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CONCEPTO DE LA PALABRA "PROFESION" 

Es una tarea realmente difícil el tratar de conceptuar el sis 

nificado de la palabra 11 Profesión" 1 ya que en general se utiliza 

para expresar una indefinida cantidad de actividades, sin embargo, 

ya que la Contaduría Pública es una profcsión,intcntaré volcar al

gunos conceptos que existen sobre este término para tener un con

cepto correcto de esta acepción. 

El Diccionario Enciclopédico Salvat define a la "Profesión" 

como: ºEmpleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públ!. 

carncnte. 11 1 En el mismo libro 1 se entiende "Profesión Liberal como: 
2 

"Las que con especialidad ejercitan las facultades intelcctuales. 11 

Si partimos de la primera definición encontramos que casi cua! 

quier oficio encaja en ella, pero según la definición anterior, las 

personas que ejercen una profesión 1 iberal, poseen conocimientos y 

experiencias en determinada rama del saber que los ponen al servi

cio de los demás. Al mismo tiempo se hace énfasis en que predomina 

la actividad intelectual sobre la manual. 

En la Ley General de Profesiones se menciona en su Articulo 24 

la '3iguiente definición: "Se entiende por ejercicio profesional, 

para los efectos de esta Ley, la realización habitual a título on!:_ 

roso o gratuito de todo acto a la prestación de cualquier servicio 

propio de cada profesión, aunque sólo se trate de simple consulta 

o la ostencación del caráter del profesionista por medio de tarje

tas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. No se 

reputará ejercicio profesional cualquier acto realizado en los ca-
3 

sos gravect con propósito de auxilio inmediato .. " 

Las definiciones anteriores no nos llegan a dar una idea cla

ra de lo que es la profesión, ni la distinguen de otras actividades. 

Otro autor considera que existen siete caracter!st! 



cas esenciales que debe satisfacer toda profesión para tener una 

categoría verdaderamente profesional. Dichas caractcris ticas son: 

1.- Poseer un conjunto de conocimientos cspccializado8. 

2.- Sujetarse a un proceso aceptado de educación formal. 

3.- Satisfacer las cualidades profesionales que rigen la admisión 

a la profesión. 

4.- Mantener ciertas normas de conducta. 

S.- Tener una categoría reconocida. 

G.- El trabajo social debe de gozar de interés público. 

7.- Pertcmeccr a una agrupación dedicada al acrecentamiento de las 

obligaciones sociales de la profesión. 

Con las características de Abraham Flexner podemos diferenciar 

a las profesiones liberales de las demás actividades. 

Hasta este momento únicamente hi.?mos hablado sobre caracterís

ticas muy concretas que requieren de ciertas callficacioncs, pero 

así como Cstas, tnmbiCn existen otros que podemos llamar caractcrí!!, 

ticas subjetivas y que no por esto debemos de excluir como condi

ción para poder referirnos a lo que significa "Profesión'', se re

fieren a la personalidad y pueden ser tales como la experiencia, 

r.ul tura, educación, madurez de juicio, presentación, imaginación, 

creatividad, etc.; dichas características se deben de suplir para 

que quien desarrolle la "Profesión" se respete a sI mismo y sea 

respetado por los demás. 

Por otro lado, también podemos referirnoa a la profesión como 

un medi~ de vida, por lo tanto debe incluirse el factor económico¡ 

sin embargo, éste no es el factor mñs importante para el ejercicio 

de una profesión, como se menciona en la Investigación "Fijación 

de Honorarios Profesionales" de Villanucva y Salazar: "El trabajo 
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profesional adquiere un sentido humano derivado del campo de acción 

que, como ya mencionamos,es la sociedad. Por lo tanto, debe ser 

prioritario el deseo de servir a la sociedad sobre el de obtener 
4 

ganancias personales. 11 
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SU DENOMINACION 

Es conveniente tratar lo referente a la denominación de la 

profee16n que aquí ee aborda, pues, al respecto, con el tiempo y 

aun a la fecha en las diversas facultades y escuelas, se expiden 

los títulos de diversas maneras: Contador de Comercio, Contador 

Público, Licenciado en Contaduría, Contador Público y Auditor, Au

ditor, etc. 

Anal icemos cada una: 

l. Contador Público. Denominación tradicional compuesta por dos v2 

cables. Contador: experto en cuentas¡ Público: que ln informa

ción (las cuentas) van dirigidas al público en general. 

2. Contador. Elimina el término Público, sobrentendiendo que, como 

profesión liberal, se ejerce en favor de quien solicita el ser

vicio únicamente. 

3. Licenciado en Contaduría. Reconoce su carácter profesional lib! 

ral 1 para cuya obtenci6n es menester alcanzar el grado académi

co universitario de licenciatura. Prescinde del término Público, 

por considerarlo innecesario. 

A. Contador Público y Auditor. Denominación redundante, por cuanto 

que la Contadurln Pública lleva impl!cita a la Auditoria. 

5. Contador Público Titulado. También es redundante llamar aoi al 

profesional que la ejerce, por cuanto que la expresión Contador 

Público implica la tenencia de un titulo; de otra manera ninguna 

persona puede reputarse como tal. 

6. Contabilidad. Confusi6n de una de las partes del todo con éste. 

Como conclusi6n diremos que sólo son aceptables las denomina

ciones Contador Público y Licenciado en Contaduría. 

Es recomendable utilizar la denominación simplificada de Con-
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tadurla Pública, la cual implica que se obtiene a través de una L!. 

cenciatura y que sirve al público en general. 

Huelga decir que la denominación Contador Privado, que suele 

emplearse tanto para denominar al Técnico Contable como al Contador 

dependiente, es imprecisa y por lo mismo debe eliminarse. Por una 

parte hay Contadores Públicos, sean independientes o no, y Técnicos 

Contables, por la otra. 

Una vez precisado los conceptos de ProfesiOn y de Contaduría 

Pública es necesario ubicar este binomio. 



LA CONTADllRIA PllBLICA COMO PROFESION 

La actividad del Contador Público constl tuyc una profesión l! 

beral que se ejerce dentro de la sociedad por quien posee los con~ 

cimientos adquiridos en un centro superior de estudios y obtiene 

un título profesional, reconocido por el Gobierno. 

De acuerdo a las características que según Flexner debe reu

nir una profesión para ser considerada como tal y que ya menciona

mos, la Contaduría Pública satisface evidentemente dichas caracte

rísticas 1 por lo que se concluye que loe contadores Públicos cum

plen todos los requisitos de una Jerarquía profeoional. 

Además, existe otra característica que es distintiva del Con

tador Público. Dicha característica es la Indepcndencia 1 ya que é!_ 

ta, así como la integridad moral e intelectual que forman parto de 

ella. se han convertido en la marca distintiva del Contador Públi

co en ejercicio. 

En la actualidad la Contaduría Pública abarca infinidad de 

campos, ha tenido un desarrollo acelerado, mismo que ha sido para

lelo al desenvol vimicnto económico de los negocios. Además 1 no es

tá restringida como generalmente se piensa, a los negocios priva

dos, sino su ejercicio se desarrolla con todo ente económico con o 

sin fines de lucro. privado o gubernamental. 
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UBICACION 

Al ser la Contaduría Pública una profesión liberal, como se 

demuestra en el inciso de la Contaduría Pública como profesi6n, es 

conveniente ubicarla en el concierto de las profesiones que pueden 

ejercerse independientemente, las que satisfacen necesidades del 

grupo social, he aquí algunas: 

l. Medicina. Previene, detecta y cura enfermedades. 

2. Abogacía. La aplicación de leyes creadas paro preservar el or

den jur!dico. 

3. Ingeniería. Construye y conserva viviendas y obras públicas. 

4. Economía. Regula la producción, distribución y consumo de sati! 

factores. 

s. Administración. Optimiza los recursos materiales, humanos y té:_ 

nicos de que dispone una entidad económica, para el logro de 

sus objetivos. 

Pues bien; corresponde a la Contaduría Pública satisfacer la 

necesidad del grupo social, de obtener y comprobar información re

ferente a la obtención y aplicación de los rcc•;!":'"'c:: m<ltPrtales ir.a

nejados por las entidades económicas y que se caracterizan por ser 

valuables en términos monetarios. 

Dicha información, obtenida por medio de la contabilidad y 

comprobada por la auditoria, recibe el nombre de Información Fina!! 

ciera, en virtud de que las Finanzas, término de donde tomo su no~ 

bre, constituye una disciplina que se encarga del estudio de la o!:!_ 

tención y aplicación de recursos materiales. 

Por otra parte, el flujo de recursos materiales en las entid!!_ 

des económicas se efectúa a través de operaciones llamadas transa~ 
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clones, lBs cuales persiguen objetivos previamente determinados. 

Así por ejemplo, una entidad económica que efectúa transacciones 

comerciales lo hace persiguiendo un fin de lucro. 

Se habla de entidad económica por tratarse de unidades que m!! 

nejan recursos, los cuales representan o generan satisfactorcs, mi~ 

mas que son objeto de estudio de la Economía. 

CONTADURIA 
U B l C A 

r------..¡ INFORMA C I O Ni-------
F IN A N C I ERA 

OBTENCION COMPROBACIOt: 

CONTABILIDA AUDITORIA 

Se habla de entidad económica en lugar de empresa, con el fin 

de enfatizar que la Contaduría sirve a todo tipo de organizac16n 

con independencia del objetivo que persigan. Oc este modo se pre

tende rebasar el tradicional concepto de que la Contaduría sirve 

de manera particular a las empresas con fines de lucro, 

Ahora bien, la información financiera que obtiene y comprueba 

la Contaduría Pública, tiene por objeto, por una parte, que loe i~ 

teresadoe en la marcha de las entidades económicas cuenten con el~ 

mentas de juicio para tomar decisiones; por la otra, al contar con 

información sobre lo que acontece en la entidad, están realizando 

una vigilancia sobre sus recursos, o lo que es lo mismo, están 

ejerciendo un control. 

Hasta aquí se ha dicho que la Contaduría obtiene y comprueba 

Información Financiera de transacciones celebradas por entidades 

econ6micns. 

B 
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Sin embargo,"es conveniente añadir que la contaduría Pública 

cumple sus objetivos de una manera científica, es decir, cuenta 

con un cuerpo de conocimientos organizado y regulado por una teoría 

específica (Teoría Contable) y la aplica siguiendo un método cons

tituido por determinadas etapas o fases que integran un proceso (El 

Proceso Contable) •11 6 

De este modo, se está en posibilidad de delimitar los objeti

vos de la Contaduría Públicts, a la vez que efectuar un intento de 

definición. 



OBJETIVOS 

La Contaduría Pública persigue tres objetivos primordiales: 

l. Obtener información financiera. 

2. Preparar información a futuro. 

3. Comprobar la confiabilidad de dicha información. 

Obtenerla, como ya se señaló, para ofrecer elementos de jui

cio a la administración de las entidades para decidir sobre las BE_ 

tividadea futuras, a la vez que ejercer un control sobre sus recur, 

sos. 

Comprobarla, para verificar que ha sido obtenida correctamen

te, de acuerdo con sus lineamientos teórico-prácticos. 

\O 



COtlCEPTO 

Partiendo de lo asentado en el inciso anterior, puede decirse 

que la Contaduría Pública •es la disciplina profesional de carác

ter científico que, fundamentada en una teoría específica y a tra

vés de un proceso, obtiene, comprueba y presupone Información Fi

nanciera sobre transacciones celebradas por entidades económicas." 
7 



LA CONTADURIA PUBLICA Y SU FUNCION SOCIAL 

Para la generalidad de las personas, es muy difícil entender 

cuál es el trabajo del Contador Público, pues no es como el trabajo 

de otros profesionales como los médicos, los ingenieros o los abo

gados, cuyo trabajo va dirigido directamente a las personas, y al 

existir esta diferencia se le critica al Contador que su trabajo no 

tiene una relación con la Sociedad¡ sin embargo considero que el 

trabajo del Contador Público va más allá que en una relación dires 

ta con los individuos tratados como entes aislados, puesto que el 

del Contador se realiza para organizaciones, es decir, para asoci! 

cienes de personas, en las cuales se realizan múltiples intercam

bios de trabajo, ideas y remuneraciones, es decir, cada empresa, 

negocio o entidad en la que participa un contador público es una 

pequeña sociedad que en un gran número de casos tiene su futuro 

fincado en las decisiones que se tomen en base a la información 

que produce el Contador. 

Por eso, sólo las personas con suficientes conocimientos acc!: 

ca de la profesión son capaces de juzgar la competencia profesio

nal y otorgar reconocimiento profesional pera las actividades del 

C~ntador Público. 

En el Boletín A-1 del Instituto Mexicano de Contadores Públi

cos A. C., se define e la Contabilidad Financiera como: "Une técn!_ 

ca que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente i~ 

formación cuantitativa en unidades monetarias de las transacciones 

que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos 

identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de 

facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en rela-
8 

ción a dicha entidad económica", A esto se puede agregar: 11 La Co!!. 

tabilidad es la herramienta de comunicación principal para medir 
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las relaciones económicas. Siendo la Contabilidad el idioma de 

los negocios, constituye el mejor medio de lle~ar a la comprensión 

del pllblico los hechos económicos de la vida". Por lo anterior, 

tenemos que la Contabilidad es una "Herramienta" indispensable en 

la organización y es uno de los elementos de control interno; al 

utilizar el término "Herramienta de Comunicación", quizá da la im

presión de que puede utilizarse o no a disposición de la gerencia, 

sin embargo, de hecho la Contabilidad es utilizada permanente y 

Constantemente por la administración. 

Han sido los contadores, a lo largo de la historia de la pro

fesión quienes han desarrollado todos los métodos que se utilizan 

para llegar a obtener e interpretar la Información Financiera. E

llos establecieron los sistemas de Contabilidad que abarcan la re!! 

lización de operaciones, elaboración de documentos, su análisis, 

clasificación y registro para obtener informes que posteriormente 

se utilizan para la Toma de Decisiones. 

Estos informes preparados por los Contadores Públicos permi

ten n terceros tomar decisiones acerca de sus actividades futuras, 

basándose en los resultados de las anteriores experiencias. También 

son tomados frecuentemente como base por los inversionistas para 

comprar o vender acciones, bonos o valores de ciertas empresas. 

Los otorgantes de crédito también se basan en dichos informes para 

otorgar préstamos. 

En general todas las empresas 1 por pequeñas que sean, necesi

tan de la información proporcionada por el Contador Público, Además 

los informes contables son generalmente indispensables para deter

minar los impuestos que deben pagarse. 

Por esta razón su función tiene una utilidad también para el 

Gobierno alln cuando el Contador no trabaje directamente en el Est! 

do. 

13 



El Contador Público no es la persona que se dedica a registrar 

cargos y abonos como a veces suelen pensar algunas personas faltas 

de criterio¡ por el contrario, es participante de una profesión e!! 

ya meta final es la de acumular e interpretar hechos financieros 

que suceden dentro de los diversos grupos que integran a la socie

dad actual, ya que sólo así se podrán llegar a conocer los hechos 

reales que representan la actual sociedad y en base a los mismos y 

con la ayuda de los demás profesionales se padrón tomar decisiones 

que verdaderamente nos acerquen a lograr el principio del Fin Co

mún o del Bien Común. 

Al llevar nuestra profesión el calificativo "Públicoº, se de! 

cribe un campo de servicio que tiene dos direcciones, una interna 

y otra. externa. 

Una, la de servir a una clientela en general, y la externa, 

la responsabilidad hacia el interés público. 

Por lo tanto, un Contador Público no es "Público" sólo porque 

abro un despacho y atiende a toda clase de clientes, ni porque tr~ 

baja dentro de una empresa cualquiera, sino porque el fin primor

dial de la profesión es servir al interés general y es la confian

za de los individuos depositada en los servicios del Contador lo 

que le da el carácter de ºPública" a la profesión. 

Cuando un Contador Público realiza un trabajo, no sólo lo es

tá prestando al cliente que directamente contrató el servicio, si

no que al mismo tiempo, y de una manera menos directa, pero mds 

trascendente, se lo presta ol público en general 1 con el que el 

profesional no trata y ante el que tiene una gran responsabilidad, 

ya que hay muchas decisiones en los informes que emanan de los di

rectores de las empresas y que se tomaron teniendo como base lo i!! 

formación del contador público. 

14 



PERFIL PROFESIONAL DEL CONTADOR PUBLICO 

"La necesidad social que debe satisfacer este profesional, es 

la exigencia universal y constante que tienen personas y entidades 

de información financiera idonca para tomar decisiones 1 paro. cum

plir obligaciones legales, fiscales o para ejercitar control sobre 

sus bienes, derechos o patrirnonio.H {Proyecto de Reestructuración 
!O 

Académica, p. 46). 

Anteriormente 1 sol in satisfacerse la necesidad de información 

financiera mediante actividades empíricas realizadas por personas 

que carecían de calidad profesional. Sin embargo, en la actualidad, 

al requerirse información sistemática y corrccta. 1 surge por neces_!. 

dad el profesional que ha de obtenerla: el Contador Público. Di

cho profesional aparece en la escena histórica, cuando surge una 

demanda ocupacional definida: que una persona con experiencia fi

nanciera y criterio lógico 1 no sólo produjera información, sino 

que comprobara la confiabilidad de ésta. 

Por lo tanto, el Contador Público se convierte en la persona 

independiente cuya función distintiva es opinar sobre la corrección 

de la si tuaci6n financiero y los rcsul tados reflejados por la con

tflhil idad de una entidad económica. 

Una concepción muy difundida respecto de las actividades pro

pias del Contador Público, es la de ser únicamente tenedor de li

bros o agente fiscal de las entidades privadas. Dichas funciones 

no representan las actividades del Contados Público, mucho menos 

dicho profesional se encuentra exclusivamente al servicio de las 

entidades privadas. 

De acuerdo con lo anterior, el perfil del Contador Público 

parte de la necesidad universal de Información Financiera, por lo 

que su actividad no se limita a las entidndes con fines de lucro, 
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sino que sirve a todas las entidades econ6micas 1 con independencia 

de sus objetivos. De este modo, el Contador Público sirve también 

a entidades no lucrativas, como es el caso de organismos interna

cionales, gobiernos, entidades públicas, sociedades civiles, fUn -

daciones de asistencia, organismos descentralizados, asociaciones 

deportivas. etc. 

finalmente, es deseable que el contador Público, como servi

dor social, se adelante a las necesidndes de los usuarios de sus 

servicios, sin esperar a que éstos manifiesten sus carencias. So

bra recordar la necesidad de actuar con apego a las realidades hu

manas y sociales que influyen en el medio en que se desenvuelve, 

observando siempre la ética. profesional. 

16 



CAMPOS DE ACTUACION DEL CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE 

En el ejercicio libre de la profesión del contador Público, 

encontramos cinco principales clases de servicios quepresta éste a 

su clientela: 

A) Servicios de Auditoría. 

B) Servicios de Contabilidad. 

C) Servicios de Materia Tributaria. 

D) Servicios de Asesoría Financiera. 

E) Servicios de Consul toria. 

f) Servicios Especiales. 

A) Servicios de Auditoría 

Con frecuencia los gerentes, accionistas, banqueros, agencias 

gubernamentales, sindicatos y otras personas a quienes se les pro

porcionan documentos financieros requieren el informe de Contado

res públicos. En muchos casos dicho informe está basado en una au

ditoria o examen profesional de la información financiera proporci2 

nada. 

De los servicios que presta el Contador Público la audi torra 

de Estados Financieros es el más <.ir:ipliamente conocido, tanto para 

informar a los accionistas como para fines crediticios o adminis

trativos y fiscales. El objeto del examen es expresar una opinión 

acerca de la razonable si tuaci6n con que los estados de un negocio 

presentan su posición financiera a una fecha determinada y los re

sultados de sus operaciones por un período dado de conformidad con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados 

uniformemente. 
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B) Servicios de Contabilidad 

Aun cuando los servicios de auditoría se consideran normalmc!! 

te como la función primordial del Contador Público, con frecuencia 

se le llama para. prestar sus servicios profesionales en los que 

predomina el trabajo de contabilidad. 

En ocasiones se contratan los servicios de un Contador Público 

para prestar y registrar asientos rutinarios en los libros. Con 

mayor frecuencia, sin embargo, se les llama para trabajos más téc

nicos, como ajustar los libros de manera que muestran buenas prác

ticas de contabilidad en lo referente a partidas que deban acumula!: 

se o diferirse, así como para la preparación de asientos de apert!;! 

ra o cierre, de liquidaciones o de fusiones, etc. 

e) Servicios en materia tributaria 

Consisten en parte, en formular y revisar manifestaciones de 

impuestos, asuntos relacionados con la determinación de las decla

raciones ante las autoridades fiscales¡ preparar o rendir opinio

nes acerca de asuntos fiscales pasados o en espectativa¡ actuar en 

general como consultor o gestor de los clientes en asuntos fisca

les u operacionales con implicaciones de impuestos 1 así como los 

aspectos financieros que provocan los impuestos en la situación de 

las empresas. 

C) Servicios de Asesoría Financiera 

Así como el Contador Público puede prestar servicios de Ase

soría de impuestos puesto que su preparación se lo permite, así 

también el Contador Público, ya que es un experto en finanzas, en 

ocasiones también presta este servicio. Al ser consultado sobre 

su opinión acerca de la situación financierc:i que guarda una empre

sa en un período determinado, en otras ocasiones acerca de sobre 
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si es conveniente realizar una inversión en un momento muy concre

to, o de que si es necesario aumentar producción o disminuir cos

tos. Como estos aspectos, existen muchos otros sobre los cuales 

el Contador Público es consulta.do constantemente por los directo

res de las empresas o incluso aun por los accionistas de las mis-

mas. 

IR) Servicios de Consultoría 

Estos servicios consisten principalmente en el análisis e in

terpretación de estados financieros aunados a la fijación de polí

ticas; comprobación sobre la marcha. del negocio, y sobre todo ade

más del aspecto financiero cuidando los de control también. 

F) Servlcios Especiales 

Estos trabajos comprenden exámenes de uno o más rubros espe

cíficos de un negocio y podrán ser abordados en relación con asun

tos tales como sospechas de un fraude, controversia en cuanto al 

pago de regalías 1 causas de aumentos o disminuciones de las utili

dades, eficacia del control interno, arbitrajes y peritajes conta

bles, etc. El informe del contador deberá en cada caso incluir 

una descripción detallada del trabajo desarrollado, tanta en su e! 

tensión como en sus limitaciones, y como consecuenci.a una parte en 

la cual se plasmen lns conclusiones. 

Como un complemento ilustrativo a los campos de actuación del 

contador pUPlico, se presenta el siguiente cuadro. 
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CAMPOS DE ACTUACION DEL CONTADOR PUBLICO 

Presentación - Contador Público - Profesor - Consejero Académico -

Peroto en Cuentas. 

Independiente Dependiente Gobierno Docencia 

Auditor externo 

Auditor interno 

Audi tortas· especiales 

Audi torta fiscal 

Contralor 

Comisario 

Contador 

Asesor financiero 

Asesor fiscal 

Planeación financiera 

Planeaci6n fiscal 

Sistemas de Contabilidad 

Sistemas de Costos 

Sistemas de control 

funcionario bancario 

Funcionario gubernamental 

Catedrático 

Investigador 

Peri to Contador en Juicios 
y arbitrajes civiles, pena 
les, fiscales, mercantileS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

y laborales X 

Proceso Contable 

Proceso organizacional 

Etica profesional 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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EL FUTURO DE LA CONTADURIA 

Como principales servicios que ofrecerá la Contaduría Ptlblica 

según Arturo Elizondo son, en un futuro cercano: 

"l. En Contabilidad. 

n) Diseño de Sistemas Contables para obtener informaci6n mul ti va

len te. En el diseño de Sistemas Contables se incluiría informa

ción no financiera, como es el caso de los recursos humanos. 

Con ello se pretende rebasar la informm:i6n acerca. de los recu!: 

sos materiales, rindiendo información sobre; valor del personal, 

satisfacciones psicológicas, interés nacional, etc. 
b) Determinación de parámetros para la valuación de recursos no m! 

teriales: la información, por ejemplo, sobre recursos humanos 

al servicio de una entidad econ6mica, requeriría la f!jaci6n de 

parámetros para realiiar su cuantificaci6n. 

e) Valuación probabilSstica de las partidas de los Estados financi! 

roa: Con el auxilio de la estadística, podrían establecerse már 

genes de probabilidad para hacer efectivo un derecho o una obl! 

gación. 

d) Valuación de eventos socio-económicos. Se integrarían a la Con

tabilidad los costos sociales, encaminados hacia la prcscrvución 

del equilibrio ecol6g!co. 

e) Uso único de la computadora: Los Sistemas Electrónicos de proc! 

samiento de datos, habrían dejado atrás a los Sistemas Manuales, 

Mecánicos y Electromecánicos. 

f) Uso de técnicas específicas para la evaluación de información no 

financiera. 

g) Enfasis en el usuario de la información: Se estima que en los 

pr6ximos affos, el usuario de la información sobre la entidad 
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económica, se consideraría más importante que el productor de 

los mismos. Esto compromete al Contador Público a interesarse 

más en las ciencias del comportamiento. 

h) Información para la elaboración de modelos matemáticos: La con

tabilidad proporcionaría información para la construcción de m~ 

delos cuan ti ta ti vos de investigación de operaciones, estadísti

ca, econometría, etc.¡ útiles para la resolución de problemas 

administrativos en la marcha de las entidades económicas. 

2. En Auditoría. 

a) Sistematización de la Auditoria en función a nuevas circunstan

cias, tales como: Información Electrónica, información no fina!! 

ciera y la emisión de una opinión sobre eficiencia operacional. 

b) Establecimiento de parámetros para la valuación de eficiencia 

electrónica, as! como medición del Control Interno en función 

de recursos no financieros. 

e) Uso de la electrónica para la realización de pruebas y obte'n

ción de evidencias. 

d) Evaluación de la confiabilidad de la información en fUnción a 

uso de computadora e inclusión de información no financiera. 

e) Emisión de dictámenes sobre: información no financiera y efi

ciencia de operaciones;·.. 11 
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CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL DEL PAIS 



SITUACION ACTUAL DEL PAIS 

ANTECEDENTES 

Devaluación. 

En la segunda quincena de febrero de 1982 nuestro peso se de

valuó, Tal fué la dura realidad que el Banco de México trató de 

disfrazar con los términoo de "flotaci6n11 y "retiro del mercado de 

cambios11 , que primero desconcertaron a la mayoría de loa mexicanos 

y que no tardaron en sumirlos en el desencanto y en la amarga cer

. taza de que se había agudizado la crisis que, de por sí ya grave, 

no habían heredado en el sexenio anterior. 

Es necesario dejar bien claro que la devaluación de nuestra 

moneda es el resultado inevitable del proceso inflacionario, cons~ 

cucncia a su vez, de que el gobierno repitiera los mismos errores 

económicos cometidos por su antecesor. 

No sería justo decir que la crisis nació en el Sexenio 70-76 1 

pero lo cierto es que aunque existía desde antes, un proceso que 

no comulgaba con lo que abiertamente se pudiera llamar situación 

de bonanza, no se veían las cosas con ese cariz con el que se ven 

en este momento. Ningún Gobierno anterior había dado tal rienda 

suelta al Gasto Público, ni había derrochado a monos llenas con tal 

de cumplir con sus políticas demngógicaa y populistas. 

La crisis económica de 1976 fu6 el producto de una serie de 

políticas cxpans!onistas que de 1972 a 1975 puso en práctica el 

Presidente por recomentaciones errGncas de sus asesores economis

tas, quienes se consideran como los autores intelectuales del de

sastre económico de ese sexenio. 

Desgraciadamente, el siguiente Presidente cayó bajo In influe!:! 

cia funesta de otros economistao 1 los que a mediados de 1978 le 

persuadieron de echar a andar políticas expansionistas aun más pe-
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ligrosas que las dispuestas por su antecesor, haciéndole creer que 

con base en las exportaciones de petróleo tendríamos fuertes supc

ravi ts en la balanza de pagos, y que era necesario instrumentar ª!!! 

biciosos planes que absorvieran tales excedentes y que, al mismo 

tiempo, resolvieran el problema del desempleo, 

De esa manera la política, que hasta entonces aparentemente 

había tendido hacia un prudente equilibrio presupuesta!, se convir. 

tió en una política fuertemente expansionista del gasto público, 

que fomentó el proceso inflacionario y llevó al país a la intensa 

crisis económica que padecemos y que nos condujo a devaluar nues

tra moneda. 

Al perder diariamente su valor nuestra moneda, las deudas que 

las empresas mexicanas y el Gobierno Mexicano habían contraído con 

el extranjero se van multiplicando al mismo tiempo que se van pa

gando. Muchas empresas tuvier jon que soportar el endeudamiento ex_!! 

gerado originado de esta devaluación. Alguna lo soportaron, pero 

otras, que desgraciadamente son muchas, han tenido que ir cerrando 

sus puertas y con esto originando desempleo y éste a su vez 1 pro

blemas sociales tales como la delincuencia, la drogadicción y el 

alcoholismo, que de por sí ya existían pero con esta situación se 

ha fornen taao mucho más. 

Por otro lado, esta devaluación provocó que los grandes ca

pitales que existían en México, temiendo nuevas pérdidas acelera

das del poder adquisitivo de nuestra moneda salieran de nuestro 

país, y esto aunado a las al tas tasas de interés que ofrecían a 

los ahorradores los bancos en el extranjero, trajo como consecuencia 

que el Banco de México ordenara que se elevaran las tasas de inte

rés para los ahorradores nacionales, las cuales llegaron a porcen

tajes jamás antes imaginados d*' casi el 70% de rendimientos anua

les. 
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Estas medidas en gran parte lograron su objetivo de retener a 

los capitales mexicanos dentro del país, pero por si mismas no hu

bieran surtido ningún efecto de no ser por el estricto control de 

cambios que se originó a la par de las alzas de las tasas de inte

rés. 

En cierta manera, si se logró detener en forma drástica la 

acelerada descapi talizaci6n de la Nación, pero desgraciadamente, 

no por mucho tiempo. Estos aumentos en los rendimientos a los in

versionistas bancarios encareceron la captación de recursos de 

los ahorradores y obligaron a elevar también desproporcionadamentc 

los intereses que las instituciones bancarias debían cobrar a sus 

deudores. En resumen, los bancos tienen mucho dinero captado de 

ahorradores e inversionistas, pero el Estado lo requiere urger.te

mente, razón por la cual no existe en la actualidad crédito para 

los particulares. Adicionalmente al aumento de las tasas de inte

rés para rendimiento a los inversionistas 1 se crearon nuevos mode

los de recaudación de capitales que se conocen como Instrumentos 

de Inversión y se le dió mucho empuje a los instrumentos emitidos 

por el Gobierno Federal tales como los CETES y PETROBONOS. 

Según el Censo de Población levantado por la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, en el año de 1980, de los 76 millunea 

de habitantes que formábaci.os en ese año el país, 19 millones eran 

económicamente activos, pero toda esta situación provocó la quiebra 

de muchas empresas, principalmente las pequefias y medianas que son 

las que ocupan mayor proporción de mano de obra, las cuales tuvie

ron forzosamente que despedir a su personal, con lo cual se llegó 

a un&. cifra de desocupación que se acercaba a los 6 millones de 

trabajadores en todo el país, siendo que en el D.F.- donde en total 

existía una población de 14 millones de habitan tes en ese aílo- el 

número df
2

desempleados ascendía a la cantidad de l. 4 millones de 

personas. 
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En lo que ha corrido de este nuevo s<.:xenio 1 se ha diseñado un 

Programa de Reordenación Económica que intenta atacar simultánea

mente esta serie de problemas del país. 

En concreto,estc programa parte del control del Gasto Público, 

aunado a un pago puntual del servicio de la deuda externa de Méxi

co. Esto trae consigo un control estricto sobre la emisión de ci r

culante con el objeto de que estas tres funciones contribuyan a 

dar mayor solidaridad a la economía nacional y controlar en un pl~ 

zo mediano la inflación. Este programa contempla 10 puntos princi

pales que pretenden, además del control de la inflación, fomentar 

la inversión privada, ayudar al crecimiento del PNB y del IPC~ re

ducir el desempleo¡ obtener financiamiento para el cumplimiento de 

sus programas de Gobierno sin recurrir al endeudamiento exterior y 

desarrollar un sistema financiero más sano. 

Concretamente, hablando de la situación actual del país, la 

actual crisis petrolera ha comenzado a castigarnos si tuundo a nue!! 

tro país en una situación similar a peor que la de 1982. La crisiu 

afectó demasiado la economía nacional, sobre todo a la pequcíla y 

mediana empresa, y aunque ahora se está recuperando, aún existe m!:! 

cho por hacer. A esta situación debemos agregar la reciente entr<i

da de nuestro país al GATT 1 ya que de alguna manern podemos comen

zar a suponer algunas ventaJas y desventajas que atañen a estos 

sectores de la producción. Por lo que respecta a las primeras; hay 

apertura a la competencia¡ México tiene estructura industrial ade

cuada para aprovechar la apertura de nuevos mercados¡ no comprome

te sus materias primas ni manufacturas, sino sólo lo pactado en el 

Protocolo de adhesión¡ no hay contradicción entre el PtlOI y el 

Acuerdo General¡ se consolidarán para el país las ventajas i1rünce

larias; se reducirán barreras arancelarias a los productos mexica

nos¡ el petróleo no tiene relación alguna con el GATT¡ M~xico no 
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puede ser \Jn país antárquico; no se afecta la soberanía nacional¡ 

el GATT es Cuente de inCormaci6n comercial y capacitación técnica; 

se impulsan ventajas arancelarias y no arancelarias de interés 

particular para México y se evita la aplicación unilateral de med.!. 

das. 

Sin embargo, la liberación comercial favorece a la empresa 

transnacional; la planta productiva no está preparada para ir al 

mercado internacional¡ México tiene una estructura exportadora de 

materias primas y el GATT no crata estos productos¡ la política 

económica del PNOI no es viable en un esquem<t de liberaliz.aci.ón 

puel elimina y contrarresta subsidiosj la política arancelaria no 

estimula por sí sola la competitividad; no se eliminan agresiones 

comerciales de otros países ni medidas antidumping o impuestos 

compensatorios; por el petróleo, México tiende a dejar de ser sub

desnrrollado y no tendría ventajas especiales; no hay igualdad de 

trato¡ es el primer paso para un mercado común con EE.UU. y Canadá; 

se lesiona la autonomía del Estado Mexicano porque queda supedita

do a las decisiones del GATT 1 igual que a las del FMl; los acuer

dos no arancelarios no se nos aplican¡ fuera del GATT, por último, 

no podemos impulsar lan medidas arancelarins y no arancelarias que 

establece nuestra política económica internacional. (Para ahondar 

más en el tema 1 ver anexo l) . 

Por otro lado, el peso sigue devaluándose diariamente, aunque 

la inflación había venido poco a poco disminuyendo hasta 1985, 

cuando no se pudo controlar. En fin, existen un sinnúmero de suce

sos que pueden ser indicadores de la grave crisis que tenemos que 

atravezar, pero está en todos el seguir logrando este "milagro de 

recuperación", 

Nosotros como Contadores tenemos la obligación de apoyar este 

nuevo desarrollo del país 1 y una manera muy concreta es cooperando 
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con la administración de la Pequeña y Mediana Industria en la toma 

de decisiones que ayuden a salir adelante de esta crisis 1 t'?niendo 

en cuenta que nuestros conocimientos pueden ser útiles y neccsarí.;>s 

a estos negocios para sobrellevar y después desarrollar no sólo lo 

necesario para sus dueños, sino para el país en general. 
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CAPITULO III 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES 
DENTRO DE SU ENTORNO ECONOMICO 



GENERALIDADES 

Después de haber expuesto cma es la importancia de la pequeifa y 

mediana industria es probable que se piense que ser propietario 

de una industria en pequei'io es algo sencillo hasta cierto punto, 

o incluso puede ser que no se llegue a comprender el porqué este 

tipo de negocios no existen siempre que se forma un pequeño tu

ller o el porqué no trascienden a través del tiempo. 

Esta visión tan común entre la gente que alguna vez ha vol

teado su vista hacia la pequeña y mediana industrias es un pro

blema en sí mismo, ya que se les considera negocios tan sencillos 

y poco sofisticados, que no merecen la pena de dedicarse a ellos. 

Sin embargo, no es justo menospreciarlos así. Los industriales 

en pequeño muchas veces son los causantes de que no se les pres

te la debida atención a sus negocios, pero también sucede que 

cuando solicitan ayuda, puesto que se encuentran fuera de los e~ 

quemas de organización y de planeación que se aplican en las in

dustrias bien organizadas y además, puesto que no cuentan con un 

respaldo económico similar al de las grandes empresas, se les 

dan soluciones simplistas 1 ajenas a estudios adecuados y que na

cen de una inadecuada adaptación de métodos de prnriucc i .=:.n 1 flnan. 

ciamiento o planeación de teorías importadas. 

Esta situación ha mostrado a los pequeños y medianos indu~

triales que deben seguir su camino solos, que ellos son quienes 

conocen el negocio y que sólo ellos padrón sacarlo adelante, lo 

cual es cierto hasta cierto momento, y a continuación explico el 

porqué d~ esto. 

Los fracasos de la pequcfia y mediana industrias se dan en 

los siguientes casos: 

No se piensa con suficiente anticipación en los problemas 
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administrativos. 

Falta de planeaci6n y organización adecuadas. 

Falta de comprensión de las relaciones financieras y de op~ 

ración. 

Que sucede generalmente en este tipo de induotrias, al res

pecto de su administración Es muy común que el dueño sea el re!!_ 

pensable de todo. Esto puede funcionar en los casos en que el 

negocio es realmente pequeño, pero generalmente en una industria 

el pcqueffo propietario no puede controlar todo bajo su mando. 

La mayoría de las pequeñas y sobre todo las medianas empre

sas necesitan contar con un adecuado plan de organización admin!_ 

nistrativa. Pero es común que el dueño o los socios se muestren 

reacios a determinar puestos y delimitar funciones y responsabi

lidades, ya que esto les da la sensación de que se perderá el 

control del negocio. También sucede que el pequeño empresario 

es una persona que no conoce las ventajas de una organiznci6n 

adecuada y el haber crecido de microempresa a pucqueña o mediana 

empresa sin un plan administrativo les hace pensur que es algo 

inútil, además de que el implantar un plan así en una empresa 

donde no existía implica obligaciones aun para ellos mismos 1 cosa 

a la que no se encuentran acostumbrados 1 y que por lo mismo será 

rechazada. Esto se debe principalmente a dos factores, El pri

mero, a que ellos son los dueños y por lo tanto sienten que pue

den disponer de todo como mejor les parezca y genet-almente se 

saldrían de lo que son las políticas mínimas de administración. 

Otra de las razones es que cualquier cambio provoca un rechazo 

en sí mismo, esto es una actitud mental que tiene cualquier ser 

humano ante cualquier cosa desconocida. Y a partir de ese rech!_ 

zo se acostumbra a encontrar justificaciones y razones para no 

seguir adelante con la implantación de los métodos administrati-
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vos y en ocasiones aunque estos ya lleven un buen porcentaje de 

implementación se cancelan y se vuelven a la situación original. 

Pero esto tiene graves consecuencias. Entro otras están: 

l) El negocio por carecer de planes de organización no ofrece una 

seguridad a sus clientes en cuanto a la respuesta del indus

trial para el cumplimiento de obligaciones grandes puesto que 

la empresa está limitada. 

2) El control del negocio bajo un sólo mando permite crecer has

ta cierto punto y se presentará un estancamiento. 

3) El personal que trabaja en estas empresas no ve claramente 

hacia donde puede promoverse, y si tiene suerte llegará a ser 

el hombre de confianza del dueño, pero para tomar este puesto 

es necesario que quien lo ocupa renuncie o muera. 

4) Al presentarse la oportunidad de surtir grandes contratos y 

ser rechazado por la falta de solidez organizativa se pierden 

buenas oportunidadeo de financiamientos que n~cerían de la 

propia operatividad del negocio y se tiene que recurrir a fue!} 

tes externas que acarrean costos financieros que hubieran sido 

innecesarios. 

5) El volumen tan grande de funciones que tiene que atender una 

sola persona obliga a que no Sf> l., r .. ,..., .. ~. ! ·. !_L1da atención 

a todas las áreas de la empresa. Generalmente el aspecto que 

se descuida más,tarde o temprano, es el de control de calidad, 

6) La falta de control de calidad, como una derivación de la fa! 

ta de administración, es en ocasiones, la razón de la desapa

rición de esa empresa del mercado al perder sus productos la 

competitividad contra productos de grandes empresas o aun de 

pequeños o medianos productores. 

La falta de planeac ión y organización adecuadas en realidad 
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forman parte de los problemas de falta de odministración,sólo 

que me quiero enfocar a ellos en forma particular ya que de to

das les partes que integran el proceso administrativo son las 

que afectan a estas empresas de forma constante. 

l) En un gran nümcro de casos sucede que a los pequcifos propie

tarios no les interesa crecer más, y pensando en esto pierden 

un poco la visión de lo que es el ciclo económico actual, en 

el que es necesario renovar y mantener una empresa dinámica, 

no con el objeto de crecer sino de sobrevivir y poco a poco 

se comienzan a presentar s!ntomns de problemas que envolverán 

n la empresa en numerosos círculos difíciles de romper que 

pueden ser de liquidez de rotación de p(>rsonnl, de falta de 

eapacitaci6n de los empleados, etc. 

2} En los otros casos, cuando un pequeño propietario se encuen

tra partic.ularmente en una situación de prosperidad a la que 

se llegó sin que de por medio hubiera existido alguna plnnca

ción u organización específicas 1 no se siente la necesidad de 

que ésta exista en el futuro, y cuando se encuentra en una s!. 

tuaci6n de dificultades, es difícil aplicar laa medidas co

rrectivas necesarias. 

3) La falta de planeación adecuadas es fruto de una falta de CO:!, 

tumbre de ver hacia el futuro, de estudiar ampliamente los m~ 

cadas y de un 'temor hacia el crecimiento. 

La falta de compcnsión de las rellJ.cioncs financieras y de 

operación provoca las constantes faltas de liquidez que encierran 

al pequuíl.o empresario en un círculo vicioso difícil de romper. 

El costo de producción, factor como todos sabemos, indiape!! 

sable para el control de la eficiencia de operación de la empre

sa, en una gran parte de las pcqueifos y medianas industrias es 
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desconocido o determinado con impresiciún, puesto qu1.: se car~cc 

de la orientación necesaria para aprovechar tan valiosa informa

ción. 

Otro de los f<ictores que impiden esta comprensión tan nece

saria es el que la mayoría de lüs ernpresus de este tipo, cuando 

llevan contabilidad, se enfocan únicamente a cubrir los requisi

tos fiscales mínimos ,olvidándose de que el objeto de la contabi

lidad es proporcionar información financiera para la toma de de

cisiones. Esto provoca que se lleve una contabilidad de infrn·""~ 

ción elemental y escasa. Tan escasa que difícilmente se puede 

palnear a partir de ella. 

Es raro encontrar al pequeño propietario que conozca la im

portancia de la información que contiene el Estado du Orlgen y 

Aplicación de recursos. Muchos no comprenden fáci lmentc que s l 

hay un saldo en los bancos es dinero que no le pertenece sólo a 

él, que es dlnero del proveedor, del Gobierno (impuestos por p~ 

gar), del cliente que le dió un anticipo 1 y tal vez una pequeña 

parte sea de la empresa. Y por lo mismo no se planea más allá de 

lo que será el dinero para pagar las obligaciones de la semana o 

la quincena. 

Es difícil que el <l ... u:ño .:::mozca y comprenda la relación 011".' 

existe entre la producción y el costo de producción. Entre los 

sueldos que se paga al personal y el precio de venta. Entre las 

deudas a corto plazo y las cuentas por cobrar, ':I tantas y tantas 

relaciones que existen y que un empresario debe dominar. 

Los factores limitantes de la actividad industrial, según 

encuestas practicadas por la Confederación Nacional de Cámaras 

Industriales en 1984 (lbidem p. 677) y las empresas, scftalaron 

lo siguiente: 
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Escasez de materias primas 54.0 

Escasez de divisas 48,0 

3 Di manda Insuficiente 44.5 

Incertidumbre respecto de la Situación Económica 39.0 

5 Escasez de crédl to 30.0 

6 Falta de liquidez 26.4 

7 Control de precios 17.0 

B Falta de capacidad Jnstalada 7.3 

9 Problemas laborales 7.3 

10 Escasez de mano de obra calificada 4.1 

..... Como vemos, al analizar este cuadro nos damos cuenta que es 

tos problemas son fruto de un círculo vicioso. Al surgir uno de 

ellos se origina otro y otro y así sucesivamente. Es por eso 

que ahora más que nunca la pequeña y mediana industria necesita 

contar con diversos apoyos en todos los ramos de su estructura y 

organización. La falta de liquidez origina la necesidad de cré

dito, y ésta a su vez puede ser que solucione el problema si es 

que el crédito se otorga, pero si no sucede esto, disminuirá la 

producción, y no hay que olvidar que lo que producen algunas de 

!stns es la materia prima para otras. Por otro lado, debido a 

la incertidumbre de la situación económica 1 reflejada en los CO!!_ 

troles de precios y en la disminución de la demanda de bienes no 

básicos, se disminuye la capacidad instalada en algunos casos 1 

pero en otros, en aquellos en loe que el producto ha sido capaz 

de competir en mercados de exportación, l'.iC enfrenta a que hace 

falta mayor capacidad instalada para aumentar la producción, y 

así podríamos seguir seilalando muchas otras relaciones entre es

tos problemas y seguiríamos cerrando circulas viciosos en los 

que los contadores podrían jugar un importante papel para rompe!: 

l1:is y sanear la situación de las empresas. 
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Al estudiar esta problef:'lática se percr.ita uno que no sólo se 

necesitan los apoyos financieros como los que da el FOGAIN o cua.!_ 

quier otro banco, no sólo se necesitan ampliar los merc~dos cxte!:_ 

nos como se hace con el apoyo del Instituto Mexicana de Cor.H~rcio 

Exterior o el Banco de Comercio Exterior, no sólo es auf1ci<:!nte 

mejorar la organización y adl7lin1stración 1 en resum~n, no b;;ista 

con atacar uno de estos probler.as sino qw:.: hac'! fnl to la ascsoríu 

adecuada para atucar los puntos dundc se originan los problema:; 

y así ayudar a mejorar la situación de las empresas 1 ya .s1.:ü. des

de un punto de vista financiero, operativo o de mercadeo. 

El Contador Público tiene la capacidad para estudiar la si

tuación y la problemática de la pequcñü y m~diana industrias y 

además, de presentar soluciones ad~cuadu.s a la situación partic~ 

lar de dichas empresa$. Sus conocimientos, sus experiencias, sus 

estudios, todo eso ien conjunto, le permiten ver cuál es el origen 

de los pro~lemas y accns(:~ar y promover para el desarrollo de la 

pequeña y mediana industrias. 
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CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LA PEUQEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 

Existen varios criterios que podemos utilizar, y que de hecho 

se utilizan para la clasificación de las empresas en Pequeñas, 

Medianas y Gran Empresa. 

Entre otros, en México, la definición que se utiliza más co

munmente es la dictada por el FOGAIN., el cual revisa cada año 

sus datos base antes de emitir su criterio. 

El FOGAIN {Fondo de Fomento y Garantía a la Industria Pequ~ 

ña y Mediana en México) es un Fideicomiso creado por el organis

mo Nacional Financiera, S. A., que tuvo nu origen en 1953, y es

tá destinado a estudiar, analizar y atender las necesidades de 

los pequeños y medianos industriales del país. Para este año el 

FOGAIH ha determinado que la Pequeña Empresa es aquel la cuyo ca

pital contable se encuentra comprendido entre el rango de 100,00C· 

y 10 millones de pesos. Así como determina para la mediana empr!:_ 

&a la que se observa entre 10 y 60 millones. 

Sin embargo 1 no sólo el FOGAIN se ha preocupado por detcrm!_ 

nar cuál es el índice para determinar si una empresa es pequeHa 

o mediana, ni tampoco sólo se ha seguido su criterio, que se ba

sa en las cifras que se presentan en el Capital Contable, sir.o 

que también se han considerado otros indicadores. 

Según Stanley Eugene y Richard Morse en su libro 11Modern 

Small Industries far Developing Countries" (La pequeña y mediana 

industria moderna en paises en desarrollo) determinan a la pequ~ 

f\a industria como aquella que opera con menos de 100 trabajado

res, es decir en este caso, se considera como el factor más im

portante al elemento humano para determinar la clasificación. 

Un criterio más centrado seria el que sopesara estos dos 

factores en conjunto, así es que el que conjuga esta situación 
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nos lo presenta Alfred w. Klein quien considera estos dos facto

res, mencionando a la pequeña y mediana industrias como aquellas 

que operan con menos de 100 empleados y cy~o capital contable 

fluctúa entre los $25 000 y 15 000 pesos. 

También la Seco fin da s1.1s definiciones al respecto: 

"Se considera industria mediana y pequeña al conjunto 
de empresas del sector manufacturero de capital mayo
ritariamente mexicano, que ocupen hasta 250 personas 
(obreros, técnicos y administradores) y el valor de 
sus veqaas no rebase los 1.100 millones de pesos al 
nño. 11 

Para la aplicación de acciones de Fomento, dentro del conjun

to de industria mediana y pequeña se distinguen los siguientes es

tratos: 

Microindustria 

Hasta 15 personas y ventas netas anuales por $30 millones 

Industria Pequeña 

Hasta 100 personas y ventas anuales por $400 millones. 

ndustria Mediana 

Hasta 250 personas y ventas netas anuales por $1.100 millones. 
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IMPORTANCIA DE LA PEQUEílA Y MEDIANA INDUSTRIA 

La pequeña y mediana 1ndustria es fuente de abastecimiento de ª!: 

ticulos de consumo, y al mismo tiempo es la piedra angular que 

propicia la producción de bienes básícos y de sustitución de im .. 

portaciones. 

Nos podemos preguntar ¿Cuál es la importancia de la pcqueffa 

y mediana industria?. Y para responder a esto podemos contestar 

que ésta no se mide por el número de establecimientos que la CO!!!_ 

ponen, sino por el capital invertido, valor de su producción, m! 

terlas primas consumidas y empleos generados. Todo lo cual reu

nid.o y sumado por todas las empresas que integran este sector de 

la industria nos da cifras que comparadas con el total de los 

consumos nacionales indican qué tan importante es la pequeño in

dustria. 

Así mismo la economía mexicana, con su dina.mismo propicia 

el crecimiento de sus componentes, entre ellos el del sector in

dustrial, y<J. que a pesar de la grave si tunción económica de nue:!_ 

tro país en la actualidad, el empresario ha decidido dar un pado 

adelante en la filosofía de producir para mejorar. 

por la misma razón, al crecer el sector industrial, aur..i:.nt2_ 

rá la producción, se favorecerá un clima de competencia por la 

calidad de la producción y se logrará colocar al producto mcxic2_ 

no en un mercado internacional acompaHado de un buen nivel de 

competitividad. 

Al competir el producto mexicano en el orden internacional 

y conquistar nuevos mercados, se aumentará la_ captación de divi

sas extranjeras y se favorecerá la estructura financiera nacio

nal. 

Las ventajas del orden social que caracterizan a la pequei\a 
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y mediana industria es que contribuyen a elevar el nivel de ingr!: 

sos de la población, constituyendo un mecanismo rcdistributivo 

entre parientes y amigos, quienes al far jar una idea e iniciar 

una actividad industrial en pequeña escala, hacen productivos 

sus pequeños ahorros. Así mismo la pequeña industria es la es

tructura representativa de lo que es el siguiente paso del taller 

por lo que en sí misma constituye un signo del esfuerzo del pcqu~ 

ño empresario. 
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LA PEQUEflA Y l!EDIAllA EMPRESA 
DENTRO DE SU ENTORNO ECONOMICO 

Aunque es difícil tratar de enmarcar n lns empresas a las que me 

estoy refiriendo debido n la ausencia de datos actualizados en ror 
ma general, mencionaré algunos datos sobresalientes sobre ella que 

han sido tomados directamente del Censo Económico de 1976, ya que 

el siguiente Censo Económico se realizará hasta 1985. Aun así, es

tas cifras que a continuación se presentan nos ayudan a formar un 

criterio acerca de la importancia que este sector económico juega 

dentro de ln si tunci6n actual del país. 

Según los datos preparados y obtenidos por la Secretario de 

Progrnmaci6n y Presupuesto,en este afio de un total de 118 643 em -

presas en México, 117 456 correspond!an a lo que se conoce como P!:_ 

quefia y mediana empresa y s61amcnte l 186 a Gran Empresa.. Dicho de 

otra forma, el 7% correspondían amicroemprcsas, el 72% a pequeña y 

tan sólo el 5% a medianas. 

Es decir, que tan sólo el 1% de la población empresarial se 

puede clasificar como Gran Empresa. 

En cuanto a los recursos humanos que utilizan, apenas el 55% 

del total del empelo generado por la Industria lo absorvió la pequ~ 

fin y mediana empresa, lo cual nos indica que de 4,5millones de em

pleos industriales, 2 475 millones se desempei\an en este tipo Je 

empresas. 

En el renglón de inversión, las empresas de mayor tamnfto ten! 

an una pnrticipaci6n relativa más importante alcanzando el 30% del 

valor total; un 69% estaba registrado a favor de las empresas n lns 

que nos estamos refiriendo y un 1% en favor de la microemprcsn~ 

Como consumidores de materias primas, participaron absor-vicndo 

el 411 del total del consumo según el mismo censo. 
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Asimismo, la industria mediana y pequeña requiere menos de la 

mitad de la Inversión bruta por empleado. 

1 1 
G.I. 

141 

!. M. P. 

65 p/p 100 

Y es además la industria que genera mayor valor agregado por 

unidad de capital invertido. 

I.M.P. 

120 

G, !. 

90 p/p 100 
Datos tomados de Programa Para el Desarrollo Integral de la P1Jqucfta 
y Mediana Industria, Secofin, 1985, junio, México D.F. 
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De todos estos datos podemos concluir que la Pequeña y Media

na Industrias representan el 77% del total de las industrias del 

país. El 59;6 de la mano de obra productiva del país se concentra 

en las industrias objeto de nuestro estudio, 

Del total de la Inversión Industrial se observa que el 65¡t; lo 

contiene este tipo de Industrias. 

Por último, el consumo de materias primas en un 41~ lo realiza 

este sector industrial. 

Ahora, de la serie de publicaciones del F'OGAIN titulada: "Se

lección de Estudios" de julio 75 1 agosto 76 1 febrero 80, agosto 81 

y julio 81 (cabe hacer mención que realizando campa.raciones con 

loS datos estimados por el Banco de México existen diferencias) o!?_ 

tuvimos que el 10% de su producción es de exportación, Además de 

que tiene la tasa más baja de Inversión requerida por empleado. 

Por su tamaño y poca complejidad pueden fácilmente adaptar sus ci

clos de producción orientándol<li <t producir sustitutos de bienes de 

importación, Por otro lado, es un buen campo para propiciar la i!l 

vcstigación y desarrollo de tecnología a un costo relativamente b!!, 

jo •. 

Considero que estas cifras son por demás reveladoras nl res

pecto de la importancia que reviste el considerar a este sector de 

la economía nacional como un punto y aparte que se merece por sus 

propias características un cuidado especial, no sólo de parte del 

Gobierno, sino también de nosotros como Profesionistas capaces de 

orientar el desarrollo de la empresa ya sen pequeña 1 mediana o gra!!. 

de. 
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CAUSAS DEL FRACASO DE LAS EMPRESAS 

Después de revisar 'Jl porqué anualmente tantas empresas fracasan, 

se ha llegado a concluir que, escencialmente existen trece causas 

principales por las que una entidad económica fracasa. 

Esto no quiere decir que todas las er:-presns que fracas<Jn !o 

hacen por alguno. de estas razon-:-s, sino que índircctamente, alguna 

de ~stas, por lo menos, influye de un<.1 manera sostnncial y de dla 

se irán derivnndo otras, que poco n poc.:o van ~nvnlviendo ul t?n~e 

económico en un ciclo muy difícil de ron.pcr, si es que no se logra 

romper en el momento ad~cundo y con un.:i correcta toma de dccisi'Xl~s. 

A continuacjón, nottbraré y daré ur.a breve explicación al res

pecto y posteriormente, las relacionaré con el campo especifico de 

la Pequeña y Mediana Er.ipresa. 

Lc.ts causas por las qu~ cornunmente fracnsan las empresa::; son: 

1.- Miopía rnercadológica; 

2.- Desconocimiento del Mcrc::1do; 

3.- Imperfección del Producto; 

4.- Descoripensación entre el crf.d1 to otorgado y t?l obtenido; 

5.- Fugus en los elementos productivo!;; 

6.- Sobreestirnaci6n d'!l prestigio de ln Compai'\\ii¡ 

7.- Sistemas de información inadecuados¡. 

8.- Políticas inadecuadas en l<l reinversión de utilidades; 

9.- Insuficiencia de Capi tnl; 

10.- Inversión excesiva o inndecuadn; 

11.- Mala combinación entre el capital y la capacidad directiva; 

12.- Publicidad inadecuada. o falta de ella¡ 

13.- Miopía Financiera. 

MIOPIA MERCADOLOGICA: 

Es una manera de explicar atuello.s situaciones que impiden vi-
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sualizar correctamente la situación en la que la empresa se encuen

tra en relación con la competencia. Un ejemplo de esto puede ser el 

que una empresa no está al tanto del adelanto tecnológico en cuanto 

a su producto o los métodos de producirlo. 

DESCONOCIMIENTO DEL MERCADO: 

En si 1 implica que no se tienen los conocimientos adecuados nl 

respecto del mercado que se tiene. 

En muchas ocnsiones, ni siguiera se sabe cuál es el mercado 

que se tiene que atacar. En otras, debido al dinamismo de nuestro 

sistema económico, los mercados se movilizan y esto no se manifies

ta tajantemente, sino poco a poco y existen muchas entidades que no 

sc"percatan de esto, lo que les impide adaptarse a estas nitunciones. 

IMPERFECCION DEL PRODUCTO: 

Muchas empresas, con la falsn idead<> que lo principal. es ven

der a costa de lo que sea 1 olvidan que sus mercados las conocerán 

tarde o temprano por la calidad de sug productos 1 se sacriflcan 

cootos e inversiones que o.yudan a mejorar la calidad del mlsmo. 

En otras ocasiones, aunque en alguna época se tiene buena cal.!. 

dad, por falta de mantenimiento en lcls equipan de producción, lCl c! 

lidnd de los servicios o del producto va demcri tanto. 

DESCOMPENZACION ENTRE EL CREDITO OTORGADO Y EL OBTENIDO: 

Esta causa de fracaso se explica por sí misma. Sucede que las 

empresas que la padecen en general, es porque se dejan llevar por 

la idea de que hay que ganar al cliente .:i como dé lugar, sobre todo 

si el personal encargado de las ventas no está controlado debidame!! 

te, ya que se hacen descuentos y prebendas demasiado costosas para 

la empresa y esta se ve en la necesidad de financiarse, en ocasio

nes internamente, pero en las más de las veces, a financiamientos 

externoa que se vuelven cargas muy pesadas, sobre todo si no se so-
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luciona esta cuestión, la cual provoca, tarde o temprano, la desca

pitalización de los negocios al no adecuarse el ciclo de pagos con 

el de cobranza, 

SISTEMAS DE INFORMACION INADECUADOS: 

Al hablarse de sistemas de información inadecuadas estoy haci•.::.:, 

do referencia a ljos sistemas de contabilidad adecuadoB, ya que en 

si 1 , la contabilidad tiene por objeto Jnformar y Controlar. 

La información que se genere en las empresa~ incluye los costoG, 

los gastos, los impuestos, el flujo de efectivo, etc. Y la veraci

dad y la oportunidad oc t!SLo dependerá sobre tC'do de 1:1 eficiencia 

y calidad del control interno. 

Es por eso que ln. "."'Jntabilidad y el Contador no son un mal ne

cesario, sino una importante herramienta para la toma de decisiones. 

POLITICAS INADECUADAS EN LA RE!NVERSION DE UTILIDADES: 

Debido sobre todo, al sistema fiscal de nuest1·0 pals, la mayo

ría de las empresas que se consideran pequeñas o medianas pretenden, 

a toda costa, determinar con sus utilidades y en múltiples ocasio

nes, se olvidan o ignoran la necesidad de cantar con reservas para 

financiar a las negocios, lo cual es una causa más que fomenta ln 

descapitalización de loo negocios. 

lllSUFICIENCIA DE CAPITAL: 

Cuando la operación de la empresa rcsul ta de tal mngni tud o 

con necesidades no contempladas, el Capital se vuelve insuficiente, 

En otras ocasiones 1 debido al bajo rendimiento que la empreDa 

les ofrece a los socios por sus inversiones, éstos se vuelven des

confiados para aumentar sus aportaciones aunque sean necesarias. 

Esto trae como consecuencia que se recurra a financiamicr.+.r.;...; 

alto costo, los cuales son además de trámites muy lentos, un imped! 
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mento para disponter del efectivo en el momento oportuno, y aún cua!!. 

do este dinero se consigue, se provoca que se rompa con una posible 

sana estructura de capital en la que los pasivos se dejan crecer y 

el Capital queda estático. 

INVERSIOfl EXCESIVA O INADECUADA 

Debido a unn incorrecta orientaci6n y a ld presencia de algu

nas de las cousas mencionadas anteriormente, la!.i empresas descono

cen sus necesidades reales de inversión, lo cunl se refleja en gra!! 

des desproporciones entre los grupos que integran los activos circ~ 

lentes y no circulantes que en ciertos momentos 1 colocan a la empr~ 

sa en situaciones ricsgosas en cuanto a disposición de efectivo o 

de capacidad instalo.da. 

Esto quiere decir que se realizan inversiones en activos no n~ 

cesarios en un momento determinado para la empresa, o tan grandes, 

que se salen de las capacidades de realización o de aprovechamiento 

adecuadas a la misma entidad. 

MA!JA COMBINACION EllTRE EL CAPITAL Y LA CAPACIDAD DIRECTIVA: 

Un buen director necesita cantor con ciertas habilidades para 

desarrollar con éxito SU9 funciones, entre éstas podemos resumir 

las tres siguientes: 

1) Habilidad técnica: esto quiere involucrar los conocimientos que 

le proporcionan el dominio en la administración, además de la im!! 

ginac16n necesaria para hacer crecer su empresa. 

2) Habilidad Humanística: implica el "Don de Gentes", es decir, la 

capacidad de saber rnandar y hacerse obedecer, descubriendo y de

sarrollando en su mersonal, las capacidades que áste posee y ay!! 

dándole a desarrollarlas. Este manejo de las relaciones humanas 

genel'almente trae como consecuencias el éxito de quien lo pone 

en práctica. 
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3) Habilidad conceptual: conciste en la capacidad de descubrir en 

cualquier situación dadn cuál es exactamente la causa y el futu

ro efecto de la misma, lo cual permitirá tomar las decisiones c2 

rrectas en el momento adecuado. 

Oesgraciadamente,no siempre los duei'\os de las empresas poseen 

estas habilidades, y sin embargo pretenden realizar las funciones 

de un ejecutivo aún cuando no son capaces. 

La razón por la que se dá esta situación es que sienten que 

tienen el negocio "bien agarrado de las riendas" y que lo conocen 

"como la palma de su mano 11
1 sucediendo generalmente que conocen bien 

su ramo, pero no su .negocio, 

En otras ocasiones, los pequeños y medianos negocios heredan 

sobre todo los principales puestos a los familiares más cercanos 1 

que múltiples ocasiones no han vi&to crecer el negocio, ni lo cono

cen como sus antecesores, por lo que no es difícil que se llegue nl 

fracaso de la empresa. 

PUBLICIDAD INADECUADA O FALTA DE ELLA: 

La Publicidad es el principal medio por el que un negocio se 

da a conocer, es penetrar en el mercado adecuado y al nivel adecua

do, ~ la carencia de ésta o una malo. orientación de la misma, pone 

al producto en desventaja frente a su competencia 1 por lo que es 

sencillo que un negocio fracase o sea absorvido por otra que si sea 

reconocido en el medio. 

MIOPIA FINANCIERA: 

La miopía financiera se debe entender ,como todas aquellas si

tuaciones que el empresario no alcanza a visualizar y cuyos result_!! 

dos pueden tener consecuencias inesperadas para la empresa desde un 

punto de vista financiero; como por ejemplo, las consecuencias de la 

inflación dentro de un presupuesto anual, que en un principio epa-
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renta cifras alegres pero que conforme pasa el tiempo y se registran 

Y comparan las cifras reales, los montos alegres que se perciben en 

un principio ya no lo serán tanto. 
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FACTORES QUE LIMITAN EL CRECIMIENTO 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

En este inciso hablaremos de las características y factores 

que afectan en sentido negativo el desarrollo y el éxito en gran 

parte a ln pequeña y mediana industria, señalando la causa y el 

efecto o sea,el problema que se genera, dando así los elementos 

ne.cesarios para poder resolverlos. 

He mencionado que la industria pequeña y mediana ha tenido 

un desarrollo que no le ha permitido ser descubierta en la forma 

deseada en la economía nacional, veremos pues los factores que 

la han hecho que se limite a este desempeño. 

1.- Una de las razones más importantes del desarrollo def!_ 

ciente de este sector industrial es la convergencia de gran núm~ 

ro de actividades administrativas en una sola persona o grupo 

muy redui:ido de personas que los limita en sus apreciaciones de 

negocio. Esta circunstancia norma otras características de la 

industria, desde la selección de su ubicación hasta la manera en 

que realiza el mercadea de sus productos. 

2.- Dentro de la característica del mercado, la dificultad 

qu•.: experimenta para vender sus p!"nductos, no es tanto por la 

competencia, falta de calidad y exceso en el costo de la produc

ción de las empresas grandes, como pudiera pensarse sino por el 

costo excesivo que se tiene al distribuir pequeHas cantidades de 

mercancías. Sólo las empresas que entregan sus productos a pocas 

fábricas o clientes están a salvo de esta desventaja, que dismi

nuye su poder competitivo aunque lo enga par otros coií.ceptos. 

Como consecuencia de las dlficul tades de mercadeo las empr~ 

sas tratan simplemente de vender lo que producen 1 en vez de pro

ducir lo que realmente requiere el mercado. Además, otro factor 
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que les restringe sus ventas es su poca capacidad para otorgar 

venta a crédito. Este factor lo ampliaremos en el desarrollo del 

capitulo siguiente. 

3.- Otra de sus características es el desequilibrio entre 

el empleo de equipo 1 mano de abre o materiales que trae consigo 

baja eficiencia productiva normal para industrias de este tamaño 

dentro del tiempo dispuesto para el trabajo pues este tipo de 1~ 

dustrias se acostumbra trabajar un sólo turno. Las implicacio

nes financieros que trae consigo esta boja eficiencia la vere

mos también en el capítulo siguiente. 

Dentro de esta característica de productividad es esencial 

seffalar que la pequeña o mediana industria utilizan procesos pr!! 

ductivos de bajo grado de mecanización o automatización, En es

te !'actor radica su importancia como ganerndora de empleos. 

Es significativo también que en este tipo de industrias se 

ndolece generalmente d..:t informaci6n técnica apropiada que se ma

nifiesta en la inadecuada selección de maquinaria, equipo y si! 

temas para estar de acuerdo a sus necesidades de producción, y 

que en si misma constituye una decisión de compra de tecnología 

o pago de asesoría en el conocimiento de técnicas que tiendan al 

aumento de la productividad. 

4.- Otra de sus características es el caso de formas pers2 

nales de constituci6n, en contraste con las sociedades anónimas, 

lo cual trae como consecuencia capitales de trabajo muy pobres 

par11 poder competir con las demás empresas. 

La falta de evolución hacia algún tipo de sociedad ha cons

ti tu!do frecuentemente un obstáculo nl crecimiento de las fábri

cas principalmente porque ha limitado s~ acceso a los recursos 

financieros de tipo accionario, inclusive los de origen institu

cional. 
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5.- Una de las más importantes características negativas de 

la pequeña y mediana industria es la falta de financiamicnto1 lo 

que justamente constituye una de las razones principales de este 

estudio. 

Por la escasa inversión de estas industrias, no pueden hacer 

uso del mercado de capitales los ri".?sgos inherentes a su pequeña 

o regular dimensión, les restan acceso a otros recursos financi~ 

ros organizados. Tienen que acudir u los ahorros personales y a 

los préstamos personales de parientes o agiotistas 1 que son ese!!. 

sos y que con frecuencia resultan honerosos. El reducido acceso 

a las fuentes de financiamiento impide a los industriales contar 

con fondos para hacer crecer sus instalaciones 1 mantener un equ.!_ 

librio adecuado en su capital de trabajo y financiar sus ventas. 

En resumen, la defic1cnte administración, por la misma fal

ta de recursos y por la t1;?ndcncia a centralizar las funciones a~ 

ministrativas, imprimen a la organización de la empresa caracte

rísticas desventajosas, entre las que sobresah:n: La dificultad 

para apreciar y evaluar correctamente los problemas que presen

tan las funciones intern;is de la empresa, ya que por esta misma 

tendencia a la centralización de las funciones, hace que estas 

personas encargadas de las rnismas,no puedan ser técr111...i~ "" ln9 

diversas especialidades que requiera el manejo de la industria. 

Por esta razón las investigaciones de FOGAI~ mostraron que 

muchas de las industrias pequeñas y medianas tienen técnicas de

fectuosas de fabricación; la mayor parte carece de sistemas apr~ 

piados de contabilidad, control de existencias y plancación de 

la producción, que no son otras que las causas mencionadas ante

riormente. 
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LA PEQUERA Y MEDIANA EMPRESA 

DENTRO DE SU ENTORNO ECONOMICO 

,• 



NECESIDADES DE Pl.ANr:AC!ON 

Todo esto nos obliga a concluir que la dlrccc1ón da c!>tos nego

cios carece de una adecuada visión acerca de 1:1s m.:mcras de ver 

y solucionar muchos problemas que provocan en la mayoría de los 

casos falta de eficiencia en la producción y por lo mismo, una 

disminución en el rendimiento d•1 l<-1 inver~ión de sus dueños. 

En una gran variedad de estos negocios las personas que 

los dirigen son gentes que no Pan rPc t b ido una adecuudu prcpar;J

ción profesional y que se han convertido en los Directores de 

sus negocios al no encontrar personas que cumplan con los requi

sitos tn!nimos dl! confianzn y habilidad para nyudLlr n lu coordin2, 

ción de los mismas. 

Por otro lado, muchas veces estos negocios se cre.:iron en la 

idea de que no es necesario el contratar pcrsorml adicional para 

la administración de la Empresa, puesto que el los son quienes 
11conoccn el negocio y saben donde moverse"• sin que se den cuen

ta de que el éxito de una empresa no eatcl solamcntr• en el obt e

ner ventas y conocer n las personas adecuadas paru conseguir lon 

insumos de producción. 

Es por esto que se hace cad.:1 V•-:! 1,. ·.. .. ":.;:1r1n vi 4uc el 

Contador Público independiente volquc unu parte de su interés 

más allá de la Auditoria y los Impucston y contrlbuy~ n la gu{n 

de este tipo de empresario, ca:r,v .,.;¡ .JSesor externo, ya que dadas 

las características de este tipo de negocios. se encuentran en 

la imposibilidad de reali.zar lü inversión necesario para contra

tar permanentemente a un asesor finuncicro o a un experto ~n Pl~ 

neaclón y Organización que ayude a aumento.r la eficicnciu d~ las 

plantas o comerciu~. 

En general este tipo de empresas presentan una eigantozca 

falta de elaboración de pronósticos de vcnt<J!l, pr-csupucatos de 



producción y con ellos de planeaci6n de utilidades y flujo de 

fondos. 

¿Porqué esta situación? Porque en un gran número de estos 

casos el inversionista no ha contemplado el crecimiento de su e~ 

presa como un objetivo, y cuando éste se da es el resultado de 

alguna operación fruto de un negocio fuera de lo común o cOn po

cas espectativas de ser un crecimiento constante ya que en la m! 

yoría de los casos carece de un estudio anterior que demuestre 

objetivamente la capacidad de rendimiento de una inversión. No 

existe la preocupación por fijar objetivos ya que si el negocio 

va bien, está bien y no se necesita más. Sin que el empresario 

sepa muchas veces que su negocio tiene la capacidad de generar 

más y más utilidades ni de contribuir a aumentar la planta produs. 

tlva del país. 

Hasta cierto punto el no provocar el crecimiento de un ncg2_ 

cio es una falta de solidaridad social, ya que de un negocio se 

derivan uno serie de satisfactores personales, y mientras más 

grande sea un negocio, en teoría requerirá de un nümero mayor de 

personal que labore en él, contribuyendo así a aumentar los sa

tisfactores necesarios para la sociedad 1 ya sean estos económicos 

o psicológicos,todos dados en el desarrollo del empleado como ser 

humano integral. 

Menciono esto porque el Contador Público como profcsionista, 

no debe olvidar su función social, y recordando algunos de los 

aspectos mencionados en el capítulo número I de este estudio, en 

este sentido de que seamos promotores del desarrollo de la Pequ!:_ 

ila y Mediana Industria no debemos perder de vista que ese desa

rrollo al que hemos de contribuir debe ir acompañado no sólo de 

recomendaciones técnicas y financieras basadas en la objetividad 

y frialdad de las cifras, sir.: t,:¡::-:bién pensando en que eso debe 
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de traer consigo un servicio a la sociedad, y en concreto a esa 

microsociedad que forma el elemento humano de la empresa en cue~ 

tión ayudando a ésta a su desarrollo como hombrm que necesitan 

sentirse tales y que deben ver en el mejoramiento de la empresa 

un mejoramiento de su situación. 
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CAPITULO IV 

CAMPOS DE ACTUACION 
DEL CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE 

DENTRO DE 

LA PEQUEflA 'i MEDIANA EMPRESA 
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EL CONSULTOR OERENCIAL 

En la gran mayoría de las empresas, debido a la situación por 

la que atraviesa el país, comenzaron a aparecer situaciones que 

antes nunca se habían visto como el control de cambios, pasivos 

en monedas extranjeras que se multiplicaron de la noche a la ma

i'íana., etc., y los pequeños y medianos empresarios no se vieron 

exentos de ellos, y aunque no quiero decir que todos los proble

mas siempre se presentaron al mismo tiempo, si afirmo que en la. 

pequcf\a y mediana industrias no se sabía cómo encararlos. 

De esta forma, aunque los problemas se manifestaban de diver 

sas formas, muchos directores o pequeños propietarios no sabían 

qué problemas eran los que debían de atacar de inmediato 1 es decir, 

no se conocía la raíz de los problemas. 

Esto provocó que en algunas ocasiones se tomaran decisiones 

equivocadas, pensando que serían las mejores, aunque realmente m~ 

chas de las alternativas de solución eran muy limitadas pero lao 

soluciones eran urgentes. Fue así que se aplicaron medidas que 

dieran respuesta a los problemas urgentes y no a los importantes, 

sin ver a la empresa como un todo que se afecta automáticamente 

por los cambios que se dan en una sola de sus áreas • 

.Esta situación no se ha terminado aún, puesto que los peque

ñas empresas que han sobrevivido continúan en su mayoría con es

tas situaciones. Es por eso que el Contador Público del presente 

tiene un importante papel en el área de ln consul torra a la gerc!! 

cia. 

¿Qué es la consultoría?; ·~a un servicio proporcionado por 

una persona o personas independientes y calificadas para identif.!, 

car e investigar problemas relacionados con la administración y 

manejo de empresas, recomendar acciones de solución y ayudar a i!!!_ 
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plantar las mejoras recomcndadas. 111!s decir, el consultor es aquel 

profesionista que se dedica concretamente, a solucionar aquellos 

problemas en los que la gerencia por sí misma no podría svlu.:::ionar. 

Las principales razones por las que se utiliza un consultor 

son las siguientes: 

- El consultor proporciona habilidades y conocimientos específi

cos que el director (generalmente dueño} de las pequeñas y media

nas industrias no posee. 

Por ejemplo, el problema que ti1Jne la empresa consiste en que 

no se conoce la situación al día 1 de los resultados de la empresa 

por el constante incremento en los precios de las materias primas. 

Y también supongamos que la solución ideal es la implantación de 

un sistema de computadoras para procesar la información. 

Es lógico que si la gerencia no tiene amplios conocimientos 

acerca de los beneficios que trae un sistema electrónico de proc!!_ 

samiento de información, difícilmente hubiera tomado esa solución 

como una respuesta a su problemática. En cambio, el Contador Pú

blico independiente, por la diversidad de clientes con los que 

tiene tratos, ya sea por seminarios, conferencias o por otros me

dios, ha visto y conoce acerca de las ventajas que una computado

ra tiene parn el empresario y/o el director. 

Otra de las razones por las que el consultor puede prestar 

una ayuda a la dirección de la empresa es que proporciona ayuda 

profesional temporalmente, es decir, cuando la problemática a la 

que se enfrenta la empresa tiene una solución inmediata o n corto 

plazo y la empresa no puede o no debe de contratar personal adi

cional por el costo que aumenta por el personal de planta. Una 

ayuda de un contador Independicnt,_., ('! r\P un despacho de Contadores 

es la solución. 

Y por último, la razón más importante es que se proporciona 
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una opinión externa, que no se ve inmiscuida en la forma de ser 

propia de la Empresa. Porque como todos sabemos, en todas las e~ 

presas existen procedimientos defectuosos que por la costumbre han 

llegado a ser parte de la operación normal de la empresa. Y estos 

"viciosº, en la mayoría de las ocasiones, entorpecen la aplicación 

de soluciones. Es por eso que una persona independiente, que no 

está acostumbrada a trabajar con ellos 1 puede aportar ideas que 

los limiten, o incluso su ayuda puede ser el simple señalamiento 

de los mismos, lo cual aumenta la productividad y la rapidez de 

la toma de decisiones puesto que aumenta la velocidad de la info!. 

maci6n de su procesamiento y obtención. 

En resumen, es por todo esto que el contador Público es una 

persona ideal para la prestación de estos servicios. 

Para apoyar esta afirmación, señalaré lo que al respecto de 

estos servicios ha mencionado el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, 

En una publicación especial ti tu lada "El Contador Público c~ 

mo consultor de Administración de Empresas" de el mes de febrero 

de 1961 se menciona: 

"La preparación que recibimos como contadores públicos 
está dirigida fundamentalmente a formar auditares. Pa
ra ser buenos auditores estudiamos contabilidad y audi
toría, análisis de los estados financieros¡ igualmente 
estudiamos matemáticas 1 economía, derecho y legislación 
fiscal para ser buenos auditares. 
Enfocamos nuestra actividad hacia la uditoría de los 
Estados Financieros y por regla general no utilizamos 
la preparación adquirida para ofrecer a nuestra cliente 
la otros servicios que podrían serles muy útiles y que
pvJríamos desarrollar aprovechando precisamente tal pre 
paración. 11 -

Con esto se afirma que los conocimientos que posee el Conta

dor Público por su simple preparación como estudiante en las au

las de la Universidad, se posee la capacidad inerte de prestar el 

servicio que vaya más allá de la auditoría. En especial, para la 

pequeña y mediana industrias 1 estos conocimientos pueden ser par-



ticularmente útilt:s puesto que en la mayoría de éstas no se cuen

ta con los recursos necesarios para desarrollar uno o varios de

partamentos que se encargaran de vigilar la administración o cua! 

quiera de sus áreas en específico. 

En la misma publicación se menciona también: 

"En los últimos años ha habido un deseo general de am
pliar el campo de acción del contador público indepen 
diente, de incorporar a su actividad profesional algÜ 
nos de los servicios que puede desempeñar, pero que -
no ha desarrollado en forma sistemática. Los contatlo
res mexicanos hemos recogido esta inquietud y quere
mos ampliar también nuestro campo de acción. 

La intención no es buscar ni descubrir una activi 
dad nueva, sino dar un nuevo enfoque a la actividad 
profesional; tomar la decisión de ofrecer servicios 
en algunos aspectos, en los que hasta ahora casi no he 
mos intervenido, que solamente en forma ocasional he--
moa abordado y casi nunca por sí mismo, sino como algo 
incidental al trabajo de auditoría, 

El nombre que hemos dado en México a esta activi
dad es Consul toria en Administración de Empresas, Es
ta designación ha sido criticada porque implica un cam 
po de acción demasiado vasto, que ningún contador pú-
blico, ni ningún otro ser humano podría abarcar. Como 
alternativas se han sugerido nombres tales como: Con
suljtoría fimmciera, Consultoría en Fin.1nzas y Con
trol y Consultoría Contable Técnica y Administrativn. 
Ninguna de estas sugersiones resuelve el problema que 
deberá ser motivo de un estudio más profundo. 

Es preciso hacer notar que todo servicio que pres 
te cualquier persona y que ayude a los ndminis trndoreS 
de una empresa bien como base para tomar una decisión 
para efectuar un acto necesario a su función administra 
tiva, constituye un servicio administrativo¡ y si tal -
servicio consiste en asesorar o emitir una opinión, se 
trata de servicios de consultoría." 
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Con la transcripción de estos párrafos quiero mostrar que el Con

tador con su consejo es capaz de plantear una so1ución a cualquier 

problema de administración y no como una gran parte de los contnd!? 

res piensan al decir que ese es un trabajo que lea corresponde a 

los Licenciados en Administración de Empresas. 
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Cierto es que el Contador Público no es un especial is ta en 

administración, pero si es una persona capaz de realizar estudios 

y plantear soluciones en algunas de las áreas de la administración 

en la que ni los mismos administradores pueden por sí sólos plan

tear alternativas de solución u obtener resultados. 

En concreto,en la JI Convención Nacional de Contadores cele

brada en Monterrey, tuvo lugar una mesa redonda sobre el tema: 
11 La Consultoría en Administración de Empresas, como servicio al 

Contador Público" y de ahí las conclusiones número tres y cuatro 

delimitan el campo de acción del contador dentro de esta actividad. 

La conclusión número tres dice: 

"En toda empresa se presentan cuatro áreas de la adminis 
traci6n general, a saber: investigación y desarrollo, 
producción, mercados y finanzas y control. Normalmente 
todas las actividades del contador público se localizan 
en el área de finanzas y control." 

Esta declaración coincide con la que presenta el Insti ttuto 

Americano de Contadores Públicos en su boletín "El concepto de 

los servicios administrativoa por contadores públicos titulados", 

que dice: 
11Es un hecho generalmente aceptado que entre las cuatro 
áreas de mayor importancia que competen n ln administra 
ción, están las siguientes: -

l) Investigación y desarrollo. 
2) Producción. 
3) Mercados y 
4) Finanzas y Control (Contralor!a), 
Cada una de estas áreas comprende muchas funciones. 

El análisis de estas funciones revela inmediatamente que 
el área a la cual los conocimientos y habilidad de los 
contadores públicos pueden ser más fácilmente adaptados, 
para ser útiles a la administración es necesario enfocar 
la actividad hacia Finanzas y Control." 

En la conclusión número cuatro de la mesa redonda efectuada 

en Monterrey se añade: 



"El contador público debe extender sus servicios de con
·ltoría a las áreas de financiamiento, control y asun

tos fiscales y sólo previa preparación específica ade
cuada abordará otros aspectos de la administración." 

Y sí, al señalarse estos requisitos, vemos que esta concl~ 

sión concuerda con el espíritu de la primera de nuestras normas 

de auditoría, que prescribe, al fijar las normas personal.es del 

auditor, que éste debe tener, además de titulo profesional legal

mente expedido, entrenamiento técnico adecuado y capacidnd profe

sional. 

El contador público tiene el derecho de abordar cualquier ª:! 

pecto o tema para el cual sea idóneo, perc debemos distinguir al 

hablar del contador público como consultor en administración de 

empresas, entre la actividad profesional del contador pUblico, es 

decir, aquella actividad para la cual todo miembro de la profe

sión se supone preparado en su calidad de técnico en contabilidnd 

y cualquier otra actividad en la que pueda ser, en lo personal un 

experto, pero que no corresponde a una actividad característlcn o 

común a todo el grupo profesional. 
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Claro está que se debe reconocer que un problema de esta im

portancia no se puede resolver de una manera definitiva. Con el 

tiempo y dependiendo de las situaciones que se p1·esenten poco a 

poco, el contador que preste sus servicios como consultor ir.i por 

sí mismo,delimitando su propio campo de actuaci6n profesional. Es 

probable que la consultoría integral sea una solución para reducir 

casi a cero el problema de la limitaci6n de la actuación del con

tador como consultor. Esta consulto.ría ae da por medio de asocia

ciones interdisciplinarias en las que existen expertos en diver

sas áreas de las empresas. Ahí puede uno encontrar expertos en 

finanzas, en administración de recursos humanos, en producción, 

etc. 



Después de todo lo planteado aquí, queda demostrado que los 

servicios que presta el contador público como consultor son muy 

útiles para las pequefias y medianas industrias mexicanas. 
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No está por demás aclarar que son estas las que más necesitan 

los servicios de consul toda gerencial. pues generalmente son es

tas las empresas que no poseen el capital ni el personal necesa

rio para dedicar tiempo de investigación acerca de las problemát! 

cas que viven d!a con día en los campos de finanzas y control. 

En el aspecto de control no hay que olvidar que éste incluye 

el control de los activos, de los flujos de informaci6n y el con

trol de calidad de producción. 

Además de lo que es la planeación y diseño de sistemas de i!! 

formación, de sistemas y de programas de capacitación y de diseño 

e implantaci6n de manuales y políticas de procedimientos de algu

nos departamentos. 

Además de estos servicios 1 el Contador Independiente que pre! 

ta sus servicio como consultor gerencial puede asesorar y trabajar 

conjuntamente con la empresa en el desarrollo de estudios especia

les acerca de la rentabilidad de una inversión, plancación estra

tégica de aprovechamiento de recursos económicos, optimización de 

recursos vía análisis de los costos, proyecciones financieras, etc. 

Por último quiero mencionar acerca de la importancia de la 

actuaci6n del consultor en la pequeña y mediana industria cuando 

su actividad se enfoca hacia los costos. 

El problema de la inflación ciertamente es un problema de d! 
f.!cil solución, y la manera de sobrevivir en esta época, no es 

por medio del aumento de los precios de venta 1 sino por medio de 

la disminución de los costos de operatividad de los negocios. 

Ya que los pequeños y medianos negocios en la mayoría de loa 

casos no poseen información adecuada sobre sus costos de operación 
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les es difícil poder tomar decisiones acerca de la disminución de 

tales. Es por eso que el asesor de la gerencia, en el momento que 

detecte que en ciertas empresas se adolece de este mal, debe saber 

aconsejar de manera que su trabajo se enfoque hacia el diseño de 

sistemas de costos y después, hacia el enseñar a la gerencia en la 

utilización y aprovechamiento del mismo para as! lograr aumentar 

ln eficiencia de operaci6n de la empresa sin caer en el aumento 

indiscriminado de los precios de venta y por otro lado, lrayendo 

el beneficio al sector de la sociedad que util.iza necesariamente 

el consumo de estos bienes. Este es un ejemplo de cómo el servicio 

de la consultoría podría traer beneficios sociales dirigidos a la 

pequeña y mediana empresa. 

Desde luego, además de los conocimientos técnicos, es necesa

rio tener la habilidad de convencer al Pequeño y Mediano empresa

rio acerca de las vías de solución que él plantea, ya que de lo 

contrario, éstas de nada servirán. Es por eso que como caracterís

tica de la personalidad del Consultor está ln de ser un líder en t2_ 

da la extensión de la palabra. 

Es decir, que sus consejos convenzan y traigan en sí solucio

nes concretas. El debe llevar la visión necesaria para identificar 

siempre cuál ~:;¡ la situación real de la empresa. Y et> por cr: .. ,... Ti", 

si no se tienen los conocimientos necesarios para dar soluciones 

adecuadas, se corre el riesgo de fallar. 

De acuerdo al Dr. Thomas Gordon en los estudios presentados en 

el libro LET (LET Gordon Thomas. Ed. Diana, México, 1960. p.5ó), el 

proceso de resolución de problemas se encuadra en los siguientes 6 

pasos: 

l.- Identificación y definición del problema. 

2.- Generación de soluciones alternativas. 

3.- Evaluación de las soluciones alternativas. 



4.- Toma de decisiones. 

s.- Implantar las decisiones. 

6.- Observación subsecuente para evaluar la solución. 

Y el Consultor, aunque no interviene directamente en los 6 P!!, 

sos, si debe despertar la motivación e indicar la manera en que se 

realicen. 
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PAPEL DEL C.P. INDEPENDIENTE 

COMO ASESOR DE FINANZAS 

Comenzaré por mencionar las principales funciones del ejecutivo 

de finanzas ya que como asesor 1 solamcnte algunas de éstas las po

drá desarrollar plenamente puesto que es necesario que exista PC! 

sonal de planta que complemente el trabajo del asesor o que 1 leve 

a la práctica sus consejos. 

Planeacion para el control 

Dentro de la función financiera ésta es una de las funciones 

que requiere más tiempo, sin embargo, el asesor externo no tit•nc 

la disponibilidad total de tiempo por lo que su trabajo en este 

sentido se enfoca principalmente a dar su opinión nl respecto de 

las medidas que se consideren para ejercer el control o para de

sarrollar la misma planeación. 

Por otro lado, también puede ayudar a diseñar manuales de 

Planeación puesto que posee los conocimientos técnicos necesnrioa 

para esto y, dependiendo del conocimiento que tenga aceren dL• la 

organización y funcionamiento de la empresa, podrá discñur un 

plan adecuado de manuales. 

También por la visión que posee u.ccrc:? de lll que debe di') :•<'r 

el control para una empresa, es capaz de señalar 
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LA FUllCION FINANCIERA Y SU EVOLUCION 

La funci~n financiera fue evolucionando a partir del trueque en el 

cual lo primordial era saber si lo que dábamos a cnmbio y lo que 

se recibía tenían el mismo valor. 

Posteriormente, con la evolución del sistema de trueque, se 

va perfeccionando el sistema de cambio, trayendo como consecuencia 

la creación del dinero, ya fuera en moneda o en billete. 

Con la creación del dinero se da la crención de las Insti tu

ciones de Crédito y se hace sumamente importante In funci6n que : 

tienen las finanzas dentro de estas instituciones, ya que tenían 

a su cargo el manejo del dinero de terceras personas, las cuales 

"Onfiaban en el banco para que les generaran las mayores ganancias 

posibles con el menor riesgo. 

Posteriormente se crea el "Crédito Financiero" y con él se dn 

la empresa moderna. Junto con lo anterior se da la evolución de la 

contabilidad ya que ésta fue considerada en un momento dado, como 

la función financiera dentro de las empresas rudimentarias. 

Para empezar diremos que la contabilidad se llevaba para sa

ber cuánto toníamos que pagar de impuestos, funci6n que en algu

nas empresas, en la actualidad, podríamos decir que se encargo el 

departamento de finanzns, es decir, forma parte de la función fi

nanciera. 

Posteriormente, se da la función de la contabilidad como me

dio para conocer las entradas y salidaa de fondos, función que en 

la actualidad se considera del área de finanzas en las cmpresao 

media.nas y grandes, pero en muchas ocas ionea no se le saca ál pr~ 

vecho que debería aprovecharse. 
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LA FUNCION FINANCIERA DENTRO DE LA ESTRUCTURA 

DE LA ORGANIZACION DE UNA EMPRESA CHICA O MEDIANA 

Y SU REALC!ON CON OTRAS FUNCIONES 

La func16n financiera en \.U'la empresa pequeña la desarrolla en ple

nitud el gerente general, el admini::itrador o el contador de ln mis 

ma, llevando en su totalidad toda la responaabil idad de lns finan

zas de la empresa, y c!ito es debido n que no se puede dnr o no se 

tiene capacidad para divid:r el áren de finanzas con las demás, por 

lo tonto, la interrelación del área financiera con todas las demáu 

eo muy grande ya que dicha p('rsona es la encargada de pagar loa im 

puestos, de estudiar, aunque sen rudimentariamente, las inversio

nes, negoch1r el pago de pnsivos, de las compras oportunas pnrn no 

detener el proceso productivo, etc. 

En segundo lugar tenemos a la emprcua mediana, la cual está 

respaldada por la dirección general, que aprueba todos los proyec

tos que del área de finanzas emnnan, y principlamente éstos se ge

neran en dos direcciones que son Presupuestos y Contralorín o Tes~ 

rería. 

El encargado de flnan:ms es el encargado de coordinar y con

trolar las operaciones una vez iniciadas preparando planes nl por 

mayor y tratando de prevenir todas las cent ingenc las que se puedan 

sucitar. 

Es el encargado tambl 1n de buscar las fuentes de financiamien 

to, tanto internas como externas, el de invertir los remanentes de 

acuerdo a lo decretado por la Asamblea de Accionistas. Así mismo, 

en caliu de que se dé, ccordina la auditoría externa, está pendien

te de que los activos de la empresa cuenten con seguros de protec

ción y estén bien resguardados. 

En resumen, podemos decir que la función financiera consisto 
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en promover un clima en donde surjan iniciativas de crecimiento y 

promoción de la empresa, que geniere y analice la información pcrti 

nente acerca del potencial de ventas, legalidad, disposiciones del 

gobierno, actividad económica general, condiciones del mercado fi

nanciero y riesgos de operación que ofrece el proyecto, tanto en el 

medio comercial actual como en el futuro. 

También se encargaría de examinar los proyectan que se propo~ 

gan para aceptarlos o rechazarlos, poner en ejecución los proyectos 

aprobados cuidando particularmente de coordinar lil producciOn y el 

financiamiento con el fin de obtener las máximas utilidades, coor 

dinar y controlar las operaciones una vez iniciadas, proparando 

planes de contingencia por si las cosas no salen según lo planeado. 
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EL ~SESOR FINANCIERO 

La función financiera abarca dos campos bien definidos, por lo 

cual en algunas obras técnicas se le da el nombre doble de finan

zas y contraloría. 

El financiamiento comprende los problemas relativos a inver

sión de fondos y su obtención. 

Los planes de acción de la empresa requieren inversiones de 

los más diversos tipos. Es necesario invertir en maquinnria, en 

materias primas y en existencias de artículos terminados, conce

der crédito a los clientes, efectuar costosas campañas p11bl iri tn

rias, crear departamentos nuevos y aumcntnr el tamaño de loG ya 

existentes, etc.. La empresa no puede desarrollarse y crecer sin 

tales inversiones pero éstas deben ser cuidadosamente analizadas 

para ver si son adecuadas. 

Cada encargado de algún área de la empresa exige fac i l idadcs 

para der.empei'!.ar mejor su función: el más amplio surtido de mercan 

cías o productos de las líneas diversas de producción, pnra los 

encargados de ventas, los equipos más modernos de fabricación y 

materias primas de alta calidad para el encargado de producción, 

los vendedores también quisieran las polit1cJ~ de c.rclllto miÍH li

berales¡ para contabilidad, sistemas electrónicos de regiatros, 

etc. En todos estos casos el contador público, por su doble carilE_ 

ter de experto en contabilidad y de profesionista independiente, 

puede ser de gran utilidad para la administración de la empresa. 

Su labor en este aspecto consiste en traducir a pesos y centavos 

los planes de los dueños o ejecutivos, en valuar lírn diferentes 

alternativas de acción que se presenten para determinar en cadn 

caso los factores financieros como los siguientes: 

l) Monto de la inversión necesaria. 
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2) Re: n.dimiento de la inversión 

3) Plazo de recuperación de la misma. 

4) Ahorro o costo adicional que implica. 

5) Repercusión de la inversión en la situación financiera de 

la empresa. 

6) Qué efectos tendrá en el aspecto fiscal. 

Obviamente, el contador trabaja sobre planes y datos que pr~ 

porcionan los ejecutivos de las empresas, datos que en la mayoría 

de los casos no pueden juzgar, por ejemplo, a i una nueva máquina 

más costosa reduce el desperdicio de material o si una ampliación 

en los plazos de crédito que se conceden al público resultará en 

un aumento determinado en el volumen de las ventas. 

Pero el contador puede decir si la reducción del desperdicio 

del material justifica una inversión en una maquinaria más costosa 

o si la utilidad marginal proveniente del aumento en ventas hace 

atractiva ln inversión en cuentas por cobrar. 

Lau cifras del contador público en casos como estos constit!:! 

yen una de las bases más adecuadas para que la adrrinistración pu~ 

da decidir si aprueba la inversión o no. 

Una vez rcsuleto el problema de la inversión surge el rctnt_! 

va a la obtención de los fondos necesarios. 

Aquí puede ser también muy útil el contador público puente 

que, conociendo el aspecto financiero de la inversión y tomando 

en cuenta las circunstancias y caractcrisitcns de la misma, pue

de hacer indicaciones acerca de: 

1 J Si conviene financiar la inversión con cap~ tal propio o 

ajeno. 

2) En caso de que convenga hacerlo con capital propió: 

a. Emitiendo ncC:iones comunes. 
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b. Emitiendo acciones preferentes. 

c. Por reinversión de utilidades. 

d. Préstamos de socios, etc. 

3) En caso de que convenga obtener ca.pi tal nJcn"J: 

Qué tipo de crédito es el más adecuado: emisión de oblig!! 

e iones, préstamos bancarios directos a prendarios, rcf.Jcci onnr io 1 

de habilitación, de • .wío, descuentos de documentos por cobrar, f.!. 
nanciamiento de FOGAIN 1 etc. 

Qué tipo de instituciones manejan tales operaciones~ to

mando en consideración los diversoa plazos que rigen los diferen

tes tipos de créditos, garantias 1 condiciones, requisitos y trám! 

tes necesarios. 

Pa11ando al aspecto de control dentro de la función de finan

zas, podemos definirlo como la responsabilidad de estructurar y 

llevar los registros necesarios para obtener ln inforrnaci6n lndi,:! 

pensable n fin de cumplir con las disposictonc:; lcgnles y fisca

les relativas; determinar la situación financiera de la empresa y 

los resultados de su operaci6n; y permitir a lo.:; administradores 

planear y controlar las actividades de ln cmpresu. 

Lo~ instrumentos de control d':! que dispancmoo pura dcu;irrol 1 ar 

esta función son: la contabilidad, los presupuestos, le1 uudi tor !a 

interna y !.J ... sistemas y procedimientos de control interno. 

En el aspecto de la función financiet·a en que el contador p~ 

blico puede ser más útil ,éste se encuentra actuando dentro de lt> 

que constituye su campo de acción natural. 

Analizando lo anterior encontramos que, en lo relativo a Si_! 

temas contables y de costos de trabajo, consiste en diseñarlos, 

establecerlos, entrenar al personal que va a manejarlos, supcrvt..;. 

sarlos durante un período de prueba y hacer las modificaciones n~ 
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cesarles para ajustar los planes a las necesidades que sólo la 

práctica demuestra. 

Este aspecto es uno de los más descuidados en la pequeña y 

mediana industrias. Generalmente, lo importante y lo que se cui

da es producir para vender. Incluso muchos directcres de empresa 

sienten que la contabilidad es "un mal necesario" al que deben s~ 

jetarse para no tener problemas con el fisco. Ya que el tener 

una contabilidad en el negocio les significa dinero y esfuerzos a 

los que no se les ve utilidad. Sin embargo, no hay nada más equ,! 

vacado que esta id-a. El Contador que asesora financieramente a 

una empresa no podrá desempeñar su función sin la herrnmicnta que 

le significa la contabilidad, es por eso que en ocasiones, el as!! 

sor- financiero debe comenzar desde la implantación de un sistema 

de contabilidad que proporcione información financiera.oportuna y 

veraz, y no sólo información de requisitos. 

Este es un aspecto que se hn descuidado. Son innuircrables las 

empresas que tienen sistemas contables deficientes porque fueron 

diseñados por sus tenedores de libros, que con frecuencia son co!! 

tadores prácticos o estudiantes paco avanzados. 

Oltimamente se ha dado gran importancia, por ejemplo. al as

pecto y p.:-esentación de las tiendas y ofktnns, y cada vez son 

más los despachos profesionales y empresas que al constituirse, 

lo prim¿:ro que hacen es contratar los servicios de un decorador. 

Las contadores ni) hemos sabido convencer al empresario de que de

be planear sus sistemas con el mismo cuidndo,ni las ventajas de 

todas las clases que le brinda iniciar su operación contando des

de el IJt'incipio con los sistemas contables adecuado:-,, diseñados 

técnicamente para que proporcionen la información necesaria, han 

sido comunicadas correctamente a los empresarios. 

Pusando ahora a los prestipuestos, los -:ontadoreG públicos C:;! 
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tamos convencidos de las ventajas que .'puede prestnr un sistemn 

de control presupuestal, sin embargo, la mayor parte de los que 

existen han sido establecidos a iniciativa de los contadores de 

las empresas mismas y bajo su dirección personal. La. función del 

contador público en este terreno puede ser la de vender la idea, 

es decir, convencer al empresario del beneficio que puede derivar 

de un sistema de éstos, y luego diseñar el sistema, establecerlo, 

entrenar al personal que se encargue de manejarlo, adaptarlo a 

las necesidades cambiantes de la empresa, etc. 

Los presupuestos no sólo son importantes dentro de ln consu,! 

toria financiera por si mismos, sino que nos ofrecen la mejor opa;:: 

tunidad de entrar dentro de este nuevo campo de acción. 

Y es precisamente por aquí en donde podemos encontrar el ma

yor beneficio para el pa{s y para nuestro pequeño núcleo social en 

el que se desenvuelve la empresa a la que servimos. 

Pensemos en una pequeña o mediana empr~sa. Para ella es ~á ... 

sico el contar con un presupuesto de acción, ya. que con él ,prino

ramente se podría controlar mejor el aspecto "supcrvivencin 11 de 

la empresa, y posteriormente, se podría comenzar a tratar el tema 

!!Crecimiento y cxpansión11 de la empresa para terminar en dar el 

paso necesario de dejar de ser una pequeña o mediana empresa y en 

un C'uturo, formar ·parte del grupo de las Grandes Empresas. 

El beneficio social de llevar un <:ontrol or"s11pur,st;1l ,..ntfl 

desde el hecho de ayudar a mantener bajo el principio de "Negocio 

en Marcha 11 al pequeño negocio, puesto que éste es fuente de empl~ 

os aunque lo sea en muJ pequena escala, si es que se le ve indiv! 

dualmente.. Po:- otro lado, no debemos olvidar que unJ pequeño. in

dustria es un consumidor de los productos de otras emprcsris, por 

lo que es un factor de distribución del dinero, le.• cual dina.miz.a 

la economía. Y nuevamente, si lo vemos en su conjunto, el número 
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de pequeñas y medianas industrias como mencionamos en el capítulo 

III 1 son quienes realizan el porcentaje más al to de consumos de 

materias primas en el país por lt1 que si se derrumbaran, se daría 

un golpe más a la débil economía mexicana de la actualidad. 

Por lo que ayu11ar a mantener y fomentar el crecimiento ~de 

las mismas es ayudar a fomentar el crecimiento de México, y una 

de las formas que más científicamente y con menor riesgo podemos 

utilizar como contadores es el de dcscmp•!ñar con profesionalismo 

el papel de Asesor Financiero Externo, así debemos uctuar, pues

to que, por sus estudios profesionales y por los medios en que se 

desarrolla, posee la capacidad necesaria para desempeñar esta fu!! 

ción tan necesaria para la pequeña y mediana empresas en México. 

En la actualidad no es posible llevar un negocio sin tener · 

fijos los objetivos que se quieren lograr. Aquc 1 las empresas que 

viven al día, y cuyos rumbos no son definidos, difícilmente podrán 

sobrevivir en estas épocas. 

El desarrollo cabal del trabajo del Asesor Financiero implico 

tiempo y esfuerzos como cualquiera otra especialidad del contador 

público. 

El establecer un sistema di? control presupuesta! exige el f!!_ 

miliarizarsc con ln operación total de una empresa en un grado m~ 

cho mayor del que requiere cualquier otra actividad, incluso la 

auditoría, pero el trabajo, cuando se observa desde el punto de 

vista del servicio profesional, simplemente significa un encauza .. 

miento distinto de los esfuerzos, y no un esfuerzo adicional. 

Este conocimiento profundo de la empresa, aunado al benefi

cio que representa el plan de control presupuesta! establecido, 

coloca al contador público en la posición más favorable para que 

se conviertn en hombre indispensable para el empresario. 

Son tan importantes los presupuestos en c~tc aspecto que el 
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In:-itituto Americano de Contadores Públicos ha considerado que éste 

es el primero de los problemas al que debe nccrcnrsc el contado1· 

público que desea dedicarse a la consultorí!i de empresas. 

Respecto a la auditoria interna, muchos contadores públicos 

reconocen la ventaja que representa, tanto pnra las empresas de 

alguna importancia como para sus auditores independientes, que é.:! 

tas cuenten con este servicio. Esto representa una excelente 

oportunidad de prestar un servicio útil n la .idminlstración, y;1 

que el contador público es el más capacitado para organizar un d~ 

partamento de auditoría interno dentro de una empresa. 

Este trabajo implica explicar a los ejecutivos la función 

que desempeña la audi tarín interna parn que ésta pucdn dc".lcmpcñar 

su cometido de la manera más eficiente, fijar lt1 posición de lu 

misma dentro del cuadro de organización, elaborar o revisar sus 

programas de trabajo, calendarios de revisiones, coordinar lns 1~ 

bores del auditor interno con los del auditor externo, cte. 

En el aspecto de sistemas y procedimientos 1 el contador pú

blico tiene la oportunidad de cstnbleccrlo o revisar lon que es

tán en vigor, a fin de lograr lor. dos objetivos de: pror1orcionnr 

un control interno eficaz~· obtener cficícncía en el trámite dn 

lus operaciones. 

Por la importnncia que tiene el control íntcrno para las ln

bores de auditoría, el contador püblico siempre lo investiga o e!? 

menta, sin embargo, el aspecto de eficiencia en el trámite de los 

operaciones representa un campo de acci6n que has ta ahora pocos 

contadores independientes han atendido. 
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EL ASESOR FISCAL 

Como se sabe, el Contador Público ha hecho de la especialidad en 

Impuestos una de las ramas en las que se enfoca principalmente su 

profesl6n. 

Para llegar a ser un especialista en Impuestos está. entend! 

do que el profesionista ha dedicado estudios adicionales a la rama 

además de que ha ejercido dentro de esta especialidad. 

¿A qu~ se dedica el asesor fiscal? 

Esta es una pregunta que parece tener una respuesta obvia, 

pero sucede que la mayoría del público piensa que el asesor fiscal 

es aquel que va a decirle al empresario c6mo defraudar al Gobierno 

en materia tributaria, y no hay algo más falso que este concepto 

ni mAs alejado de la realidad, 

El asesor fiscal es aquella persona que se dedica a aconsejar 

al empresario acerca de la aplicaci6n dentro de un marco legal 

(con lo cual se hecha por tierra el conr.e:pto anterior)de los orde

namientos ubicados en la jerarquta tributaria, con el objeto de 

que se cumplan las disposiciones fiscales contenidas en ellas, ob

servando siempre los postulados de proporcionalidad y equidad que 

son los que le dan origen a las leyes tributarias. Es decir, el 

asesor fiscal va a asesorar al empresario acerca de c6mo pagar bien 

sus impuestos, cuidando que estos pagos obedescan a los principios 

de proporcionalidad y equidad que marca la Consti tuci6n. 

Ahora, ya aplicando el papel del especialista en impuestos a 

lo que es la pequeña y mediana industrias, nos encontramos que pr!_ 

cisamente en esta área es una de las que se le solicita mAs al co~ 

tador público, y es por eso que el profesionista debe prestar un 

servicio profesional y accesible para sus clientes, como en cual

quiera de sus especialidades. 
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Nosotros como Contadores Públicos, ya que con•.ccmos cómo •;e 

estructuran las leyes de impucs to5, sab~r.ios qt1·~ en J.1 may0ri.a de 

las empresas, éstos representan de por sí una carga muy pesada pa

ra la emprr~sa. Por esa razón el especialista fiscal, en virtud de 

que posee 1~1 punto de vista de lo que es el cumplimiento de ln Ley 

de Impuestos y el de entender las ncccsidndi:s financieras y los o~ 

je ti vos de las empresas, puede r:scsorar a la p~qucñ;'I y mediana '!r.l

presa nccr1!a de cómo obtener los mayores nhotTos P.n ente r11hro, 

así como Sf? deben obtener en cualquier concepto que representa una 

disminución de las utilidades de la empresa. f.:lto lo logrará dis!: 

ñando estrategias que beneficien n la empresa y aport~n nl hcrnrio 

nacional parte de las ganancias en unn proporc16n justn de manera 

que nunca ac llegue a la de~"capitalización d<' la empresa. 
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MARCO DE ACTUACION PROFESIONAL DEL ASESOR FISCAL 

Ante todo, al Asesor F1cal debe dcsal~ntar a loa emprecarios en lo 

que son las prácticas de dcfraudución fiscal que acostumbran seP,uir. 

Para esto es neceunrio demontrarler;. las ventajas que existen si S'.! 

siguiera una política d•.! p::.p,c,s honrados y mostrando que unn adecu~ 

da planeación es un;1. herrarr.icntn n1uy Uti 1 en lo que se rcficrC' n 

ahorros fiscalcc, y esto acompañado de la 5t'guridad que proporcio

na la tranquilidad de que :e estú actuando dentro de lo¿ marcan de 

lec,alidad que rigen en el paiG. 

Por otro lado, el ;i,sesor debe interpr•Jtar las leyes tributa

ria~ a fin de obtener la mixima ventaja económica, sin tr·nsgredir 

el límite exiotcntc entre r·laneación fiscal y simulación de nctm~ 

jurídicos. 

Nunca d~berá ser por los honorarioa y su monto lo que motivo 

principlamcnte a hacer sug!rencias de "riesgo calculado'' para pa

gar menos impuestoc 1 puestc. que seria una actitud poco ética el 

dar sugerencias ricsgosas !n proporción a un honorario caro por p~ 

ner en peligro lu seguridad del contador o del cliente. 

Y ya que eatc campo ef', en el que el comportamiento moral y In 

reflexión ética han tra2ccndido y se han convertido 1:n norma ju

rídica, el especialista debe tener un conocimiento preciso de la 

conducta delictiva en la materia, hacerlo del conocimiento de el 

pequeño y mediano empresario cuando sea el cnso, y tomarlo en cuen 

ta en sus decisiones profesionales, cumpliendo en lodo caso,con su 

obligación en materia de secreto profeoional. 



SERVICIOS DEL ASESOR FISCAL 

1) Planeación Fiscal Financiera: 

Es el diseifo por medio de simulación de estrntegias originn

les de situaciones a las que, apliclindolcg las leyr.s y reglamente) 

en materia de impuestos, traerá un mayor beil'.!ficlo económico pnra 

las empresas. 

2) Asesoría o Consul toria Fiscal: 

Es el consejo o interpretación acerca de materin imposi Uvn 

que el cliente ::;olicitn al Contador o Asci;or Fiscal sobre alelm t!' 

ma •.m concreto que es de particular interés para el e 1 i."=!ntf' 

3) Emisión de opinión respecto de asuntos de carácter fisct1l: 

En las ocasiones en que surgen nuevas disposiciones finc.ilns, 

ya sea por el surgimiento de nuevas leyes 1 reglamentos o decretos 

o por modificaciones a las mismas, se ve el asesor en la obliga1·i6q 

de ndvc:'tir u opinar en su caso, cuando dichos ordenumientos afec

ten directamente la situación legal o impositiva de algún cllf!llt'·· 

4 i Ejecución de trámites ante lns autoridadcB fiscale!l: 

En vista del desconocimiento que el el i1mtc t 1,..ne ac1~rca de 

la forma en que se tienen que realizar ciertos tr:lmi tcB ante ln S•: 

crctaría de Hacienda, la Tesorería del D. r. 0 cualqui·:-1· otro 1,, 

nismu rccauf:hJ,)1' del Gobierno, el asesor pucd•! scrvirlL· ;11 el 11.rntt~ 

como e.jecutor de los mismos. Estos trámite:; pueden 5er enlr•-· otro:;: 

realizar oficiou de consultas, oficio!l de Autorizacion~!;, cfovnllwio 

nes de Impuestos pagados en exceso, obtención de Estímul1m F1:11~aleo 1 

reducción de pagos provisionales a cuenta del Impuesto sobre ln h"n 

ta. 

5) Trámites en la Dirección Gencrnl de Transf~rcnc1a d•• 'f~cH1llo¡',Í:I: 

En vista de que este tipo de trómi les son de dt fíe 11 reuul u

ción es común que un asesor apoye a la cmpr~sa sohre cómo 11 Pnar 



los formularios necesarios y la forma de preparar la información 

requerida para la tramitación. 

6) Trámites en Materia de Control de Cambios: 

Ya que el Asesor Fiscal es una persona que se mantiene cstu

ciando constantemente acerca du las disposiciones de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México, es la persona 

ideal para dar la asesoría necesaria sobre las últimas disposicio

nes que sobre el control de cambios dicten las autoridades compete!]_ 

teo. Además, por su visión de Contador sabe cómo se deben cumplir 

los requisitos para disfrutar de los estimulad de fideicomisos como 

el FICORCA y otros adicionales. 

7) Preparación y Hcvísión de Declarac1ones de lr.ipu~o.tos: 
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En la mayoría de las empresas el Contador de la misma es la 

persona encargada de la elaboración y preparación d!? las declaraci~ 

ncs de las empresas. Sin embargo, qué mejor que un contador que 

domina p~rfectamente las leyes para realizar o revisar esta función. 

Es por esto que en muchas ocasiones se puede prestar este servicio. 

Resolviendo dudas o verificando que la información solicitado se 

encuentre debidamente asentada en las declaraciones. 

8) Planeación y Establecimiento de Sistemas de Registro y Auxilia

res para Información Fiscal: 

En vista de que las leyes impositivas mexicanas observan que 

será obligación de los causantes el contar con loa rcgistroa nece

sarios para la obtención de información, el Contador Público eape

cialista en impuestoo es la persona ideal part'. diseñar los siste

mas de registro necesarios para el cumplimiento de esta obligación. 

9) Vinculación en el Dictamen para Efectos Fiscales: 

Aunque el Asesor Fiscal no sicmpr~ Gea quien dictamine para 

ef<ictoa fiscales 1 en los casos en los que él sea, el asesor de la 

empresa dictaminada podrá prestar su tiempo para dar las explica-
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clones o aclaraciones necesarias al auditor, ya sea éste un auditor 

independiente o el gobierno. 

10) Seminarios, pláticas 1 cursos, boletines informativos 1 etc.: 

Debido al constante estudio y a la actualización en la que se 

encuentra el Asesor Fiscal, en algunas ocasiones, dependiendo de 

las necesidades de los clientes, es necesario tratar que los mismos 

también conozcan más ampliamente sobre la materia. Por eso el ase 

sor es capaz de preparar boletines o cualquier otro medio de comu

nicaci6n para los clientes o brindarles pláticas, cur~os o scminn

rios a las personas indicadas para que lns empresas no sean depen

dientes esclavos del asesor. 
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ETICA DEL ASESOR EXTERNO 

La independencia de criterio es a la vez una norma de nudi torta y 

una norma de ética profesional. 

El contador que actua como consultor en administración, fina!! 

zas, impuestos u otra especialidad debe hacerlo de manera que no 

pierda su independencia, que le será indispensable si, además de 

su labor como consultor o asesor debe dictaminar los estados fina!l 

cleros de la empresa. 

Esto debe tenerse constantemente presente, sobre todo al in ter, 

venir en problemas de financiamiento. El contador público no pue

de garantizar de ningún modo,que una inversión resultará en una s~ 

tuación determinada o que traerá un beneficio cierto. 

Las razones para esto son obvias: El contador puede valuar 

las ventajas de una inversión, de acuerdo con datos que proporcio

nan los diversos empleados de las peque~as y medianas empresas, d~ 

tos por los cuales él no puede responder. Pero aun ni un contador 

tuviera una gran experiencia en cierto tipo de negocios y por tan

to, es tuviera convencido de la ventaja de una inversión, ¿cómo po

dría responsabilizarse del éxito de un plan si él no será quien se 

encargue de llevarlo adelante? 

El contador debe ser objetivo al analizar un problema financi!!. 

ro o fiscal y al informar del resultado de su estudio. Si se deja 

llevar:.poP el entuciasmo de un plan financiero y no se limita a dar 

su opinión sobre éste, sino que movueve su adopción por convenien

cia propia y no de la empresa, puede perder la independencia de 

criterio, ¿Con qué autoridad profesional puede un contador, al dis_ 

taminar los estados 1financieros de una empresa, expresar su opinión 

desfavorable respecto de una mala situación originada por una inve!: 

si6n sugerida por él mismo? 
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Aunque no siempre el asesor externo es el auditor, no debemos 

olvidar que el contador siempre será auditor, y el hecho de no es

tar obligados a emitir un dictamen, no nos excluye de actuar como 

si siempre lo fuéramos a hacer. 

Debemos repetirnos siempre: en estos casos debemos opinar, no 

sugerir o promover. La responsabilidad de la decisión corresponde 

a nuestro cliente. 

La Asociación de Ingenieros Consultares en Administración de 

EE. UU., que confronta problemas éticos similares a los que está 

especialidad de la profesión presenta, menciona en su código de 

Et lea: 

Artículo I: "Las principales características de la actitud profc

slonal deben ser la objetlvldad y la lntegrldad. 

Artículo 11: Establece que los consultares deberán aceptar sólame~ 

te aquellos encargos para los cuales se encuentren C! 

pacl tados. 

Articulo III:Con gran vlslón de las dlflcultadcs que pueden orlgl

nar los convenios ambiguos, indica que antes de ini

ciar cualquier trabajo, el consultor deberá asegurar

se de que el cliente tiene una comprensión clara de 

los objetivos y alcance del trabnjo por realizar y de 

su costo aproximad~. 
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Artículo IV: Previene que el consultor no debe garantizar ninguna 

cantidad específica de reducción en los costos o de 

aumento en las utilidades como resultado de su trabajo, 

y que no aceptará trabajos en los que los honorarios 

dependan del monto de la reducción en los costos que 

puedan resultar. 

Uno de los artículos de más importancia es el XI, que prohibe 

al consultor encargarse de cualquier estudio en el que sea evidente 



que el propósito del cliente sea utilizar el nombre o el prestigio 

del coneul ter para desarrollar su trabajo o expresar su opinión. 

Sin embargo, insisto, ante todo, los trabajos que realice el 

contador público deberán estar siempre regidos por nuestro Código 

de Etica Profesional, sea el colegio o agrupación a la que se per

tenezca la que sea 1 y la especialidad cualquiera a la que se esté 

desarrollando. 
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CONCLUSIONES 

En esta última parte del presente trabajo me avocaré a tres seE_ 

tores para concluir: a los contadores públicos, a los propietarios 

de pequeñou y grandes negocios y al público en general, e; decir, a 

la socieda1J. 

Con r1?specto a los primeros, por los conocimientos adquiridos 

en ln escuela y práctica profesional, abarcando aspectos de admini!! 

tración, contabilidad, impuestos 1 finanzas y audl tarín, considero 

que por ética, es deber y compromiso social de todo contador, dar 

asesoría a este sectas del que hemos hablado en toda la tesis, ya 

que se tiene capacidad, experiencia y dominio de algunas o una de 

las áreas !'ormativas. Luego entonces, no se debe descuidar este se!: 

vicio y se debe promover entre otros contadores. El problema es que 

algunas de las técnicas que se promueven sólo son prácticas paru 

Grandes Empresas o negocios YA ORGANIZADOS. Se debe alentar la in

vestigación de sistemas y organizaciones adecuados a pequei\os y me

dianos negocios. 

Por lo que se refiere a los propietarios de pcqucfl.os y mcd1nnos 

negocios, ~xisten por un lado, much&s familias con la mentalidad dél 

"negocio familiar", es decir, no les interesa mucho "crecer" o "de

sarrollarse" sino mantenerse y no perder. Por otro lado están los 

que ahora comienzan a estar mal y necesitan mucha ayudn, pues n pe-

SS!' Ju que en utros tiempos sus dc.:1~1onc:.:> 11•. ,,, :;u.:11.1~ ••. .;11.¡ .• ·. ,.,, 

ron em¡){rica¡_,, ahora no cuentan con la habilidad necesari& para re

solver las situaciones actuales. ¡Cuántas V''~cs se ~!:H:1Jchtt: 11 YR no 

sé s1 esto es bueno o malo''l, y E'-S que la velocidad de los cambios 

obligan a tomar mejores decisiones. No hay lugar a equivocaciones. 

El resto de propietarios ve su negocio como un callejón sin m1lida 

y no se atreven a veces, ni a liquidar por todo lo que significa su 



trabajo en su vida. Puede ser que en él estén los ahorros de toda 

su vida, el patrimonio único familiar, el orgullo de la familia, 

etc., y pocas veces ha sido productivo y no permite mejorar su ni

vel de vida. 

De hecho, todos deben cambiar su mentalidad. El que está con

forme no merece lo que tiene. Por la importancia de este sector em

presarial, en el bien del País, es necesario que se tome la determ! 

nación de crecer y fortalecerse, ser más competitiva, hacer sólidas 

las bases del negocio, cte. El Contador del pequeño empresario que 

en su hoy comienza a tener problemas puede dedicarse a orientarlo y 

ayudarlo a alcanzar otros niveles de ingresos y producción máo al

tos. Seguramente asesorará en el modernizLtmicnto de los sistemas y 

le permi tiró. mejorar sus decisiones puesto que habrá más informa

ción como herramienta y ésta le será más oportuna. Por último, el 

empresario que piensa que en su negocio sólo se multiplican sus pr~ 

blemas, podrá ver en su contador a su mejor apoyo, a quien le asas~ 

ra desde cómo llevar una forma fiscal hasta cuándo debe ganar o in

vertir. El contador tiene la capacidad de guiarlo y, con su visión, 

ver y descubrir cuáles son los problemas de fondo para aconsejar 

las mejores soluciones, 

Para hablar de la sociedad podemos considerar que, debido al 

número de empresas que podemos englobar, al número de empleados 

que laboran en este sector, a las familias que dependen económica 
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y socialmente de este grupo, una mejor empresa, siempre y cuando sea 

orientada bajo principios morales adecuados, se traducirá en un me

jor nivel de producción, en cuanto a número y calidad del bien o 

servicio que se trate, lo cual significará un aumento en beneficios 

económicos que, sabiamente distribuidos, redundarán en un mejor ni

vel de vida y en un mejor paJis en el cual los Contadores estaremos 

orgullosos de haber hecho una pequeña contribución. 
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-Anexo-

COMENTARIOS RESPECTO AL ACUERDO GENERAL 

SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 
Un punto de vista teórico: (CEESP) 

¿QUE ES EL GATT? 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio es el 

único tratado multilateral que establece normas para el Gobierno 

respecto del Comercio Internacional. 

El GATT tiene como objetivo la liberalizoción del comercio co

mo 'medio para acelerar el desarrollo económico de los países. Es un 

foro donde los países negocian la reducción de obstáculos al comer

cio para liberaliz.arlo y donde discuten y solucionan los problemas 

derivados del mismo intercambio. 
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Los derechos y las obligaciones contractuales que se entipulan 

en el Acuerdo han sido aceptadas en interés mutuo por los pa!sc:; 

miembros. La vigílancia de aplicación de estas normas es uno activ!, 

dad importante y permanente del GATT. 

Los países suscritos al Acuerdo General realizan las cuatro 

quintas partes del comercio mundial. Actualmente el número de miem

bros es de 86 y más de ¿o paises no miembros aplican sus reglas en 

sus relaciones comerciales. Cabe destacar que dos terceras parten 

de los miembros del GATT son países en vías de desarrollo. 

¿COMO FUNCIONA EL GATT? 

El órgano superior del GATT es el pefodo de sesiones de las 

partes contratantes que nuele celebrarse una vez por afia. 

Las decisiones se toman generalmente por concenso y no por vo

tación. 

Existe un Consejo de representantes facultado tanto para asun

tos de trámite como de carácter urgente entre loe per(odos de scsl9; 

nes. 



Además del comité de negociaciones comerciales el GATT cuenta 

con comités permanentes encargados de examinar las restricciones al 

comercio por parte de los países con problemas de balanza de pagos. 

Se establecen comités especiales para tratar las peticiones de 

adhesión al GATT y examinar los acuerdos concretados por los países 

miembros. 

Ocasionalmente se crean grupos de conciliación encargados de 

intervenir en los litigios entre los países miembros. 

¿COMO HA EVOLUCIONADO EL GATT? 

Se creó en 1947 y entró en vigor en enero de 1948. 

En 1950 se modificó el artículo XVIII del Acuerdo General para 

atenuar la dureza de las reglas, en favor de los países en desarro

llo con problemas de balanza de pagos. 
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En 1965 se adicionó al acuerdo la parte IV que contiene la pre! 

cripción de que los paises industrializados deben apoyar a los paí

ses en desarrollo. 

Durante los primeros 25 años del GATT se celebraron bajo sus 

auspicios seis grandes negociaciones comerciales: Las de 1947 (Gin~ 

bra), 1949 (Annccy, Franela), 1951 (Torquay, Inglaterra), 1956 (Gi

nebra), 1960-61 (Ginebra,Ronda Dillon) y 1964;67 (Ginebra, "Ronda 

Kennedy 11
). 

En las negociaciones Kennedy se redujo el nivel medio de los 

aranceles industriales del mundo en aproximadamente un tercio. 

En 1971 los miembros del GATT accptnron la excepción de la re

gla de la nación más favorecida (NMF), con el objeto de que los pa

ises desarrollados pudieran conceder preferencias a los paises en 

desarrollo con arreglo a un sistema de preferencias generalizadas y 

no recíprocas. 

En 1973 se llev6 a cabo la llamada "Ronda Tokyo" {originalmente 



llamada "Ronda Nixon 11 ), en la que se realizaron las más ambiciosas 

negociaciones respecto a obstáculos arancelarios, medidas no aranc~ 

larias, productos agropecuarios 1 productos tropicales, y sobre mcj~ 

ramiento del marco internacional en que se desarrolla. el comercio 

mundial. 

En 1975 se empezaron a negociar veinte obstáculos no arnnccla

rios al comercio de una lista de 900 notificaciones hechas por los 

gobiernos y en 1976 se agregó una más (compras de los Estados). 

En 1977 casi todos los países desarrollados hicieron concesio

nes comerciales o contribuciones pnra facili tnr la importación de 

productos t1·opicales. 

¿CUALES SON LAS PRINCIPALES NORMAS DEL GATT? 

Comercio sin discriminación. Principio de la nación más favor~ 

cida {NMF). Las partes contratantes están obligadas a concederse m_!! 

tuamente un trato tan favorable como el que den a cualquier otro p~ 

is en lo referente a la aplicación de derechos sobre importación. 

Protección exclusivamente arancelaria. Se prohiben medidas co

merciales no arancelarias {restricciones cuantitativas. permisos 

previos, etc.). 

Sentar bases estables para el comercio ir,ediante la negocinción 1 

entre las partes contratantes, de los gravámentes aduaneros. 

Consultas ocn el objetivo de evitar pper juicios a los intere

ses comerciales de las partes contratantes. Dar soluciones justaa 

cuando los derechos derivados del acuerdo se vean amenazados para 

algunos de los miembros. 

La excepción al cumplimiento del principio de la NMF y de rec!_ 

procidad se da cuando las circunstancias económicas o comerciales 

lo justifican. Hay además disposiciones liberatorias que permiten 

la adopción de medidas urgentes (por problemas de balanza de pagos, 

etc.) en favor de restricciones cuantitativas temporales. 
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Acuerdos regionales. El acuerdo reconoce la utilidad de una 

mayor integración regional de las economías mediante la liberaliza

ción del comercio. Respecto a este punto conviene señalar, además, 

que se permite la excepción al principio de la nación más favoreci

da con el fin de promover· y facilitar la integración regional, sie!!J_ 

pre y cuando se afecte con ello al comercio de los países que se 1!!, 

tcgran con el resto del mundo. 

¿QUE PAISES INTEGRAN ACTUAlMENTE AL GATT? 

Partes contratantes del Acuerdo General, 

Alemania, Alto Volta, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, 

Barbados, B~lgica, Benin, Birmania, Brasil, Burundi, CamerU.n, Cana

dá, Colombia, Congo, Corea, Costa de ~a!"'fil, t:uba, Chad, Ch~coslov~ 

quia, Chile, i:hipre, Dinamarca, Egipto, Esfpaña, Estados Ur.Jdc1s, F!. 

lipinas, FJnlandJa, Francia, Gabón, Garrbia, Ghana, Grecia, Guyana, 

Haití, Hungría, RepúlilJ en Centroafricitne • Ir.el~ a, Indonesia, Irlar1dn, 

Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Keni;., Kuwait, Luxerrbt.rgc-, 

Maclsge:scer, Malasia, Malawi, Malta, Mauricio, Mauritania, Nigeria, 

Niger, Nc•ruega, Nva. Zelandia, PE.ífleE Bajos, Pakü:tár1 1 PE·rú, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, Rep. Dominicara 1 Rhodesia, Rumnnía, Rw.1r.dn, 

Senegal, S1errt= .. Lf~cna, Singapur, Sr;';. Lanlrn, Sudáfrica, Suecia, Sui

za, Tanzania, Tonto, Tr·in!dad y Tobago, Túr.cz, Turquía, Uganda, U1•!:! 

guay, Yugoslavia, Zaire. 

MEXICO Y SU RELACIO~ CON EL GATT 

La primera oc•1<lón que se planteó la pceibilidad de ingresar 

al GATT, fue en 1948, afio correspond.f enf.t: a.1 inicio del fum--icmn

miento de este organismo. 

La respuesta negativa de ese entonces obedeció a v~.rios fenóm! 

nos: 

- La pol H tic a de sus ti tt,ción do importaciones adoptada previamente. 



- Brindar protección a una industria nacional incipiente. 

- La presión ejercida por los industriales ya establecidos y por 

algunos grupos políticos. 

Aún cuando la inquietud ha surgido en diversas ocasiones, fué 

en 1980 cuando nuevamente se debatió fuertemente acerca del proba

ble ingreso de México a este organismo, después de haber iniciado 

negociaciones desde fines de 1979, 

Nuevamente prevalecieron las ideas proteccionistas y las que 

consideraban que la incorporación a este organismo restringía la 

f'lexibilidad y la independencia de manejo de la política económica 

doméstica. 

No obstante esta situación, las condiciones económicas preva

lecientes en aquel entonces hicieron de esta negativa una correcta 

decisión. La inflación en México superaba, por mucho a la infla

ción internacional y el tipo de cambio no se ajustaba lo suficien

te para compensar este diferencial de inflaciones. Con ello el tipo 

de cambio se sobrevalu6 y abrir la economía en estas condiciones 

habría significado un serio daffo al aparato productivo nacional. 

Tan así que incluso durante esos affoa se flexibilizó la política 

comercial y las importaciones más que ser un complemento a la pro

ducción interna vinieron a ser un sustituto de ella. 

VENTAJAS DE ENTRAR AL GATT 

Realizar el comercio sobre una base más sana, al eliminarse 

progresivamente las distorsiones en los precios relativos a que 

condujo la excesiva protección al aparato productivo y que provocó 

una mala asignación de los recursos. 

Tendería a eliminarse el sesgo antiexportador ocasionad~ ac

tualmente por los al tos costos de los inslunos importados. De esta 

manera las exportaciones se harían más competitivas. 
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Se tendría una mayor facilidad en la importación de bienes de 

inversi6n e insumos intermedios necesarios para el aliento de las 

actividades en que seamos competitivos. La experiencia internacio

nal parece mostrar que los países que han crecido mediante el des! 

rrollo de su sector externo son los que han alcanzado loe más al

tos estandares de vida para su población. 

La apertura de una mayor competencia internacional obligará a 

una mayor eficiencia y organización de la industria y el comercio, 

y actuará en el sentido de una disminución en la concentración mo

nopólica y oligopólica. Asimismo, favorece el aprovechamiento de 

economías de escala, que abaten los costos y permiten acrecentar 

la competitividad en el mercado internacional. 

El GATT contempla la negociación por listas de productos por 

lo que la liberalización va haciéndose gradual y selectivamente. 

Se tiene en cuenta la posibilidad de aplicar medidas diferenciadas 

a los países en desarrollo según r:mdalidades que le proporcionen 

un trato más favorable de acuerdo a sus necesidades de desarrollo 

y estabilidad interna y externa. Se reconoce la necesidad de cier

ta flexibilidad arancelaria y de aplicar restricciones cuantitati

vas para conservar reservas de divisas y solucionar problemas de 

balanza de pagos. 

Pueden adoptarse medidas de urgencia contra importaciones que 

amenacen a productores nacionales. 

La participación activa en el foro del GATT permite el recur

so a consultas cuando las acciones comerciales de otros miembros 

perjudiquen al país. 

Es mucho más conveniente a nuestro país el celebrar negocia

ciones multilaterales que bilaterales. Ello es especialmente noto

rio cuando tenemos que negociar con Estados Unidos, nuestro princ! 

pal mercado de exportación y proveedor de importaciones. 
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DESVENTAJAS DE ENTRAR AL GATT 

Si la reducción de aranceles y restricciones cuantitativas no 

se hace gradual y selectivamente, el impacto sobre la pequeña y m,! 

diana industria nacional puede ser muy perjudicial. 

La invasión de bienes de país desarrollados más baratos y me

jor calidad puede reprimir o desplazar a las industrias naciona

les productoras de estos mismos productos, con lo que hay el peli

gro de importar masivamente reprimiendo la producción interna con 

fuertes presiones sobre la balanza de pagos. 

Una vez quitados los subsidios a las exportaciones, éstas 

pueden resultar poco competitivas a pesar de la eliminación de ba

rreras por parte de los paises industrializados. Uno de los puntos 

tratados en el Plan Nacional de Desarrollo es el objetivo de incr! 

mentar la producción de la industria por medio de est!mulsis fisca

les y de precios subsidiados de energéticos, combustibles 1 electr! 

c~dad, etc. Por lo tanto hay gran contradicción entre los objeti

vos del Plan Nacional de Desarrollo para estimular a la industria 

y el ingreso al GATT. 

La respuesta de las exportaciones excluyendo al petróleo puede 

ser muy débil en el corto p°lazo, no as! la de la demanda por impo.!: 

taciones. 

Material de: Informes y Estudios, de CONCAMIN, Septiembre 1965 
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