros probados. El logro se 

Teconoce en la remuneracion que a su vez 

da status y poder. 

Poca atencién dedicada a adornos. 

Considerada desperdicio del tiempo que 

mas vale dedicar al trabajo lucrative. 

Enomme énfasis en honradez y veracidad: 

considerada norma social. Caso de 

deshonestidad severamente castigado 

TABLA COMPARATIVA DEL ESTILO GERENCIAL 

En México 

Piacer considetado tan importante 

como él! trabajo en fa vida equilibrada. 

Trabajo visto como una necesidad de 

sobrevivir, 

Gran capacidad para tecrizar y captar 

conceptos globales, Poca capacidad 

critica. 

Tradicionalista. Gran respeto de la 

autoridad. Actitud servil aun en ios 

desacuerdos. Nunca cuestiona una 

66 

En Estados Unidos 

Trabajo percibide como valiose en si 

mismo. Placer considerado aceptable 

sdla después de terminar el trabajo. 

Capacidades anatiticas muy desarrolladas. 

Disfruta estimulo de situaciones de 

solucién de problemas. 

Desagrado por la autaridad. Trata de 

trabajar lo mas posible sin referirse 

al superior.     
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Lealtad 

Competencia 

Tiempo 

Planificacion 

decisi6n del superior. 

En general, la lealtad es al superior 

inmediato. Tendencia gradual hacia 

“autolealtad” en sustitucién det superior 

o empresa. 

No disfruta competencia entre individuos. 

Prefiere ambiente amistoso, relajado, 

‘sin conflicto. Todo esto prioritario sobre 

dinero. 

Es concepto relativo, visto come guia 

para actividades diarias. No hay sentido 

de urgencia. Compromisos a plazos 

consideradas aproximados. No son 

atadura absoluta. 

Basicamente a costo plazo. En empresas 

Pequefias muy corto plazo. En las 

grandes, intentos por planificar a mayor 

plazo. 

Autolealtad predominante, ya que la 

obligacion a la empresa o a un superior 

ng tiene sentido. 

Extremadamente competitivo. Oisfruta 

estimulo del conflicto. No teme "pisar 

callos” para avanzar. 

El tiempo es de maxima imporiancia y 

controla todos ios aspectos de la vida. 

Compromisos a plazos exigen apego 

absoluto. El tiempo es dinero. 

Basicamente planificacion a mayor 

plazo por relativa estabilidad de! 

ambito ecandmico. 

Una vez que se han examinado las diferencias existentes en cuanto a los rasgos culturales y respecto 

al estilo gerencial, es importante citar que no es posible considerar a unos “mejores” que a otros. Es 

necesario expresar que la cultura es un término descriptivo y que no existe una mejor que otra, sino 

solamente diferente. Se considera que lo benéfico es analizar io que ha puesto a otros paises en el 

lugar de desarrollo que ocupan y entonces preguntarse: ¢ qué valores y/o creencias se desea 

mantener ? y ¢, cudies se esté dispuesto a cambiar ?. Es turno ahora de revisar las caracteristicas 

funcionales de las pequehas y medianas empresas. 

3.3.3 Caracteristicas funcionales 

Et investigador Salvador Mercado afirma que las siguientes son las caracteristicas funcionales de la 
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pequefia empresa mexicana:® 

El ritmo lento con que va creciendo la pequefia empresa suele dilatar algun tiempo antes de que la 

diversidad y la complejidad de sus funciones provoque la modificacion de fa organizacion. 

En cuanto a personal, ios asuntos técnicos de produccién, ventas, finanzas y otros son tan 

elementales y reducides que el gerente puede atenderios personalmente. 

£n cuanto a la produccién, ta maquinaria y el equipo son elementales y en ocasiones los sistemas de 

fabricacién son artesanales. Asi, Ja mano de obra es decisiva. 

3.3.3.1 La empresa familiar 

Es importante mencionar que debido a que en nuestro pais la mayoria de las pequehas empresas 

corresponden a las empresas familiares, es dificil establecer una diferencia entre las empresas 

familiares y las empresas pequeftas, dado que las caracteristicas de ambas son bastante similares 

Las palabras de Mercado son ciertamente claras cuando expresa: 

“La mayoria de [as veces, la empresa familiar se crea 

por la necesidad de obtener un ingreso para la super- 

vivencia de la familia o para afrontar ciertos riesgos o 

gastos, de esta razon se desprende que sufran un 

estancamiento definido ya que no son programadas 

para que se desarrolien sino para satisfacer 

jas necesidades de sus realizadores”.? 

3.3.3.2 La empresa mediana 

Las principales caracteristicas de este tipo de empresa son a saber: 

El ritmo de crecimiento es superior al de la pequefia empresa y puede ser mayor al de la grande, ya 

que ésta en un momento dado, para crecer tiene que asociarse 0 crear nuevas empresas sin cambiar 

sus lineas de organizacién. 

—— 

* Mereado, Ob. cit. p.12 
“ Mercato, Ob, cit. 7.13 
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Respecto a personal, la cormplejidad en et desemperio de las funciones, asi come la resolucion de 

problemas que se presentan, origina una mayor division del trabajo requiriendo una adecuada 

distribucion del mismo, ya que es surnamente dificil e] que una sola persona pueda atender todos los 

asuntos. 

Refirigndonos a las compras o abastecimientos, e! conjunto de necesidades de adquisicién de 

elementos es un poco mas complicado de definirse y programarse, sin embargo, esto se subsana Con 

una adecuada estructura organizacional que permita la planeacién oportuna. En cuanto a su 

produccién, se cuenta con un alto grado de mecanizacién y tecniftcacién, no obstante, suelen utilizar 

en gran medida fa mano de obra directa. 

Es necesario recalcar que existe una gran variedad de criterios para clasificar a Jas empresas segun 

su magnitud, y que los mencionados con anterioridad no pueden ser definitivos ni categéricos, ya que 

existen muchos otros qué pueden ser validos. A continuacion, se revisara et criterio de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Publico. 

34 Perfil econémico de las pequefias y medianas empresas 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial clasifica a las empresas de acuerdo a su votumen de 

ventas y el nlimero de empleados. La importancia de esta clasificacion radica en que en ella se basan 

los programas de apoyo de las demas entidades gubernamentales, por ejempto, el Programa Nacionat 

de Solidaridad. Nos encontramos entonces con Ja primera incongruencia, aunque la SHCP no define 

explicitamente tamafios de empresas, st lo hace de manera implicita al reglamentar en el Codigo 

Fiscat de la Federacion, en el apartado correspondiente a al Ley del Impuesto sobre la Renta en el 

articulo 32-A referente a los contribuyentes obligados a ser dictaminados que: 

“Las personas fisicas con actividad empresarial y las personas morales que se encuentren en algunos 

de los puestos de las siguientes fracciones estan obligadas a dictaminar en los términos del articulo §2 

del Cédigo Fiscal de la Federacién, sus estados financieros por contador publico autorizado. Las que 

en el ejercicio inmediato anterior hayan tenido ingreses acumulables superiores a $7'554,000.00 

pesos, que el valor de su activo determinado en tos términos de la ley del impuesto al activo sea 

superior a $15'107,000.00 o que por io menos 300 de sus trabajadores ies hayan prestado Servicios 

en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Las cantidades a que se refiere este parrafo 
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sé actualizaran anualmente, en jos términos del articulo 17-A de este ordenamiento”."° En el siguiente 

cuadro se muestra la clasificacion de las empresas segun la SHCP."’ 

Clasificacién de las ernpresas 1 

Tamafio Ventas anuales Numero de 
(millones de $) empleados 

Micro menos de 1 hasta 15 

Pequena 1-10 16 - 100 

Mediana 10-20 101-250 

Cabe hacer notar que muchos paises no diferencian a las micro de las pequefias empresas y 

clasifican su tamafio utilizando exclusivamente el numero de empleados. Reproduzcamos las palabras 

del investigador Antonio Eroles cuando explica: 

“De acuerdo con una investigacion reciente del Centro de 

Investigaciones para el Desarrollo, A.C., al utilizar exclusivamente 

el criterio de numero de empleados para clasificar a las empresascriterio de nmero de 

empleados para clasificar a las empresas 

mexicanas, en la lista de Jas 500 empresas mas importantes 

que publica anualmente ia Revista Expansion, siete serian 

microempresas, 55 pequefias y 73 medianas, esto es, poco mas 

de la cuarta parte del total serian micro, pequefias y medianas 

empresas”.'? 

Asi, es claro darnos cuenta que esta dificultad de criterios para fas clasificaciones dificulta efectuar 

andlisis objetivos, los cuales se dificultan mas cuando se consideran las estadisticas del numero de 

empresas. Citemos otro ejemplo: 

En el censo economico de 1991, el INEGI reporté la existencia de 1.3 millones de empresas de todos 

tamarios. Apenas dos afios después, este total arroja una cifra de 2.3 millones de empresas. 

Evidentemente explica Eroles, alguno de estos datos es efroneo pues no es factible ni creible que el 

  

 Compilacién Tributaria 1999, 0.0. Fiscal Editores, p.32/32 A 
"' Ileroles, La pequeta empresa exportadora, México, Ed. Panorama, 1995, p. 30 

' Ipidem, p. 30 
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numero dé empresas casi se haya duplicado en dos afios. De haber sucedido asi, y aun suponiendo 

que iodos los empleos creados por estas nuevas empresas hubieran sido informales, el aumento se 

habria reflejado en una notable disminucién del desempleo abierto y/o en un incremento sustancial del 

PIB, lo cual no ha sucedido. 

El maestro Antonio Eroles explica que el reto para las pequenias y medianas empresas mexicanas es 

llegar a formar parte de una cadena productiva piramidal, pues se estima que en el Japén seis de 

cada diez empresas pequefias y medianas forman parte de una cadena asi, mientras que en México y 

de acuerdo con datos de Nacional Financiera, el 72% de las pequefias y medianas empresas tienen 

como cliente al consumidor final. El maestro Eroles expone: 

“Este concepto de las pequefias y medianas empresas 

como proveedoras, subcontratistas y aliadas sinérgicas 

de la gran empresa, es [a columna vertebral de todos los 

paises desarrollados y constituye, mas alta de la implantacion 

de modelos econémicos y teorias macroeconémicas, nuestro 

principal reto para un desarrolio sostenido”.* 

Para conctuir con el perfil que cubre la pequefta y mediana empresas mexicanas, a continuacién se 

muestra un Cuadro, que es producto de las investigaciones de la Dra. Baptista. Veamos: 

Factores Resultados 

Datos estructurales Los criterios para establecer el tamafio de una empresa gozan de 

poco consenso. La inflacién cambia los valores financieros o de 

ventas con demasiada rapidez. En ernpresas pequefias y medianas 

la estructura organica es familiar. 

Tecnologia La mayor parte utiliza sistemas de produccién tradicionales, y 

algunos ya estan aplicande procesos automatizados. 

Tipo de dirigentes Et tipico director es un hombre de 44 afios, con 14 de escolaridad y 

es empresario por herencia. La actitud del duefo — administrador en 

  

* Ubidem, 9.05 
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Medio ambiente 

Problematica a la que 

deben enfrentarse 

Valores y objetivas 

Crecimiento y planeacién 

Administracion de 

personal 

Procesos informativos 

50% de fos casos indicéd que el familismo es negativo para fa 

empresa, Hay empresas que mueren con su fundador. 

Su medio es complejo y sostienen relaciones con otras 

organizaciones: proveedores, clientes, competencia, asociaciones, 

bancos, gobierno y despachos profesionales de consultoria. 

En orden de importancia atribuida son ocho problemas que a 

juicio de fos empresarios son ios mas dificiles que actualmente 

encaran sus organizaciones: recursos humanos, deficiencias del 

gobierno (demasiados controles), falta de seguridad de proveedores, 

financiamiento, escasez y falta de calidad en la materia prirna, 

mercados, competencia, deficiente organizacion. 

Para la mayoria de directores el objetiva principal es maximizar 

utilidades. Los procedimientos administrativos son sumamente 

personalizados, es decir, consisten en fa vigilancia estrecha sobre 

las operaciones. La toma de decisiones es centralizada. 

La mayoria de tas empresas han crecido en los ultimos afos. Un 

40% de los entrevistados sefialé no querer crecer mas; fa razon, que 

se les escape el control de su empresa. 

Esta area es un gran problema: Ja realidad es que existe una 

actitud muy pasiva en el manejo del personal. El estudio indica que 

en reciutamiento, seleccion, contratacién y capacitacién se aplican 

soluciones informales (sin técnica). Sobre la Ley de Capacitacion 

hay gran escepticismo. 

Lo relevante es estar at dia en cuanto a productos y tecnologia. Los 

datos los obtienen mediante: visitas al extranjero, sfevistas 

espetializadas, informacion de sus clientes, técnicas administrativas 

que las adquieren por cursos, asi como los aspectos financieros los 

obtienen con otros industriales y banqueros. 

i 
\ 
{ 

    

wtp
 f

lee
 

ce 

 



Por Jo tanto, se puede conciuir que ta problematica y oportunidad de la micro, pequefia y mediana 

empresas se obtiene de las caracteristicas del propietario, ya que se da una relacion de mutua 

dependencia en donde sus cualidades y defectos individuales se reflejan sabre ja empresa que 

dirije. 

La falta de conocimientos técnicos sobre administracion da lugar a unas consecuencias 

considerablemente mas graves en este tipo de empresas que en otras grandes. Ello supone que las 

empresas micro, pequefia y mediana, depende esencialmente, de la calidad de su dirigente. 

3.5 La situacién de tas pequefias y medianas empresas a principios 

de la presente déecada 

En gran porcentaje, el futuro econémico de México dependera del crecimiento de las medianas y 

pequefias empresas, no unicamente por el volumen del empleo que generan y el votumen de 

establecimientos (representan ei 98% y emplean a mas dei 50% del personal ocupado en el mismo), 

sino por tener un tamafio que en ocasiones les permite realizar con eficiencia y fiexibilidad la 

fabricacién de insumos que, en buen numero de casos la empresa grande efectla con elevados 

costes. 

Durante 1990, la baja calificacion de ia mano de obra, los costos elevados y la mala calidad de las 

materias primas fueron el problema central para su produccion, que tuvo una calidad ociosa dei 33% 

en promedio, siendo incluso mas alta en aquellas empresas con ventas menores a 1,000 millones de 

pesos y en fas que operan como filial de un holding (50% de la muestra). Durante el afio de 1990 

muchas pequefias y medianas empresas desaparecieron debido a la apertura de la economia y a los 

incrementos en los costos. Sin embargo, las que mantuvieron su posicion, registraron un desempefio 

superior y vieron mejorar su situacidn financiera en términos globales. 

Esta situacién contrasta con el afio anterior (1989), cuando los resultados en promedio fueron 

negatives para los participantes; esto se muestra en el cuadro que aparece a continuacion é 
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Afios 1990 1989 Variacidn anual (%) 

Concepto 

Ventas 427.8 374.4 14.3 

Activos 579.7 436.5 32.8 

Pasivos 285.0 202.0 411 

Capital contable 216.1 176.7 22.3 

Balanza Comercial 

Exporiaciones 316 34.2 - 75 

importaciones 52.8 51.1 3.3 

Cantidad personal ocupado 6.483 7.601 -14.7 
(millones de rabajadores) 

Como se observa, las ventas totales crecieron en 14.3%, una vez descontada la inflacion, y lo que 

generd que los activos totales se expandieran en un 32.8% mostrando que, aunque no por pequefias 

y medianas, son menos rentables. En lo referente al empleo, los participantes decrecieron en su 

aceptacion en un 14.7%. 

Aunque la muestra de este reporte es pequefia, 89 empresas, cincuenta y dos menos que en 1990, no 

deja de ser representativa. Durante 1990, las ventas sumaron $ 427,801 millones de pesos, 14.3 % 

mas que en 1989. El principal problema que enfrentaron la pequefia y mediana empresas fue el 

mercado interno deprimido al tratar de comercializar sus productos. También debieron enfrentar el 

desconacimiento de nuevos mercados y los precios no competitivos. 

Activos y pasivos. Durante 1990, los activos totales registraron un crecimiento promedio de 32.8%, 

apenas dos puntos porcentuales por arriba de la inflacion. El uso de pasivos fue la via utilizada por ta 

pequefia y mediana empresas para incrementar sus activos, ya que el crecimiento de los pasivos 

(41.1%) fue mayor que el de! capital contable (22.3%). 

Et capital contable. Durante 1990 el capital contable crecié en un 22.3% (7 puntos menos que la 

inflacion) y fue el monto de ta inversion directa del capital social. 

El empleo. Por lo que se reftere al empleo, e! saldo para 1990 fue negativo en 14.7%, al pasar de 

7,601 000 a 6,483,000 trabajadores entre 1989 y 1990. En el cuadro de abajo, se muestra un analisis 
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de personal en la pequefia y mediana empresa. La fuente proviene del Departamento de Informacion 

del Grupo Editorial Expansion, en septiembre de 1991. 

Opinaron los encuestados que, la baja calificacién de la fuerza de trabajo y la alta rotacion de personal 

fueron los dos principales problemas que durante 1990 tuvieron que enfrentar la pequefia y mediana 

empresa en materia de recursos humanos. 

3.6 El reto para la pequefia y mediana empresa 

Los nuevos retos para las organizaciones mexicanas de hoy en dia implican cambios radicales en sus 

politicas eri materia de desarrollo industrial. Haciendo un poco de historia, puedo decir que las fuertes 

festricciones impuestas por el gobierno mexicano a la entrada de productos provenientes del 

extranjero, aunadas a la gran variedad de estimulos otorgados 4 las empresas, propiciaron que éstas 

se hicieran de un mercado interno practicamente cautivo, por lo que la necesidad de exportar en 

ningtin momento se llego a sentir. 

Sin embargo, a mediados de la década de los sesentas, empezd a cambiar el panorama radicalmente 

de un entorno relativamente estable se paso a un turbulento que exigio, cada vez con mayor 

insistencia, el replanteamiento de muchos esquemas y de Jas pollticas que habian funcionado bien en 

épocas de bonanza. En 1983 se inicio un proceso de apertura a las importaciones y de fomento a jas 

exportaciones que culminaria poco después con al suscripci6n al GATT. De esta manera, las 

empresas mexicanas se encontraron de repente ante la necesidad de competir en el mercado interno, 

con productos extranjeros que en la mayoria de los casos aventajaban a los suyos en calidad y/o 

precios, de buscar la manera de penetrar a los mercados externos a través del incremento de sus 

exportaciones. 

Hacer frente a esta situacién no es facil, pues requiere en primer lugar de una capacidad de respuesta 

rapida de las empresas para incrementar sus niveles de productividad, calidad, rentabilidad y 

competitividad. Por decirlo en otras palabras, nos encontramas ante la necesidad de un cambio 

organizacional. Es decir, las nuevas circunstancias exigen nuevas estrategias; la velocidad de to que 

esta sucediendo requiere de rapidez.en la toma de decisiones; la magnitud de los retos demanda 

cfeatividad y espiritu innovador. Si todo esto no se da, es muy probable que muchas organizaciones 

desaparezcan. Ei gobiemo, los empresarios y os administradores mexicanos estan conscientes de 

que las organizaciones en general, especialmente aquelias a las que afecta o afectara la apertura 

comercial, deben modermizarse. Sin embargo, ai hablar de modernizacién se hace énfasis en los 
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aspectos tecnoldgicos implicados en ella. Esto es esencial pata aicanzar la calidad que requieren fos 

productos. 

Si una empresa tiene que llevar a cabo un fuerte proceso de cambio en algunas de sus variables, 

debera contemplar también la introduccian de cambios paralelos en otras de ellas. Los subsistemas 

tecnolégico, financiero, de comercializacion, administrativo y humano estan intimamente relacionados 

entre si y son interdependientes. El reto de hoy es hacer que las organizaciones mexicanas sean mas 

productivas, mas eficientes y mas competitivas, y que sus productos y servicios alcancen altos 

estandares de calidad; pero hay que tomar en consideracién que todo esto se lograra en ta medida en 

que cuenten con una estructura idénea, con procesos administrativos adecuados para alcanzar las 

metas fijadas y con personal satisfecho, motivado, capacitado y tomprometido con lo que se ha dado 

en Hamar una “cultura de calidad”. 

La cuestion fundamental es, si la empresa mexicana esta dispuesta y prepasada para implantar los 

cambios que le exige el entorno y especialmente aquellos que pueden afectar su sistema basico de 

valores y creencias, esto es, su cultura organizacional. 

Seguin Horacio Andrade, ia teoria de la cultura organizacional concibe @ cualquier organizacion como: 

“Un sistema cultural integrado por un conjunto de 

valores y creencias que comparten las personas 

que pertenecen a él, y por una infinidad de 

manifestaciones culturales, es decir, de formas 

en las que esos valores y creencias se expresan 

y reflejan”."* 

Esto significa que todo lo que una organizacion es y hace esta fundamentado en un sistema de 

creencias, ideas 0 proposiciones consideradas como ciertas y de valores (aquello que es importante 

para ella). Por otra parte, el que la organizacion sea un sistema cultural implica tambien que, como 

cualquier sistema abierto, mantiene constante intercambio de informacién, energia, materiales y 

personas con su entorno, y este entorno juega las veces de un suprasistema cultural en el que la 

organizacion esta inserta 

  

4 Andrade, Revista Allo Nivel, México, Abril 1989, p24 
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Una organizacién tendra entonces su propia cultura, que fa distingue de las demas, pera también 

Tasgos culturales que comparte con las otras organizaciones que pertenecen al mismo suprasistema 

cultural. La parte “personal” del individuo praviene de sus experiencias y de la manera como ha hecho 

frente a las circunstancias que se le han presentado en su vida, y la parte “cultural” de la tradicion en 

la que fue criado. De fa misma manera, la cultura organizacional es producto tanto del sistemas de 

valores y creencias imperantes en el ambiente, como de las situaciones especificas que las 

organizaciones han tenido que sortear. 

Las principales caracteristicas de la cultura de las organizaciones mexicanas se resumiran dé la 

siguiente manera: 

Las organizaciones mexicanas tienen por lo general una marcada tigidez estructural, caracterizada 

por una fuerte concentracion del poder y la autoridad, por la centralizacion en la alta direccion de las 

decisiones y por un excesivo contro! sobre las actividades del personal. 

El tiderazgo es predominantemente autocratic, por lo que se concede una gran importancia a la 

disciplina y a la jerarquia. 

El trabajo en equipo y la participacion del personal, alin en asuntos que competen directamente a sus 

funciones y responsabilidades, se dan muy raramente, ya que imperan el individualismo y la biisqueda 

de méritos personales. 

La planeacion esta reservada a un selecto grupo de personas, no es sisterndtica y esta enfocada en la 

mayoria de fos casos a corto plazo, fo que provoca que los programas establecidos muy pocas veces 

se cumplan como se habia previsto y, por lo tanto, se den altos niveles de improvisacion. 

La tecnologia administrativa es muy primitiva, por lo que en muchas empresas existe un considerable 

rezago en la aplicacion de herramientas “avanzadas” (por ejemplo, intervenciones de desarrollo 

organizacional, planeacién de recursos humanos, planeacién de carrera, programas de evaluacién 

sisternatica y objetiva del desempefio, liderazgo situacional, calidad de vida en el trabaio, etc. }. 

Todos estos factores, aunados a un conocimiento insuficiente del mercado, hacen que la respuesta a 

fas demandas y a Jas oportunidades del medio ambiente sea lenta, excepto cuando es la cupuia de la 

organizacién la que esta interesada en que esta respuesta se agilice. Los rasgos que acabamnos de 

definir corresponden basicamente al modelo “burocratico” de organizacion conocido también como 
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“mecanicista” derivado de las teorias organizacionales de Taylor, Fayol y Weber. 

Aparentemente, el esquema funciond bien mientras las condiciones del entorno eran relativamente 

estabtes y la politica industrial prevaleciente en nuestro pais era la “de invernadero’, desde hacia 

cuatro décadas que las ofganizaciones mexicanas disfrutaban de ella, es decir de cuidados 

constantes, riego adecuado, proteccién contra cambios bruscos de temperatura y una meticutosa 

aplicacién de los elementos necesarios para su sobrevivencia. El problema se presenta a raiz de la 

apertura comercial a ios mercados internacionales, ya que lograr fos estandares de calidad y 

competitividad requeridos implica que las organizaciones sean mas flexibles e innovadoras y la 

burocracia es ta gran enemiga de la innovacién y fa flexbilidad. 

Hoy en dia es cada vez mayor el numero de autores que predicen el probablemente no muy cefcano, 

pero si inminente, fin de la burocracia. En conclusién se puede decir, que para que las organizaciones 

mexicanas sean altamente competitivas en el mercado internacional, requieren de los elementos 

basicos tales como la fiexibilidad, la adaptabitidad y la capacidad de innovacion organizacionales. De 

ahi, se desprende que, en general, nuestras empresas deben pensar seriamente en la necesidad de 

planear e implantar tos cambios necesarios que les permitan responder a los retos actuales y futuros 

derivados de la apertura comercial de nuestro pais, comenzando por el cuestionamiento de su mismo 

sistema de creencias y valores, es decir, de su propia cultura organizacional. Esto quiere decir, que 

deben cambiar las bases mismas sobre las que han estado funcionanda desde su creacion. 

Pasar de la centrajizacion a ia descentralizacion, de la concentracion del poder a esquemas 

participativos, del contro! estricto det personal a un mayor autocontrol, del trabajo individual al 

desarrollo de equipos efectivos y de un enfoque hacia adentro a uno centrade en ef mercado, entre 

otras muchas cosas, supone antes que nada una revalorizacién del ser humano y una confianza en 

sus capacidades y, sobre todo, en sus potencialidades. Pero supone también la implantacion de 

técnicas y herramientas que creen las condiciones necesarias para que todo esto suceda, como es ef 

caso de la auditoria administrativa. 

Lo que vale la pena destacar es que ta necesidad de cambio en la cultura de las organizaciones 

mexicanas ya se empieza a sentir y que se esta actuando en consecuencia. De hecho, un gran 

numero de organizaciones ya iniciaron su modernizacibn administrativa y empezaron a ensayar 

modelos participatives mucho tiempo antes de que se diera la apertura comercial. 
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Si cabe agregar que la sociedad mexicana en su conjunto esta jeniendo cambios en su politica 

gubernamental mas abierta y pluralista la cual desembocara en una democratizacion integral de 

nuestras instituciones sociales, es posible suponer que la tendencia de las organizaciones mexicanas 

a flexibilizar su estructura, a delegar autoridad y responsabilidad asi como a involucrar af personal en 

la toma de decisiones, se acentuaré considerablemente en los afios venideros 

ESTA TESIS NO SALE 

DE LA BIBLIOTEC’ 

wh) 

   



CAPITULO IV 

4. CASO PRACTICO 

El desarrollo de la parte teorica de la tesis, me ha Ilevado, en términos generales, a conocer la 

evolucion de la contabilidad, separando su estudio en diversas épocas que abascaron desde las 

primeras civilizaciones hasta el nuevo mundo. Pastertarmente, se procedié a analizar elementos 

inherentes a ia auditoria administrativa, como son su concepto, importancia, clasificacion, 

procedimiento y devenir histérico y, por iiltimo se realiz6 una extensa exposicién del desarrollo que 

han tenido las pequefias y medianas empresas en nuestro pais, analizando Jos rasgos culturales 

que prevalecen en jas mismas y sus caractefisticas generales, estructuraies y econémicas. 

Por to tanto, dado que un trabajo de tesis se compone de una parte teérica y una parte practica, a 

continuacion se da a conocer tas actividades que acompatiaron el desarratlo del caso practico. 

4.4 Semblanza de !a empresa Medidores Industriales y Médicos, 

S.A. de C.V. 

Esta empresa, fue fundada hace 25 arios en la Ciudad de México, producto de las aspiraciones 

empresariates de cuatro profesionistas, entre ellos un fisico, un contador publico y dos personas 

con amplia experiencia en ventas. Su capital social inicial ascendia a $ §0,000.00 siendo en la 

actualidad de $ 2,000,000.00 

En primera instancia, dicha empresa solamente tenia como funci6n el comercializar productos 

relacionados con equipo médico, industrial y sismoldgico, sin embargo, a diez afios de operacién, 

lagraron contar con su propia laboratorio. Debido al desarrollo que ha tenido Medidores Industrales 

y Médicos, S.A. de C.V., y principalmente como consecuencia de la instalacién de su laboratoro 

médico de analisis, las fuentes de trabajo se han incrementado y en la actualidad cuenta con 100 

empleados adscritos a dos razones sociales. 

4.1.1 Principaies clientes 

Goma es légica suponer, la empresa Medidores Industriales y Médicos, S.A. de CV. se ha 

preocupado permaneniemente por desarrollar fa base de clientes que le permita mantener un 

crecimiento y desarrollo constantes, a Jos cuales les sirva con calidad y eficiencia. Asi, en los 

primeros afos de funcionamiento, sus clientes se fimitaban a pequefias y medianas empresas, sin 
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embargo, gracias a sus esfuerzos, en a actualidad cuenta entre sus clientes a las siguientes 

    

organizaciones: 

. Instituto Mexicano del Seguro Social 

. Aplicacién de Isdtopos y Metrologia, S.A. 

. Secretaria de Satud 

. Montajes Cail, S.A. 

. Laboratorio de Bioquimica Especiales 

. Pemex Petroquimica 

. EPN ingenieria, S.A. 

. Laboratorio Olarte Akle, S.A. 

. Pond's de México, S.A. 

. Hospital Terranova, S.A. 

. Bombas Internacionales Mexicanas, S.A. 

. Universidad Autonoma de San Luis Potosi ; 

. Cerveceria Modelo de Guadalajara 

. Instituto Nacional de Pediatria 

. Hospital General Dr. Gea Gonzalez 

. (nstituta Nacional de Perinatoiogia 

. Departamento del Distrito Federal g 

. Hormolab, S.A. de C.V. : 

. Procter & Gamble . 

. Gutsa Construcciones 

° Ingenieros Civiles Asociados ().C.A.) 

41.2 Sus proveedores 

En su totalidad, su base de proveedores son extranjeros, siendo éstos de diversos paises como: 

Estados Unidos, Canada, Inglaterra y Alemania. 

  

41.3 Principales productos 

La linea de productos de la empresa Medidores Industriales y Médicos, S.A. de C.V. se divide de ta 

siguiente manera; 

  

a} Equipo industrial pesado 

b} Reactivos médicos 
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c} Equipe de medicion para reactivos 

qd) Sismégrafos 

4 
} g 

41.4  €structura organizacional 

Para llevar a cabo sus operaciones, la empresa Medidores Industriates y Médicas, S.A. de C.V. se 

encuentra actualmente estructurada de ja siguiente manera: 

WEDIDORES IMQUSTRIALES ¥ NEOICOS, § 4 DEC. 

7 Fei 
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4.2 Herramienta de medicién 

En primera instancia, se tuvo una entrevista con el Director General de ta empresa, al cual se le 

expuso el interés de llevar a cabo una auditoria administrativa, mencionandole que dicho estudio 

me servitia para cubrir un requisito académico, ademas de que te podria ser de gran utilidad. Dicha 

persona accedié de inmediate, comentanda que a pesar de que las ventas han registrado un 

considerable aumento, los margenes de utilidad se han reducido y por consiguiente se ha visto 

afectada la liquidez de fa empresa, provocando tal situacion, un estancamiento en las dreas de 

compras y de crédito y cobranzas. 

Ademas, en esta primera entrevista, el Director General de Medidores (ndustriales expuso que 

debido a que en fa empresa se estaba practicando una auditoria de esiados financieros, fe seria 

muy atractivo que procediera a evaluar las areas que en la actualidad presentan mayor confiicto, 

esto es, la Gerencia de Compras o Adquisiciones y el Departamento de Crédita y Cobranzas. Coma 

un ejemplo de ta problematica de estas areas, el Director General comenté que respecto al area de 

compras, su principal problema es Ia falta de liquidez para realizar las adquisiciones, y por lo que 

corresponde 2a crédito y cobranzas se presenta una falta de sistemas para establecer las 

condiciones de venta, debido a que ios vendedores (de acuerdo a sus niveles de venta) otorgan los 

plazos que consideran convenientes, provecando también una considerable falta de liquidez. 

A continuacion, se da a conocer ta herramienta de medicion que se aplicd, la cual se utiliza para dar 

a conocer los resultados. Los cuestionarios son creacién del investigadar Jack Fleitman.* 

A) Cuestionario aplicado a la Gerencia de Compras/Adquisiciones 

1 & Hay un manual de procedimientos actualizado que adminisire las adquisiciones ? 

si NO_X_ 

2 é Se difunde entre tos que integran et area 7 

si NO_X_ 

3. é Las actividades que reatizan tas oficinas encargadas de} manejo de materiales estan 

claramente especificadas ? 

si_ x NO 

  

'Fleitman, Evaluacion integral, México, Ed. McGraw Hill, 1994, p. 125 
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10. 

W 

i El personal, equipo y espacio fisico asignado al drea de adquisiciones es el adecuado y 

$uficiente para el cumplimiento de sus funciones ? 

st_x_ NO 

é Existe un programa calendarizado de adquisiciones de materiales de consumo, bienes y 

servicios ? 

si NO_X_ 

& El drea de adquisiciones tiene un presupuesto definido 7 

si NO_X_ 

& Qué areas participan en la elaboracian del presupuesio ? 

R= No se tiene un presupuesto definido, sino que las adquisiciones se realizan 

conforme a las necesidades de! negacio. 

& Qué aspectos se toman en cuenta cuando se elaboran los presupuestos de compras, 

programas de produccién, mercadotecnia, ventas, nuevos proyectos, etc. ? 

  

No aplica 
  

é Aqué nivel de detalle se elabara el presupuesto ? 

  

No aplica 

  

¢ Conoce el! drea de compras !as disposiciones vigentes, en lo relative a adquisiciones, y se 

han difundido adecuadamente entre los empleados que las deban aplicar ? 

si NO_X_ 

& Qué pracedimientos regulan la recepcién de requisiciones de compra de materiaies de 

consumo y de bienes en cada una de las areas ? 

R= Las requisiciones de compras Jas teatiza et area de ventas médicas 0 en su 

caso, el drea de cotizaciones. No se tiene un procedimiento preestablecido 
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13. 

14 

15 

16. 

7 

18. 

é Se cuenta con politicas para la adquisicién de ? 

Votumenes de compras si, NO_X_ 

Maquinaria y equipo si NO_X_ 

Materias primas si_ NOX 

Materiales Si NO_X_ 

~é Se cuenta con un catélogo actualizado de proveedores ? 

st__x NO 

é El catélogo cuenta con tas siguientes especificaciones ? 

Del producto st x NO 

De control de calidad shox NO 

De conservacion shox NO 

De empaque st_xX_ NO 

De manejo si_ xX NOL 

De condiciones de compra si_ Xx NO__ 

De transporte st_ xX NO_ 

De pedidos minimos si_X__ NO 

{, Como se controlan los descuentos que otorgan los proveedores ? 

R= Los proveedores no otorgan descuentos. Lo que algunos de ellos nos 

brindan son comisiones, por lo cual compras no tiene intervencion aiguna. 

é Se analiza en cada compra las condiciones de mercado y fos costes de transportacian ? 

si NO_X_ 

é Existe coordinacion entre compras, almacenes y cuentas por pagar para al pago a 

proveedores ? 

st NO _X__ 

El personal de adquisiciones desempefia funciones de Caja 0 contabitidad, ademas de evar 

los registros auxiliares de compra ? 

si NO _X 
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19. 

20. 

21. 

22 

23, 

24 

25. 

26. 

27. 

i La recegcién de mercancia esta confiada a una oficina 0 persona independiente de las 

funciones de compras, aimacenes o despacho de materiales ? 

si_x NO 

Se comprueba que todos los proveedores sean fabricantes 0 comerciantes establecidos y 

no sdla intermediaries 7 

si_x NO 

é Se prevé que todos los documentos originales y sus avisos no se utilicen nuevamente y 

que su cancelacién sea adecuada a través de un setlo fechador de “pagado”, que acredite 

las entradas de materiales como: 

Facturas st_x_ NO_ 

Talones si_x_ NO 

Cuentas de gastos si_x_ NO 

Notas de remision six NO 

Notas de entrada Si_ xX NO 

& Quién autoriza Jas compras ? 

R= La gerencia administrativa, una vez que el pedido fue realizado por el area 

de compras. 

é Quiéa autoriza las compras mayores ? 

R= La gerencia de ventas. 

é Se verifica que en tas requisiciones tramitadas, exista saldo presupuestario para proceder 

a la adquisicion ? 

sl NO_X_ 

¢ Antes de fincar los pedidos de compras, se verifican las existencias en el almacén ? 

si NO_X 

& Todos los pedidos de compras estan foliados 9 

si xX. NO 

é Se teva un control de pedidos surtides ? 

si_ x NO 

86 

        

ed
 L

it
 e

id
 s

hde
e 

te 
ck 

b
e
c
 

“a 
b
e
b
e
 

wh
 e

e 

 



28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34, 

35. 

36. 

b) 

é Existen programas de compras menores y mayores ? 

si NO ooo 

é Se Solicita cotizaci6n de precios a diferentes proveedares ? 

é Se publican las convocatorias en los diarios de mayor circulaci6n ? 

é Existen controles para detectar pedidos vencidos en su fecha de entrega ? 

si 

Si 

si 

NO 

NO 

NO 

x 

xX 

XL 

& Esta el area de recursos materiales, como funcidn, debidamente separada del area de 

recursos financieras ? 

st NO _x 

i Se efectuan pagas anticipados a proveedores ? 

si x. NO 

~é Se especifica en el contrato el parcentaje de anticipo ? 

st NO ao 

i Se verifican las entregas en el almacén para constatar. 

Cantidades que ampara el pedido de compras 7 si_ x 

Calidad de fos articulos cotizados 7 

Precios ? 

si 

si 

NO 
NO_X_ 
NO_X_ 

4 Se cuenta con algun procedimiento para controlar las entregas parciales a cuenta 

de un pedido ? 

Cuestionario aplicado at Departamento de Crédito y Cobranzas 

st x. NO 

2 Estan establecidas politicas de crédito en cuanto a: 

Limite ? si 

387 
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Condiciones de pago ? si NO_X 

Descuentos por volumen ? si_xX_ NO 

Pronto pago ? si NO_X__ 

Autorizaciones de crédito? = Si__ NO_X_ 

Registras ? si_ x NO 

& Cuadt es {a rotacién de su cartera ? 

R= La rotacién de fa cartera es muy Jenta debido a que fos organismos del 

gobierno no pagan oportunamente. 

é Cuai ha sido el porcentaje de cuentas incobrables en funcién a ventas netas y en funcion 

al total de Ja cartera en tos titimos cinco afios 7 

R= Alrededor det 5% del total de Jas ventas netas. 

i Es adecuado el sistema de cobranza ? 

si NO _X_ 

i Quién hace las investigaciones de crédito ? 

Re No hay una persona dedicada al andlisis det otergarniento de créditos, sino 

que éste fo autoriza el director general de la empresa. 

2 Cémo dan a conocer los resultados 7 

R= No se dan a conocer Jos resultados. 

Se lleva un registro detallado de los documentos por cobrar y se confrontan con fos saldos 

de contabilidad 7 

si__X_. NO 

& Se lleva un registro de documentos descontados que muestre el pasivo contingente ? 

six NO 

~ Se producen listas con los estados de cuenta de cada uno de los clientes ? 

St __X. NO 

B8 

     



10. 

11. 

42. 

13. 

14, 

45. 

16. 

17. 

18 

19. 

~é Existe un encargado de jos saldos de documentos pendientes de cobro ? 

si NO_X__ 

& Se verifican con periodicidad los saldos con los clientes ? 

st NO_X 

2 Se envian estados de cuenta a los clientes ? 

si NO__X__ 

é Se cotejan los estados de cuenta con los clientes ? 

si NO_X_ 

é Se clasifican fas cuentas por antigiiedad de saldos ? 

si NO_X_ 

i Donde y cémo se guardan los documentos por cobrar y documentos en garantia ? 

R= No existen documentos en garantia. 

~é Se efectuan cobros parciales de los documentos ? 

Si_X NO 

{ Se anotan al dorso de los documentos los cobros ? 

si NO _X__ 

é Existe un responsable de fa cancelacidn de saldos incobrables de clientes o documentos 

por cobrar 7 

si NOX 

Una vez determinada una cuenta incobrabie, 2 qué proceso se sigue 7 

R= El departamento de Contabilidad, al estar elaborando el cierre del afio, la registra 

en resultados como gasto. 
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43 Informe de resuttados 

Una vez que se apticd el cuestionario, se procedié al andlisis y se detecto que las principales 

fuerzas y debilidades de las areas objeto de estudio, son las siguientes. Cabe sefialar que la 

siguiente informacion se presento en una sesion de fetroinformacian al Director General de 

Medidores industriales y Médicos, S.A. de C.V. mediante una carta - informe, come se muestfa a 

continuacion: 

México, D.F. 10 de Marzo de 1999 

MEDIDORES INDUSTRIALES y MEDICOS, S.A de C.V. 

At'n. Director General 

Presente. 

De acuerdo al compromiso adquirido con usted, de que una vez llevado a cabo el estudio de ia 

auditoria administrativa a las 4reas de Compras y Crédito y Cobranzas, estaria en posibilidad de 

retroalimentarle los resultados, sirvase encontrar a continuacién jas principales fuerzas y 

debilidades que muestra cada area en cuestion, asi corno algunas recornendaciones que espero le 

sean utiles en el intento por eficientar la marcha de ta organizacién que dignamente dirige. 

Agradezco las facilidades que me brindé para |a realizacion de este trabajo y por favor haga 

extensive mi agradecimiento al personal participante. 

Sin mas por el momento, reciba las seguridades de mi mas afenta y distinguida consideracién. 

Atentamente, 

  

Rosa Ma. Mingramm Andrade Pradillo 
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Gerencia de Compras/Adquisictones 

Fuerzas: 

. 

Las funciones se realizan en un espacio fisice adecuado. 

La existencia de un catdlogo de proveedores en ei que se mencionan las 

aspecificaciones de los productos, su contro! de calidad, su conservacién, su empaque, su 

manejo, sus condiciones de compra, su transporte y fos pedidos minimos. 

El hecho de que ta recepcién de mercancia se realice de manera independiente a otras 

actividades. 

EI colocar un folio a todos los pedidos de compras y llevar un control de ios pedidos 

surtidos, 

El realizar pagos anticipados a proveedores. 

El controlar las entregas parciales a cuenta de un pedido. 

E! llevar un registro detallado de los documentos por cabrar. 

E! llevar un registro de documentos descontados. 

£1 producir tistas con jos estades de cuenta de {os clientes. 

Se observa que dentro de las “fuerzas’, éstas no van mas alla de jas funciones normales de un 

departamenio de compras, esto es, no se vatora 1a creatividad ni fas aportaciones personales para 

generar procesos que traten de mejorar ei funcionamiento dei area. 

Debilidades: 

Inexistencia de un manual de procedimientos que administre las adquisiciones. 

tnexistencia de un programa calendarizado de adaquisiciones. 

Et no contar ef drea con un presupuesto definido, realizando las adquisiciones de manera 

contingente. 

Desconocimiento de parte de los empleados del area de las disposiciones vigentes en lo 

Telativo a adquisiciones. 

inexistencia de un procedimiento establecido que regule la recepcién de requisiciones de 

todas las areas de la empresa. 

Inexistencia de politicas para la adquisicion de vollimenes de compras, de maquinaria y 

equipo, de materias primas y de materiales. 

No se analizan las condiciones de mercado ni los costes de transportacién al momento 

ordenar las adquisiciones. 
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. Nula coordinacion entre las areas de compras, almacenes y cuentas por pagar para el pago 

a proveedares. 

. Concentracién en Ja de toma de decisiones en fa gerencia administrativa, para ta 

autorizacién de las compras. 

. Falta de comprobacién de saldo presupuestario para proceder a ta adquisicion de 

requisiciones tramitadas. 

. Faita de verificacién en el almacén de las requisiciones tramitadas, ocasianando exceso de 

inventario. 

. Inexistencia de un programa de compras mayores y menores. 

. El no cotizar precios con diferentes proveedores 

. La no publicacién de canvocatarias en la prensa. 

. inexistencia de controles para detectar pedidos vencidos en su fecha de entrega 

° Falta de especiticacion en el contrato de tos porcentajes de anticipo. 

. Falta de verificacién a la entrada de productos al almaceén, de la calidad de éstos y su 

sespectivo precio. 

Causas: 

No es pasible atribuir una causa para cada problema detectado. Se considera que la causa general 

obedece a una falta de planeacién y organizacién, principalmente de parte del responsable del area 

de adquisitiones, acompafada de una falta de interés por mejorar la marcha del departamento de 

sus integrantes. 

Recomendaciones: 

Las sugerencias que se pueden realizar contemplan diversas acciones, como son: 

. Enviar al titular del area a un curso o seminario en alguna institucion de prestigio para que 

tonozca métodos efectivos de administracién. 

. Contratar los servicios de un consultor externo, experto en organizacion 

. Comprar bibliogratia actualizada sobre ei manejo de un departamento como éste, y aplicar 

los instrumentos de evaluacion que ahi se incluyen, periddicamente. 

. Realizar permanentemente juntas, tanto intemas como con las otras areas de la empresa, 

que tengan como objetivo el mejoramiento de fa eficiencia del area de compras. 

. Actualizar tos sistemas de computo det area. 

co Impartir capacitacion a los integrantes de! departamento. 
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Departamento de Crédito y Cobranzas 

Fuerzas: 

. Cantar con un registro detallade de los documentos por cobrar. 

. Producir listas de los estados de cuenta de cada uno de los clientes. 

. €fectuar cobros parciales de los documentos. 

A} igual que en el departamento de compras, jas “fuerzas” que aqui aparecen pueden considerarse 

coro lo minimo necesario que se tiene que hacer en un departamento de crédito y cobranzas. Sin 

embargo, las debilidades detectadas son graves e innumerables: 

Oebitidades: 

» Inexistencia de politicas de crédito que contemplen el limite, fas condiciones de pago, las 

condiciones para ei pronto pago y el procedimiento para las autorizaciones de crédito. 

. Un inadecuado sistema de cobranza. 

. Falta de personal que realice las investigaciones de crédito. 

. Inexistencia de un responsable que esté pendiente de los saldos de documentos 

pendientes de cobro. 

. Falta de verificacién periddica de los saldos de jos clientes. 

. Falta de envio de estados de cuenta a los clientes. 

. Falta de comprobacién de los estados de cuenta con los clientes. 

. Falta de clasificacion de las cuentas, debido a la antigdedad de saldos. 

. Falta de registro at dorso de fos documentos, dei cobro de ios mismos. 

. Inexistencia de un responsable que cancele los saidos incobrables de clientes o 

documentos por cobrar. 

Gausas. 

Se considera que todos las deficiencias que presenta esta area, parten del hecha de no contar con 

un Manual de Procedimientos que defina y establezca los lineamientos 3 seguir. Sin embargo, 

también se aprecia una falta de interés de todos y cada uno de Ios integrantes del area por mejorar 

sus funciones. Un aspecto mas que puede ocasionar estas deficiencias es que no se tiene la 

costumbre de diagnosticarse, motivo por el cual se desconoce el grado de eficiencia del 

departamento. 
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Recomendaciones: 

Lejos de que también se puedan aplicar las sugerencias hechas al departamento de adquisiciones, 

en este caso se podrian agregar fas siguientes: 

. Definir con caracter de urgente tas condiciones de venta que deben observar todos y cada 

uno de los vendedores. 

. Asignar personal para que sé dedique a realizar Ja investigacién de crédito, situacion que 

permitira reducir las cuentas incobrables. 

. Mantener un contacte mas estrecho can los clientes, con el fin de verificar sus saldos y 

captar tas necesidades de fos mismos. 

4A Interpretacion de graficas 

Tomando en cuenta que el hecho de haber contestado "Sl" representa una fortaleza y el “NO* 5 

representa una debilidad para las areas en cuestién, Ja distribucion grafica de los resultados : 

quedaria de fa siguiente forma. Cansideranda que para el area de adquisiciones (Adq.) se 

plantearon 45 reactivos en los que se pudo contestar “si” o “No” y para el area de crédito y 

cobranzas (C.y C.) 18 reactivos, tenemos !os siguientes porcentajes. 

Area de adquisiciones: 

45 

Si = 22 

" 100% 45 = 100% 

49% NO= 23= 51% 

    

n 

La representacion grafica quedaria de la siguiente manera: 

  

OF  



  

Por su parte, la relacion porcentual y grafica de} Departamento de Crédito y Cobranzas es fa 

siguiente: 

18 

si = 6 

4 100% 18 = 100% 

33% NO =12 = 67% 4 

| 
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Con el fin de exponer un resultado que contemple fa totalidad de las fuerzas y las debilidades de las 

areas de estudio, podemos hacer la siguiente sumatoria: 

W Total de reactivos 45+18 = 63 = 100% 

Total de “Si” (fuerzas) 23+6 29 = 46% 

Total de “No” (debilidades) 22+ 12 = 34 = 54% 
tt 

Cuya distripucién grafica seria la siguiente: 

   

      
9%  



  

Conclusiones 

La aparicién del trabajo organizado durante tos inicios de las 

primeras civilizaciones, provocd que ef hombre tuviera fa necesidad 

de contar, dando origen a los primeros esfuerzos por contar con una 

disciplina que le ayudara para tal fin. 

El auge comercial que se vivid en paises como Mesopotamia, 

Egipto, Grecia y Roma favorecid el florecimiento de la contabilidad, 

dando paso a que en posteriores épocas se formalizara su uso y 

se generalizara su manejo, mediante reglas consideradas “universales”. 

El nacimiento de la profesién contable en nuestro pais se registra 

hasta el aio de 1907, y en fechas posteriores se formaliza el primer 

institute de Contadores Publicos, el cual ha impulsado de manera 

notable el desarrollo de esta profesién, propiciando la creaci6n 

de diversos organismos regionales y estatales, hasta nuestros dias. 

Es importante conocer las diversas etapas en la evolucion 

de la disciplina contable, ya que ello da una imagen clara 

de los acontecimientos que propiciaron su desarrollo y permite 

visualizar el papel que juega ta contabilidad en la actualidad. 

Para entender el surgimiento y origen de la auditoria administrativa 

es conveniente estudiar el devenir histérico de [a auditoria en general, 

situacién que permite obtener una vision amplia de su desarrollo y ubicarla 

en la evolucién de la ciencia contable. 

La auditorla administrativa es un instrument de facil aplicacion 

que debe ser utilizada con periodicidad en toda empresa, ya que 

coadyuva en corregir el rumbo de toda organizacion, sin embargo, no 

cuenta con una sola clasificacion, situacién que obliga al auditor a 

seleccionar !a técnica que en su opinion sea la mas atractiva de 

acuerdo a los requerimientos de la empresa a estudiar. 
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La importancia de la realizacion de una auditoria administrativa 

debe estar a Ja par que cuaiquier otra intervencidn o técnica 

gue toda empresa decida aplicar para eficientar su operacion, 

y no sélo acordarse de ella cuando existen serios sintomas o 

sefales de dolencia organizacional. 

La aplicacién de una auditoria administrativa no tiene como fin la 

la identificacién de la situacion actual de la organizacion, 

sino la posterior aplicacién de los métodos necesarios para lograr 

el aprovechamiento de las fuerzas y la correcci6n de las debilidades. 

Para comprender el desarrolto econdémico de las empresas 

mexicanas, es conveniente recurrir a las etapas de la Guerra de 

Independencia, el Porfiriato y la industrializacion, situacién que 

arroja un panorama completo de su evolucién. 

La existencia de numerosos criterios para definir ia clasificacion 

de las empresas, provoca contusiones en la relacién que deber 

establecer diversos organismos tanto ptiblicos (gubernamentales) 

y privades con las mismas, situacion que dificulta ademas e! contar con un 

censo feal y fidedigno. 

Las pequefias y medianas empresas en nuestro pais, juegan 

un importante papel dentro de la economia, sin embargo 

presentan serias deficiencias estructurales que les impide 

mantenerse en un proceso constante de crecimiento y desarrollo. 

Es necesario replantear los valores culturales que prevalecen 

en las pequefias y medianas empresas mexicanas, y fomentar 

aquellos que se consideren mas funcionales para hacer frente 

al dinamico proceso de desarrollo organizacional que se presenta. 

Son muchos los factores que deben modificarse en las pequefias 

y medianas empresas mexicanas para que éstas alcancen 

altos niveles de productividad, por io que es posible resumir en 

una palabra io que requieren: “desarrollo” con todo lo que ello 

implica. Esto es, aumentar la potencialidad de sus recursos. 
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La aplicacion de una auditoria administrativa en la empresa 

Medidores Industriales y Médicos, S.A. de C.V. mostrd 

la existencia de serias deficiencias de en la Gerencia 

de Compras y en el Departamento de Crédito y 

Cobranza, que atectan notablemente su desemperio. 

De las dos areas estudiadas, la que presenta mayores 

debilidades en su operatividad es el Area de Compras, 

por lo que se sugiere actuar de inmediato para su pronta 

correccion, 

Los resultados obtenidos demuestran que en los subsistemas 

analizados, el totat de deficiencias (54%) es superior al total 

de fuerzas (46%) encontradas, diagnéstico sumamente util para 

proceder a tomar decisiones que ataquen dicha problematica. 

Es posible informar que la hipétesis planteada al inicio de la 

investigacion que dice: “Si en la empresa Medidores industriales 

y Médicos, S.A. de C.V. se lleva a cabo la realizacion de 

una auditoria administrativa entonces, es factible que en un futuro 

el logro de sus objetivos se realice con mayor eficiencia” es CIERTA 

ya que los resultados obtenidos y su posterior andlisis asi lo demuestran. 
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