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PROLOGO 

Aunque pudiera suponerse que en materia de auditoría se 
ha escrito ya todo lo que es susceptible decir sobre ella, la 
•rerdad dista de tal suposici6n. En esta obra se encar.a una -
nueva técnica de trabajo de auditoría encaminada a las necesi 
dades de la empresa moderna. -

Este es un ensayo que, parad6gicamente puede considerar
se básico y al mismo tiempo de profundizaci6n, es básico por
que a breve plazo la técnica descrita pasará a ser en raz6n -
de su utilidad, una parte integrante de toda auditoría de --
cierta magnitud. En este trabajo se.describen los aspectos -
esenciales de dicha técnica. Es de profundización porque para 
su estudio y aplicaci6n se requieren conocimientos acabados,
no s6lo de los aspectos fundamentales, tanto de auditoría ex
terna como de auditoría interna; sino también de administra-
ci6n de empresas. 

La originalidad del enfoque de este ensayo, reside en -
que aborda el tema de auditoría con atención a los sistemas -
de contabilidad y procedimientos administrativos instituidos 
y en funcionamiento en la empresa auditada, teniendo como el 
centro de atenci6n la evaluaci6n del control interno. 

Por tal raz6n esta obra est4 encarada con un sentido de 
administraci6n de empresa, consistiendo su secreto en el em-
pleo de diagramas de flujo de operaciones para las diversas -
tareas de auditor!a, que si bien esto no parece novedoso, la 
aplicaci6n de esta técnica en auditoría puede juzgarse recien 
~- . -

El m~todo tiene diversas virtudes, como se podrá apre--
ciar más adelante, pero una de las principales es ·forzar al -
auditor (tanto interno como externo} a interiorizarse con más 
atenci6n que antes sobre los aspectos operativos de las empre 
sas con las que actaa. · -

Para el auditor externo representa una fuente de informa 
ci6n dtil para encarar las auditorias corrientes con un crite 
río din4mi.co, propicio para diagnosticar y prestar servicios
complementarios de auditor!a operativa. El auditor interno, -
por su parte, puede basarse en la t~cnica que describir~ para 
modificar radicalmente el enfoque de su trabajo orientandolo 
hacia la auditor!a operativa, integrada a la a~ditor!a finan
ciera, aunque en este trabajo la auditoría ana1!tica esta pri 
mordialmnete encaminada a la evaluaci6n de control interno co 
mo etapa imprescindible a .los fines del examén de estados fi= 
nancieros, en varios pasajes de esta obra señalo, como pueden 
identificarse las ineficiencias operarias a tráves de las t~c 
nicas de auditor!a anal!tica. -
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INTRODUCCION 

El prop6sito de este libro es describir una técnica de -
auditor!a práctica orientada hacia los sistemas, basada en e1 
análisis de flujogramas y en pruebas limitadas de proéedimien 
to • A causa del enfasis que otorga al aná1isis de 1os siste= 
mas, esta técnica se llama "auditor!a analítica". 

La auditorra anal!tica representa un medio de 11evar a -
cabo aquella porción del trabajo del auditor que esta dirigi
da a una evaluaci6n de la confiabilidad del sistema contable 
y que provea una base para la verificaci6n de activos y pasb
vos, en tal carácter no constituye la totalidad, pero si una 
parte muy importante del trabajo riormal. 

La auditoría analítica solo en los dltimos años ha sido 
aplicada en gran n~ero de auditorias. de tipo variado. 

Por otro lado los efectos de los cambios en e1 mundo de 
los negocios dificil.mente pueden ser ignorados.Las empresas -
crecen , los sistemas contables se vuelven más complejos, etc. 
sería sorprendente si las técnicas de auditor~a de hace trein 
ta años fueran hoy las más eficientes. Los auditores deben -= 
actualizar su inventario de métodos de auditor!a o correr el-' 
riesgo-de quedar anticuados. Una mayor orientaci6n hacia los
sistemas es, de los objetivos exigidos por este nuevo contex
to, as~ como demostrar que la técnica de elaboraci6n de flujo 
gramas es perfectamente consistente con las normas de audito= 
r!a generalmente aceptados y que en efecto, deriva de la nec~ 
sidad de un estudio y evaluaci6n del control interno. 
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CAPITULO I 

OBJETIVOS DE g_ AUDITORIA ANALITICA 

1.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORIA. 

Los objetivos de una auditoría analítica conducida por -
un auditor independiente son: 

1) Determinar a través de un anal!sis del sistema conta
ble y de los controles internos, la precisi6n y la confiabili 
dad de los registros contables del cliente y así proveer una
base para planificar los pasos necesarios de la auditoría de
estados financieros. 

2) Proporcionar al auditor un conocimiento suficiente de 
los asuntos de su cliente, para que pueda ofrecerle a este su 
gerencias con el objeto de fortalecer el sistema de control = 
intérno y de incrementar la eficiencia del sistema contable. 

Evidentemente resulta importante no confundir los dos ob 
jetivos. Ning11n exceso e~materia de recomendaciones Gtiles = 
puede compensar una insuficiencia en la auditoría. A la inver 
sa una extensi6n innecesaria de la auditoria no comprensará = 
las oportunidades perdidas de proveer servicios Gtiles. Los -
capítulos siguientes examinarán la realizaci6n de estos dos -
objetivos a través del uso de la diagramaci6n de flujos. 

Caso de los auditores internos. 

cuando la autlitor!a es usada por auditores internos es -
apropiado introducir ciertas modificaciones, en cuanto al ob
jetivo primario de la auditoría analítica, el interés no pue
de estar dirigido exclusivamente a los estados financieros co 
me evaluaci6n. 

Con respecto al objetivo secundario el contacto contin~o 
del auditor con su organizaci6n le exigirán posibles sugeren
cias sobre sistemas hasta un grado de deta1le fuera del alean 
ce de la auditox.ra externa. -

Finalmente e1 auditor interno tiene un tercer objetivo,
de fijaci6n de po1!ticas, para asegurarse que despu~s de ha-
ber sido prescritas por la direcci6n los procedimientos sean 
seguidos debidamente, atín en áreas en donde aquellas no están 
relacionadas con la informaci6n financiera. 

NOTA. La enumeraci6n de estos objetivos, no es necesaria 
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mente paralela al orden de prioridad de cada auditor interno. 

1.2 NECESIDAD DE LA AUDITORIA ANALITICA. 

1. 2 • l.. CO.."ll'ONENTES DE UNA AUDITORIA 

El. servicio m~s importante brindado por el. auditor inde
pendiente es determinar si los estados financieros prensentan 
razonabl.emente l.a situaci6n financie~a y l.os resultados de -
las operaciones de su cl.iente, siguiendo los principios de -
contabil.idad generalmente aceptados, aplicados sobre una base 
consistente. 

una auditor!a dirigida a la expresi6n de una opini6n so
bre los estados financieros consta de dos etapas: 

La primera consiste en verificar que las operaciones co
merciales estén registradas diariamente en forma correcta. La 
segunda se ocupa de comprobar que los saldos acumulados en e~ 
tos registros y usados en los estados financieros, expresen -
correctamente l.os valores de todos 1os activos y pasivos que 
existan efectivamente y pertenezcan debidamente a la. empresa. 

La primera fase se llama frecuentemente "Auditoría co--
rrienteª y general.mente precede a la segunda fase 6 "Audito-
ria de Estados Financieros". 

La Analítica es un método paza ll.evar a cabo la Audito-
ria Corriente en todos los trabajos de auditoría, excepto los 
de menor importancia. Por lo tanto 1as expresiones "Auditor.!a 
Corriente" y "Auditoría Anal!tica" se utilizarán como sin6ni
rnos en las páginas siguientes. Es en esta fase de trabajo --
cuando pueden aplicarse las técnicas de diseño y flujogramas. 
Aunque es evidente que los resultados de la Auditoría Corrien 
te o Analítica afectarán la extensión del trabajo requerido = 
por la Auditoría de Estados Financieros, .esta obra se ocupa 
de la primera fase, y los procedimientos de la Auditor!a de -
Estados Financieros s6lo se considerán al pasar. 

l.2.2. NECESIDAD DE LA AUDITORIA CORRIENTE O ANALITICA. 

En los trabajos usuales hay por l.o menos cuatro razones
por las cuales la Auditor!a de Estados Financieros no es su1:i 
ciente, sin la Auditor!a Corriente o Anal!tica. 

l) La mayor!a de las pruebas q11e se realicen, deben se:r
parcialmente extraídas de la evidencia contenida en los regi~ 
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tros contables y por eso depende de la confianza que se depo
site en e11os. 

2) Cuando los activos deban de ser evaluados seg11n un -
criterio de negocio en marcha, es imposible determinar la va
luaci6n apropiada sin confiar sustancialmente en los regis--
tros contables. 

3) Frecuentemente es deseable distribuir la carga de tra 
bajo de auditor!a, algunos activos se verifican a una fecha = 
que no es la del estado financiero y se hace aun más necesa
rio confiar en la precisi6n contable. 

4) Aun cuando los procedimientos de estados financieros 
comprenden una serle de pasos (como revisar, analizar y veri
ficar) dirigidos a lps componentes de perdidas y ganancias, -
gran parte de la opini.6n del auditor debe derivarse atm de -
una va1oraci6n ~e los registros contables. 

Las conclusiones alcanzadas durante la Auditor~a Ana1rti 
ca afectan el programa que se habrá de seleccionar por la A~ 
ditor!a de Estados Financieros. Si se encuentra que la con-
fiabilidad es alta, los pasos m.!nimos de la Auditor.ía de Esta 
dos Financieros serán suficientes. Si por el contrario la coñ 
fi!Ü>ilidad no es satisfactoria se tendrá que recurrir a pasos 
más extensos de Auditor~a de Estados Financieros. 
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CAPITULO II 

TEORIA ~ ~ AUDITORIA ANALITICA 

2.1 TEORIA DEL RESULTADO FINAL Y DEL METODO. 

El objetivo de la auditoria analítica es, evaluar la con 
fiabilidad del sistema de contabilidad, esta evaluaci6n puede 
ser encarada en dos formas diferentes, se podría juzgar un -
sistema de contabilidad mediante el examén de documentos y -
registros que este ha producido o por ·un anal!sis de la es--
tructura y del diseño del propio sistema. Estos dos enfoques
podr!an ser presentados como teor!a del resultado final y teo 
r!a del método. -

TEORIA DEL RESULTADO FINAL. 

No atenderia a los medios sino a los fines. Por ejemplo, 
en un caso extremo se podria revisar la evidencia documental 
de cada transacci6n registrada en el año. At1n as!, esto no se 
r!a necesariamente infalible ya que algunos errores de proce= 
dimiento podr!an no ser manifiestos en los documentos ~divi
duales, de todos modos, salvo en el caso de los trabajos de -
auditoria extremadaJ!lente pequeños, significar!a duplicar cada 
paso realizado por todo el personal de contabilidad durante -
doce meses y el costo ser!a prohibitivo en relación con el --
gasto de contabilidad. 

TEORIA DEL METODO. 

Por el contrario está teoría no atenderia a los fines si 
no a los medios • .&l. este caso se puede intentar explorar el = 
sistema, descubriendo dentro del mismo como produce sus resu! 
tados. Si la mecanica.C.el sistema fuera analizada intensiva-
mente y una investigaci6n detallada móstrará que ha sido dis~ 
ñado con controles, revisiones y bal.anceos apropi.ados para -
prevenir errores, entonces esto también ser!a una buena indi 
caci6n de que los resultados producidos por este sistema son 
precisos. En otras palabras, este segundo método atravesar!a 
el sistema, mientras que el primero lo circWldar!a. 

Todas las auditorias corrientes deben consistir en un -
análisis del control interno.y en un examén de la documenta-
ci6n. 

Ei enfoque del resultado final permite inferir acerca de 
la totalidad de los resultados contables partiendo del conocí 
miento sustancial.de uno de ellos.La teor!a del método permi= 
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t~ inferir acerca de la totalidad de los resultados contéib1es 
partiendo del conocimiento del sistema detallado que lo prod~ 
jo. 

Ninguna de las dos inferencias es infalible, pero ambas 
pueden ser razonables si se realizan cuidadosamente, sin·em-
bargo el enfoque del método es probablemente más seguro y por 
lo general mucho más eficiente. 

El análisis profundo, junto con un programa de muestras
conciso y bien elegid.o, deber!an proveer un diagnostico de la 
confiabilidad de la contabilidad que superar4 a un aná1isis 
restrictivo acompañado de cantidades de muestras. 

Equipado con un conocimiento más .íntimo de1 flujo de pa
peles de trabajo y de las relaciones entre los distintos pro
cedimientos, el auditor está en una posición mucho mejor para 
hacer recomendaciones realistas, no s6lo sobre el control in
terno, sino sobre la eficiencia de los sistemas. 

2.2 NECESIDAD DE ESTANDARIZAR LA ELABORACION DE FLUJOGR.AMAS. 

Un plan de auditoría orientado hacia los sistemas, debe
incluir alg11n método para registrar con precisi6n y arnplitud
la informac~cSn de los sistemas. 

La forma narrativa es apropiada para algunos.propósitos 
manuales de procedimientos de la compañ!a ó descripción de -
las tareas de empleados, pero para las necesidades del audi-
tor es demasiado engorrosa. Tan pronto como se intenta llegar 
al detalle, la narración se vuelve dif~cil de asimilar. 

Un método estandarizado en la preparación de flujograrnas 
es la solución lógica· a P.stos problemas. En primer lugar, es
ta es la forma más conocida de registrar la revisi6n del sis
tema hecho por el auditor y una visi6n del mismo. En segundo 
lugar, el flujograma es la herramienta más eficaz para llevar 
a cabo la tarea de análisis. 

Los diagramas muestran claramente lo que esta ocurriendo 
y proveen un método fácil para identificar deficiencias en el 
sistema 6 en las áreas donde podr!an introducirse mejoras. 

El estilo de diagrarnaci6n descrito aqu!, es de enfoque -
horizontal. Este tipo tiene la ventaja de facilitar la visua
lizaci6n de las relaciones entre las diferentes partes del -
sistema· integrado. De tal modo, la solidez 6 la deficiencia -
del control interno que surge de la forma en que se dividen -
las tareas entre el personal del cliente, puede ser vista fa
cilmente en los flujogramas, mientras que ser~an difici1es de 
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apreciar a través de muchas p4ginas de narración. 

DESCRIPCION NARRATIVA. 

Cuando se efectaa el despacho ~e mercaderias el departa 
mento de expedición, prepara un formulario de orden de venta= 
J?Or triplicado. 

La primera copia se envia con las mercaderias al cliente 
como comprobante de embalaje; la segunda copia se remite al -
departamento de facturaci6n; la tercera copia se envía al con 
tador. -

Cuando el departamento de facturación recibe la segunda
copia de la orden de expedición, utiliza la información para
preparar una factura de venta por duplicado; la segunda copia 
de la orden de expedici6n del departamento de expedición se -
archiva en orden numerico en el departamento de facturacidn.
La primera copia de la factura de ve.ntas se env!a al cliente; 
la segunda copia de l.a factura se env!a al contador. El conta: 
dar recibe la tercera copia de la orden de expedición y la s~ 
gunda copia de 1a factura de venta, periodicamente junta y -
compara,posteriormente las archiva alfabeticamente por· el.no~ 
bre del cliente. Sin embargo, antes de hacer esto utiliza la 
segunda copia de la factura de venta, para mayorizar el asien 
to de la venta en el submayor de cuentas a cobrar. -

S YSTEH FLO\.J C HARTI NG 
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Figura l -· ~res metodos de descripci6n de sistemas. 

Un ejemplo sencillo puede ser dtil al respecto. La figura 
l contrapone tres maneras diferentes de presentar e1 mismo tro 
zo de informaci6n de sistemas. El primero es el estilo narratT 
vo, en el cual·, aunque las palabras mismas sean perfectamente
claras, toma más tiempo asimilar el párrafo en conjunto que un 
·simple diagrama. (Esta diferencia se acent11a en la práctica, -
puesto quP. el sistema total a revisar puede.ser 40 6 SO veces 
mayor que la pequeña porción simplificada exhibida aqu~) • La -
segunda parte de la fi~ura l muestra que la diagramaci6n reali 
zada de una manera no sistemática y desorganizada puede resul= 
tar más engorrosa que la forma narrativa. 

Una técnica de diagramaci6n estandarizada es esencial si 
los flujogramas han de ser claros y ordenados y si todo el pe~ 
sonal de auditoria que se desempeña en el mismo trabajo han de 
entender los diagramas que los demás preparen. La tercera par
te de la figura l ejemplifica dicha técnica de diagramaci6n es 
tandarizada. De los tres ejemplos, éste es el más fácil de --= 
leer can.rapidez porque es el más organizado, el menos desorde
nado y el menos verboso. La técnica de diagramacidn se descri-
be en detalle en el capitulo 4. · 

~.3 LA INVESTIGACION DE AUDITORIA RELACIONADA CON DEFJ:CIENCIAS. 

Una vez analizado el sistema sobre la base de flujogramas 
y evaluado el control, el auditor puede realizar una investiga 
ci6n adicional de auditoría específicamente en las 4reas en --= 
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que se encuentre que el control interno es deficiente. Esto ~ 
asegura una relación directa entre la evaluación del control 
interno y la asignaci6n de procedimientos de auditoria más ex
tensos. Un dictamen no da y no podr!a brindar un 100% de cer-
teza acerca de cada !tem de los estados financieros. 

Una certeza absoluta en la opinión del auditor sobre to-
dos los puntos no es económicamente factible, como tampoco lo 
es una precisi6n absoluta en la medición contable de todos los 
!tem. En efecto, el auditor tiene u..~a abundante fuente de pro
cedimientos de auditoría más eficiente. Esta finalidad se al-
canza empleando el tiempo dedicado a la auditor!a en una inve~ 
tigaci6n de deficiencias del sistema, que sea proporcional a -
la gravedad de aquellas diversas deficiencias. 

Por supuesto , tiene sentido invertir más tiempo en la -
busqueda de errores en áreas en que existe un gran peligro de 
que se produzcan, en lugar de ir a la pesca de errores donde -
parece improbable que aparezcan. 

2.4 SUFIC:IENCÍA EN LA REALIZACION DE EXAMENES LIMITADOS DE LOS 
SISTEMAS. 

Antes de que un sistema pueda ser evaluado y sus deficien 
·cias investigadas, el auditor debe tener alguna seguridad de -:; 
que dicho sistema está real.mente en acci6n. Para hacer esto -
puede seguirle la pista a un n1'.hnero muy limitado de cada tipo 
de transacciones (cuatro o cinco) a través del sistema desde -
el principio hasta el fin o alternativamente, desde el'fin ha.!e. 
ta el principio, el auditor debe. hacer esto al mismo tiempo -
que completa sus flujogramas, para saber que no ha perdido el 
tiempo diagramando un sistema tentativo que no se encuentra en 
funcionamiento. Esta auditor!a "del principio al fin" o audito 
r!a "de través" (walk through audit) o auditor!a· "en profundi:: 
dad", que incluye la investigación en libros y documentos y la 
discusión con todos los empleados involucrados, tiene por obje 
to asegurar al auditor que cada paso del sistema que él ha s~ 
balizado en los flujogramas,es seguido realmente en la prácti
ca. 

¿Por que es suficiente este muestreo de procedimientos 
limitado a cuatro o cinco operaciones?. Las razones son las si 
guientes: 

a) El auditor no esta comprobando cuatro o cinco transac
ciones en total, sino cuatro o cinco ejemplos de cada tipo, -
que se procesan de una manera diferente. Esto le asegura que, 
en su flujograma, cada paso (en las transacciones normales y -
tambi~n en las transacciones especiales, menos frecuentes) es 
una descripcidn precisa del sistema de su cliente. 
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b) A esa altura el auditor no intenta demostrar que los
errores nunca ocurren, sino simplemente establecer que el --
sistema está en acci6n. Si por ejemplo, hubiera querido pro-
bar por su examén de facturas de venta que los errores en la 
fijaci6n de precios eran menores del 1%, habr!a tenido que -
examinar varios cientos de facturas, pues cincuenta o cien no 
hubieran sido suficientes para establecer una confianza razo
nable con respecto a una frecuencia del li. Por eso, tendría 
poco sentido hacer un examén de treinta, cincuenta o hasta -
cien facturas; estas muestras ser!an demasiado pequeñas para 
establecer la frecuencia de errores ocasionales. En cambio, -
ser!an excesivas para establecer simplemente la naturaleza -
del sistema en vigencia 1 por cuanto a esta altura el auditor
sOlo necesita un muestreo mínimo. Por supuesto que en un mues 
treo consistente en una sola operación podría darse como caso 
inusual y también los resultados de un par de transacciones -
podrían ser mal interpretados en forma casual. Pero si se exa 
minan cuatro o cinco transacciones seleccionadas al azar y to 
do corresponde al sistema que se le ha descrito al auditor, = 
entonces esto constituye prima facie una evidencia razonable 
de que el sistema está en acción. 

c) Dado que el auditor examina con detalle todos los pa
sos del sistema, los muestreos que sobre las respectivas par
tes de éste efecttía la auditor!a •ael pri.ncipio al fin" tie-
nen un efecto fortalecedor. Este efecto compensa el hecho de 
ser bastante limitada la amplitud del examén de cada parte en 
particular. Si. el auditor examinara solamente algunos pocos -
pasos del sistema esa conclusión no sería justificada y ha--
br!a que practicar exámenes más bastos. En otras palabras, la 
amplitud de la auditor1:a de sistemas puede, incluso realizan
do un muestreo limitado, brindar la seguridad de que el siste 
ma funciona segtín la forma descrita. -

d) La investigaci6n que e1 auditor realiza en busca de -
posibles errores se lleva a efecto después de que el sistema 
ha sido evaluado. Esto 1e permite dedicar a las áreas de ma-
yor riesgo buena parte del tiempo asignado a 1a auditoría y -
también reducir al mrilimo el tiempo insumido en las áreas re
lativamente satisfactorias. Realizar pro1ongados ex~enes de 
procedimientos en busca de probab1es errores antes de que el
sistema haya sido evaluado, es proceder a ciegas. una investi 
gaci6n orientada hacia la evaluacidn de 1os sistemas es más = 
efectiva y eficiente. 

e) Finalmente, además de la investigaci6n de deficien--
cias evidentes, el auditor realiza también algunos examenes 
complementarios amplios, desde el punto de vista cíclico (a -
lo cua1 nos referiremos más adelante)en las áreas acerca de -
las cuales ha llegado a la conclusión de que el control es -
satisfactorio. Estas pruebas complementarias brindan una con
firmaci6n adicional de que el sistema examinado al comienzo -
por la auditoría "del principio a1 fin" es confiable. 
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CAPITULO III 

ETAPAS DE LA AUDITORIA ANALITICA 

3.l DOS ETAPAS DE LA AUDITORIA. 

Por razones precedentes, la auditor!a analttica puede di 
vidirse lógicamente en dos etapas. La primera etapa está --= 
orientada a la evaluaci6n de los sistemas¡ la segunda, a la -
investigación de deficiencias. 

Ambas (si bien esto no es esencial) pueden 11evarse a ca 
bo en distintas épocas del año, lo cual permite una mayor fle 
xibilidad de programación. La primera etapa {o auditoría de = 
sistemas) se puede realizar a comienzos del año y sirve para 
que el auditor complete y actualice los flujogramas con el -
objeto de efectuar la auditoria limitada de sistemas y de eva 
luar el sistema. ~or lo tanto, la segunda etapa (o auditoría
de seguimiento) puede efectuarse posteriormente cuando la ma
yor parte de los resultados del año estan disponibles par;:i. --
ser revisados. Es ese el momento de llevar a cabo la investi
gaci6n de deficiencias y extraer conclusiones, de revisar nue 
vamente las ideas preliminares sobre mejoras aconsejadas y de 
cursar al cliente un memorándum de-recomendaciones. En la fi
gura 2 se indica de manera sencilla esta estructura de la --
auditoría analítica. 

La división de la auditor!a en dos etapas resulta conve
niente para permitir la revisi6n del archivo de papeles de -
trabajo entre una y otra etapa, lapso en el cual puede enca-
rarse con un criterio más maduro de la investigaci6n de defi
ciencias, antes de que esta se lleve a cabo. La fijación del 
momento en que ambas etapas han de llevarse a 1a práctica evi 
ta también el problema de tener que realizar, año tras año,= 
una auditoría detallada de las anotaciones asentadas en los -
registros del cliente durante los mismos uno o do~ meses. En 
la figura 3 aparece con mayor detalle la relaci6n entre los -
diferentes componentes de 1a auditoria analrtica. En los pr6-
ximos apartados se pasará revista a los conceptos en los que 
fundan esos diversos componentes y en los capítulos 4, 5 y 6-
se proporcionarán explicaciones más detalladas de todos los -
procedimientos. 

3.2 EL TRABAJO DE UNA AUDITORIA DE SISTEMAS 

Como se indica en la figura 3, el trabajo de una audito-
ria de sistemas comienza con la revisión del sistema, exarni-
nandolo con una pequeña muestra " desde el principio hasta el 
finn, describiendo mediante flujogramas tanto el sistema como 
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el examén realizado sobre él ,y analizando ambos para determi
nar deficiencias e ineficacias manifiestas. 

Es probable que durante la evaluaci6n del" control se ob
serve que puede'mejorarse la eficiencia de algunas áre~s. E~ 
tas observaciones constituyen un subproducto de la diagrama-
ci6n que ya anteriormente hab!a sido necesar!a para evaluar -
el sistema de control interno (objetivo primario) • Dichas ob
servaciones pueden conducir a ideas titiles en materia de efi
ciencia, que deber!an ser parte integrante del servicio regu
lar de auditoría. Por supuesto, no puede esperarse que ellas 
produzcan los mismos resultados de una amplia investigaci6n -
de sistemas, si bien constituyen una bas~ excelente para tal 
investigaci6n, si la solicitara, como trabajo extra y al mar
gen de 1a auditoría básica, el cliente del auditor. 

No obstante, el énfasis principal debe ponerse en la ev!;. 
1uaci6n del control interno. Esto es as! porque el objetivo -
primario del auditor es el ~e fundar su opini6n sobre los es
tados financieros, para lo cual depende el control interno. -
Si bien la evaluaci~n puede hacerse sobradamente mediante el 
exclusivo análisis de los fl.ujogramas, es ·~e utilidad contar 
con un "recordatorio" en fqrma de cuestionario para tener la 
certeza de que no se ha pasado por alto ning'Cin aspecto. Las -
preguntas que integran dicho recordatorio pueden servir de -
gu!a para la preparaci6n de los diagramas, ya que plantean -
cuestiones que éstos deben resolver. En cap!tulos posteriores 
se considerarlin con m~s detalle esas preguntas recordatorias. 

La evaluaci6n del control ha de distinguir las ár~as de 
control interno satisfactorio de aquellas que se presentan de 
ficiencias.:ma."li.fiestas, pudiéndose subdividir estas tU timas a 
su vez. La mayor!a de las deficiencias evidentes darán lugar 
a que se presenten al cliente sugerencias para su correcci6n
(objetivo secundario) • Empero, desde el punto de vista de 1a 
auditoría (objetivo primario), el auditor debe distinguir en
tre las deficiencias qúe no fueron motivo de errores importan 
tes y aquel1as que si lo fueron. -

En este 1il.timo caso, será necesario realizar un trabajo 
adicional de auditor!a que puede consistir, ya sea en una re
visi6n de la oportunidaq y magnitud de ciertos pasos de audi
toría de estad9s financieros, o bien en una investigacidn es
pecial de deficiencias, que se realizará en el transcurso de 
la auditor~a analítica (o incluso, de ambas clases de audito
ria). Tal investigacidn de deficiencias, por supuesto, no ha 
de encararse en modo algw10 con vistas a determinar si se pr2_ 
ducen errores, sino para determinar si a causa de la deficien 
cia ha tenido lugar aJ.g11n error de magnitud significativa. -

La planificaci6n de la investigaci6n de deficiencias y 
el esbozo de memorándum de recomendaciones para el cliente --
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constituyen el trabajo de una auditor~a de sistemas. Estos 
planes y esbozos puedein ser ll•.ego aprobados (o corregidos) 
cuando, entre una y otra etapa, se revisa el ar~hivo de la 
auditoría analítica. Los procedimientos de la auditoría de 
sistemas se detallan en el capítulo s. 

ESTRUCTURA DE LA AUDITORIA ANALITICA 
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Figura 2 - Estructura de la Auditoria Analitica 
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3.3 l:!L TRABAJO DE UNA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO. 

La investigaci6n de deficiencias, una vez aprobada, se -
lleva a cabo durante la segunda etapa de la auditoría analíti 
ca. A su vez las conclusiones de esta investigación afectan a 
la siguiente etapa. Si aquellas revelan que los registros de 
contabilidad son confiables, pueden planificarse las etapas -
minimas de auditoría de estados finan~ieros. Si revelan, en -
cambio, que los registros de contabilidad no son confiables -
( al extremo de que ningtln procedimiento corregido de audito
r!a de estados fuera de utilidad), entonces el auditor debe-
r!a negarse a pres~ntar una opinión. Finalmente, si revelan -
que los registros de contabilidad son parcial.mente confiables, 
entonces debe plai1if icarse procedimientos corregidos de audi
torf a de estados financieros para compensar las deficiencias 
remanentes. 

Aunque el énfasis principal se pone en la investigación
de las deficiencias manifiestas, la auditor!a de seguimiento
deberá incluir también unos cuantos ex~enes cómplementarios
en las áreas ~n que se considera que el control es satisfacto 
río. Dichas áreas pueden escogerse sobre una base c~clica, de 
modo que en un per!odo de tres o cuatro años todas las áreas 
claves del sistema hayan sido abarcados. 

El.propósito de est~s ex~enes "complementarios• es el -
de confirmar, por referencia a datos objetivos; la eva1uaci6n 
del control interno que ha hecho el auditor. No es preciso -
que éste confirme anualmente todos los aspectos, ni que dedi
que demasiado. tiempo a ese programa complementario. puesto -
que su evaluación (utilizando los flujogramas y las listas -
recordatorias). deber!a ser razonablemente digna de confianza. 

A pesar de ello, todas las evaluaciones son subjetivas y 
el juicio humano es falible. Ser!a imprudente para el auditor 
contim;i.ar año tras año teorizando, que alg(in elemento particu 
lar del sistema de control interno era inadecuado para preve= 
nir errores, si nunca somet!o a prueba esta conc1usi6n reali
zando un ex~en para ver si en verdad se comet!o Un error. El 
valor de estos ex~enes complementarios radica en que proveen 
una "realimentaci6n' automática" de resultados objetivos para 
confirmar o corregir la evaluación subjetiva del sistema he-~ 
cha· por el auditor. Naturalmente, si se descubriera una canti 
dad de errores en un área en la que el auditor hubiera llega= 
do a la conclusi6n de que los errores se evitar!an, tendr!a -
que retroceder y reconsiderar su evaluaci6n inicial del con-
trol interno. Si la cantidad fuera importante podr~a, a su -
vez, requerir alguna investigaci6n de deficiencias. 

Por ~ltimo, el trabajo de una auditor!a de seguimiento 
deber!a concluir con la confecci6n de planes para el programa 
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de auditorra de astados finaucieros (objetivo primario para -
los auditores externos) y con la emisi6n de un memor~dum de 
recomendaciones para el cliente (objetivo secundario). Los 
procedimientos de la auditor!a de seguimiento se describen de 
tall~~arnente en el caprtulo 6. 

Figura 3. 

ESTRUCTURA DE LA AUDITOR!~ ANALITICA 
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CAPITULO IV 

TRAZADO ~ FLUJOGR.AMAS 

En el cap!tulo 3 se ha señalado que 1a preparación de -
fl uj ogramas es uno de los priilleros pasos de la auditor!a ana
lítica. En el presente cap!tuio se descubrirán esas técnicas 
de diseño de flujogramas. Trazar flujogramas no es tarea dif! 
cil. Por supuesto toda técnica estandarizada, exige contar -=
con una serie de símbolos y convenciones para la diagramaci6n, 
pero no lleva mucho tiempo aprenderlos. El problema fundamen
tal del principiante es el de trazar un diagrama inmejorable
y de 6ptima legibilidad, si bien la aptitud para hacerlo pue
de también adquirirse rápidamente con la e~::periencia. 

4.1 DISE~ BASICO 

La técnica del diseño de f1ujogramas que se emplea en -
auditoria anal!tica es una forma de ~aiagramaci6n horizontal~ 
El movimiento de documentos y la info1:lllaci6n contable que se
trasmite entre los empleados y los departamentos se diagrama
en forma de curso horizontal entre diferentes columnas verti
cales. La ventaja de este método para los prop6sitos del audi 
tor es que expone claramente la.divisi6n de tareas y de tal:= 
manera lo ayuda a evaluar el control .interno. 

Resulta dtil contar con papel especial para preparar los 
flujogramas. Este papel debe estar dividido en alrededor de -
seis columnas verticales y es conveniente que este cuadricula 
do con poca intensidad. (Las dimensiones típicas del papel de 
ben ser de unos 35x43 cm.) -

Las columnas VPrticales se utilizan para presentar depar 
tamentos, secciones de un departamento o empleados individua= 
les, seg1In corresponda. Queda sujeto al buen criterio de uno, 
elegir el nivel de la subdivisi6n que representará cada cOllJ!!! 
na. 

Por ejempJ.o, en una compaMa pequeña, el emp.l.eado de fac 
turaci6n podr!a representarse por una coJ.umna. Trat~dose de
una compañ!a aun mayor·, podr!an existir secciones distintas -
dentro del departamentq de facturaci6n, a cada una de las cua 
les se le asignar.ta una co1umna aparte. Desde el punto de vis 
ta de control, el. criterio que rige es e1 signi~icado de la~ 
divisi6n de labores. Si la ·separaci6n de dos conjuntos de pro 
cedimientos dados fuera importante, deberj'.a asignarse1.e coluiñ 
nas diferentes a cada uno de ellos. -
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Si se desea preparar flujogramas de una manera ordenada, 
sistema total de cualquier organizaci6n debe dividirse prime~ 
ro en secciones lógicas. Una revisión adecuada ser!a 1a si--
guiente: 

SECCION DE LOS SISTEMAS 
Descripci6n de la Empresa 
Ventas-cuentas po~ cobrar-cobranzas 
Compras-cuentas por pagar-pagos 
Planilla de haberes 
Registro de costos 
Libros de contabilidad 

DESIGNACION DE 
A 
B 
e 
D 
E 
F 

LA SECCION 

Sin embargo, aun cuando se haga esta divisi6n en seccio
nes, una sección determinada puede no adaptarse al diagrama.
Las seis columnas pueden no ser suficientes para abarcar to-
dos los departamentos o empleados, pero no es aconsejable am
pliar el ancho del diagrama. Ser!a preferible dividir algunas 
secciones del sistema en dos o más componentes inteligib1es,
cada uno de los cuales puede "entrar" en la p.'.igina normal de 
diagramaci6n. 

Debe presentarse atenci6n,en estos casos, a la elecci6n
más conveniente de segmentación. Estas secciones deben estar
encabezadas por el nombre del departamento, divisi6n, sección 
o funci6n que corresponda. Se reserva una banda a lo largo 
del pie de 1a página para la auditor!a de sistemas, que se -
describirá más adelante. Debe figurar también, en un lugar -
conveniente, una "leyenda" que explique las abreviaturas usa
das en el diagrama. 

El principal trabajo requerido al diseñar por primera 
vez el flujograma de un sistema dado, consiste en descubrir -
el trazado 6ptimo de modo que no se cruzen demasiadas l!neas 
ni se recinan muchas en un ángulo. Por ende, al realizar el -
trazado básico es aconsejable primero diseñar en borrador el 
curso principaJ.. 

El uso de una plantiXla plástica de. s!mbolos,puede ser -
Gtil para dibujar estos·a1timos en los diagramas definitivos. 

4.2 SELECCION DE SIMBOLOS 

La diagraraaci6n horizontal ha sido utilizada, durante -
muchos años, por los especialistas en sistemas, de suerte que 
existe cierto n1lmero de símbolos virtualmente universales, -
por ejemplo: el rectángulo para representar un documento o la 
flecha para indicar el movimiento f!sico de un documento. Sin 
embargo, como es de imaginar, hay algunos otros s!mbolos que 
var!an considerablemente. Es evidente que no existe una forma 

18 



"correcta" de modo que los s!mbolos para la diagramaci6n de -
auditoría analítica que se exponen más adelante constituyen -
un intento de seguir, dentro de lo posible, las convenciones 
más comunes. 

Sin embargo,ciertos s!mbolos han sido modificados, e in
cluso se han ideado otros nuevos cuando resultaba necesario a 
los fines de la auditoría. Por ejemplo, los símbolos para li
bros o registros (que se diferencian de los utilizados para -
documentos), los s.!mbolos para fuente de mayorizaci6n con el 
mayor general (que se distinguen de los empleados para pase a. 
otros libros) , los símbclos para firmar o inicialar y los s!m 
bolos para la comprobaci6n o 1a falta de comprobaci6n de la = 
continuidad ntimerica, todos ellos se han creado, ya sea por-
que representan distintos tipos de pruebas para la auditoría 
o porque tienen una importancia particular para el control i!l 
terno. 

Por el·lo, estos símbolos son importantes para el auditor 
que debe preparar un flujograma, pero podrían tenerla para un 
especialista de sistemas. 

A la inversa, hay algunos s!mbolos comunes entre los es
pecialistas en sistemas que son menos apropiados para los au
ditores. Por ejemplo en algunos de los sistemas de diagrarna-
ci6n que emplean los analistas aparece un círculo corno símbo
lo para cada "operaci6n" realizada, ya sea suma, aprobaci6n, 
conciliaci6n, confirmaci6n, etc. (todas las cuales, en el sis 
tema de auditor.ta anal.!tica·, por medio de una o dos palabras
colocadas debajo del documento pertinente). El análisis de la 
"operaci6n" produce un tipo m~s extenso de diagrama, con cír
culos situados a pocos centímetros de distancia y que surninis 
tran un detalle considerablemente mayor. Tal diagrama es útil 
para representar procedimientos detallados o para medir el vo 
lumen del trabajo de los empleados, si bien el detalle que -= 
brinda es bastante mayor que el que necesita el auditor, pues 
to que los diagramas de éste deben estar primordialmente dise 
ñados para evaluar el control interno. -

Los flujogramas de los audito~es sirven a un prop6sito -. 
diferente del de aquellos utilizados por los analistas de sis 
temas, de modo que sus técnicas de diagramaci6n han de ser -= 
también ligeramente diferentes. Lo que antecede resume las -
consideraciones sobre las cuales se basa la selecci6n de sím
bolos para la auditoría analítica. Es probable que cada profe 
sional tenga sus preferencias personales; sin embargo quizás
encuentre en las siguientes sugerencias un punto de partida -
útil para elaborar sus propias técnicas: 

SIMBOLOS UTILIZADOS 

Un documento se representa con -
un simple rectangulo. 
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Las letra~ maydsculas dentro del 
rectángulo representan el. docu-
mento et• cuestic'.Sn (por ejemplo,
orden de compra) , y los ndrneros 
colocados en el ángulo superior
derecho indican primera copia, -
segunda copia, etc. Las abrevia~ 
turas hechas con letras maydscu
las deber!an explicarse mediante 
una leyendd colocada en un ángu
lo del flujograrna. 

El movimiento f!sico de los docu 
mentes se indica con una l!nea -
llena. Cuando un documento se -
mueve de una columna a otra, en 
la cual se lo usa para otro pro-

· p6si to, se dibuja otra vez deba
jo de la segunda columna, conec
tado con una l!nea·llena termina 
da en flecha. -

LOPez .---P_E. __ R ... E,_2....___, Cuando una flecha señala una re-

1. ~I ~~ misi6n a otro diagrama (por ej~ 
etJttlg plo, "ver B3") significa que el 

.__.....,,.....,.... ___ _, c1.u;~Te.S curso de ese doc~ento continda-
PRe;c1os APR.OBl'ICION en ese diagrama. 

.__A_l._C._O_'f_PR_o""'b-o~-_,1-+L b•m. $< 1-+ 
~STU luo:. J)E, T1E'fl'O$ 

Cuando por el contrario, el docu 
mento .va a retornar al sistema :: 
diagramado, la l.!nea llena termi 
na en un s!mbolo de punto muerto 
Esto puede significar que el do
cumento se env!a a una persona -
externa o a alg1in departamento -
interno donde los detalles de su 
utilizaci6n o destino exterior 
no interesan al auditor • 

.. Un triángulo representa un archi 
·vo permanente de documentos~ La~ 
forma de catalogaci6n se indica 
en una l.etra inscripta: 

A por orden alfab~tico 
N por orden n1Imerico 
F por orden de flechas 

Esto indica que un documento se 
archiva por orden alf~tico. 

Cuando la correl.atividad de un 
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X 

A B 

archivo ndmerico se controla pe
r!odicamente, se lo indica me--
diante una tilde colocada direc
t~ente debajo del símbolo.del -
archivo. Cuando el control de la 
correlatividad carece de impor-
tancia y no se lleva a cabo, úO 

se coloca ninguna tilde. 

Cuando el control de la correla
tividad es importante, pero no -
obstante no se lleva a cabo, la 
situaci6n puede desta~arse por -
medio de una "X" puesta directa
mente debajo del símbolo de ar-
ch.!..vo. 

La correlatividad del archivo na 
merico del documento A se revisa 
regularmente como parte del sis
tema. No se controla la correla
tividad de1 documento B, pero -
pued~ ser que ella no sea impor
tan te (por ejemplo, el punto de 
control puede estar en un lugar
posterior del sistema) • El archi 
vo namerico del documento e debe 
revisarse regularmente (o bien -
nqrmalmente el auditor pretende 
que se lo revise), pero, en ver
dad,nunca se hace tal cosa-

·un rombo representa Un archivo -
·temporario de documentos. El or
den del archivo, ctra vez, está 
representado por una letra ins-
cripta (A, N o D) y el control -
de la correlatividad se indica -
tal como se dijo en el párrafo -
precedente. Un archivo de docu-
mentos que se hallan a la espera 
de un procesamiento posterior, -
después de ocurrido alg11n otro -

--hecho, como ser la llegada de -
mercaderías, la recepci6n de la 
factura de un proveedor, la ter
minaci6n del mes, etcétera. 

Este s!mbolo indica un documento 
colocado en un archivo tempora-
rio a la espera de la aprobaci6n 

- del crédito, tras lo cual se lo 
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enviará al archivo permanente. -
Alternativamente, por su puesto, 
un documento puede salir de un -
archivo temporario y pasar por -
una serie de pasos de procesa--
miento antes de terminar en un -
archivo permanente. 

Un cuadrado sombreado indica un 
documento destruido. Todos los -
documentos deben terminar: 

l. En un archivo permanente; o -
bien 

2. En un s!mbolo de punto muerto 
(al dejar el s1stema); o bien 

3. Enviados a otro cursograma; o 
bien 

4. Destruidos. 

De otra manera, el diagrama está 
incompleto porque se ha dejado 
pendiente algtin documento. 

El ángulo inferior derecho SOIIl-
breado indica que se está prepa
rando w1 documento. De tal. modo 
es posible apreciar de un vista
zo d6nde se originan los diferen 
tes documentos de un cursograma7 
Cada •rez que se prepare al.gdn do 
cumento deberá indicarse si está 
prenumerado, si fue numerado co
rrelativamente al. ser emitido, o 
si no está numerado. Por lo gene 
ral, esto influye sobre el con-= 
trol. 

La l!nea punteada se emplea para 
indicar que un registro o docu-
mento se utiliza con algdn prop6 
sito, como, por ejemplo, para la 
preparaci6n inicial de otro docu 
mento, para la mayorizaci6n en -= 
un submayor, etc., sin que el~ 
primer documento tenga un curso 
efectivo. En cierto sentido, es
to representa un "fluir de acti
vidades" en vez de un "fluir de 
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Por ejemplo, en este caso la re
cepción de un pedido de venta de 
un cliente causa la preparación 
de una orden interna de taller;
el pedido luego se archiva por -
orden alfabético. Un cursograma 
completo puede "recorrerse" en -
un orden lógico siguiendo las se 
ries de lineas llenas y puntea-=
das. s 

A 1=1 .--z;s 
oc 

oc 
~tCIC>' oc 

Sre.s11U6 i_re-J ____ 
1 

O~UPt."Ai 1 

1 
1 A r .. lt.E2 
+ 

11 iort.z 

r:;::::=3
tt;;º.....,"'-:Z: Aqu! P~rez prepara un juego de -

tres copias y archiva la tercera 
en un archivo temporario. Las co 
pias 1 y 2 se envían a L6pez, -~ 
quien registra los costos en los 
documentos, archiva la segunda -
copia por orden numérico y de---
vuel ve la primera copia a Pérez. 
Cuando éste recibe la primera co 
pía, extrae la tercera del archI 
vo temporario, la destruye y lue 
go archiva por orden alfabético
aquella primera copia. 

Una bifurcaci6n de una línea lle 
na o de una l.!nea punteada indi= 
ca un ndmero de caminos alterna
tivos que dependen del tipo de -
ítem representado en el documen
to de que se trate. 

Otro tipo de alternativa puede -
constituirlo un documento, simbo 
lizado con línea puriteada, llama 
do "copia condicional". En este
caso, las copias 1 y 2 se prepa
ran y se envían siempre a Pérez. 
Sin embargo, si el !tem es una -
orden especial también se prepa
ra una tercera copia que se en-
vía a L6pez. 

Un cuadro con una diagonal repre 
senta una operación de anexi6n.-

Esto indica que el documento A -
se anexa al documento B y que am 
boa se archivan juntos por or-= 

· den ntimerico. 
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Esto indica que Pérez anexa el -
documento A al documento B y lo 
envía a L6pez, quien aprueba am
bos y los remite juntos para cum 
plir algtin paso posterior. 

No debería utilizarse ning1ln s!m 
bolo de anexi6n cuando dos docu= 
mentos simplemente se juntan por 
un momento con el objeto de cier 
ta informaci6n contenida en uno
de ellos se transcriba al otro.
Aquí es ~til la flecha punteada, 
tal como se señal6 previamente. 

Todo sistema contable, además de 
respaldarse en documentos, se ba 
sa en elementos de prueba, li--= 
bros diversos, mayores y otros -
registros. Cualquiera que estos 
elementos con el que se encuen-
tre el auditor en la auditoría -
que realice, se introduce en el 
cursograma diferenciandolo de --
1os documentos mediante un som-
breado en el borde izquierdo. Es 
te s!mbolo puede representar un
mayor de cuentas a cobrar, un -
cat4logo de precios, un registro 
de inventario, etc. El nombre -
del registro se indicará por me
dio de abreviaturas, pero no con 
iniciales pues éstas se reservan 
para documentos (que generalmen
te aparecen varias veces en el -
mismo diagramá) • 

Sin embargo, ciertos libros se-
rá'.n fuentes de mayorizaci6n en -
el mayor general. Este libro se 
representa por medio de un círcu 
1o. Los flujogramas de sistemas
registran el curso de los docu-
mentos hasta llegar a estas fuen 
tes ·de mayorizaci6n. Por e.1de, = 
1os círculos representan los pun 
tos finales de los flujogramas.= 
Siempre que se dibuje una fuente 
de mayorizaci6n debe indicarse -
debajo de ella, brevemente, el -
asiento básico que se registra. 

- Estas fuentes de mayorizaci6n y 
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su transcripción al mayor gene-
ra l pueden ubicarse en una sec-
cí6n posterior de los papeles de 
trabajo (sección F) . 

A pesar de que el curso del doc~ 
men~o comienza con frecuencia en 
el ángulo superior izquierdo del 
diagrama, hay ocasiones en que -
debe empezar en otra parte. Para 
que quede claro el lugar del co
mienzo se utiliza una flecha som 
breada que apunta hacia abajo -= 
desde la l~nea superior del dia
grama. 

A menudo, en un flujograma habrá 
más de un punto de partida. Por 
ejemplo, una orden de compra ini 
cial, una reacci6n en cadena de 
procedimientos, la cual eventual 
mente se detendr~a temporariameñ 
te hasta que la recepción de la
factura del proveedor iniciara -
otra reacción,en cadena. El co-
mienzo de esta segunda reacción 
en cadena se indicar!a por medio 
de una flecha sombreada que lle
vase el ntimero 2. A veces es ne
cesario indicar, en el diagrama, 
cuándo el lector debe detenerse
y "pasar a 2•r pero normalmente
esto debe evitarse. El diagrama
es más fácil de leer cuando to-
das las flechas sombreadas se si 
tdan en la l!nea superior. 

Un pequeño cuadrado con una "i" 
indica que se iniciala el docu-
mento. Un cuadrado similar con -~ 
una ªf" indica que se lo firma.
Esto hace posible ver dónde un -
documento fue inicialado y apro
bado, y quién lo hizo y para qué. 
Estos cuadrados no se acumulan -
mientra~ el. documento fluye a -
través del sistema. Es decir, el 
cuadrado no indica una inicial -
ya existente en el documento, si 
no solamente que se lo iniciala ::
en un momento determinado. 

Sin embargo, con frecuencia es -
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Jtil resumir las diversas aproba
ciones que debería incluir el do
cumento antes de completarse su -
procesamiento. Por ejemplo, aqui 
Pérez otorga la apr.obaci6n ejecu
tiva al documento y, al hacerlo, 
comprueba que contiene tres ini-
ciales previas que significan que 
la recepci6n, la fijación de pre
cios y los cálculos han sido revi 
sados (lo cual se habrá indicado
antes en el flujograma}. 

La forma narrativa debe reducirse 
al minimo en los diagramas. En el 
cuerpo del diagrama puede figurar 
un número reducido de palabras, y 
si ·es necesario emplear más, se -
las puede colocar al pie de las -
colwnnas. En estos casos es acon
sejable relacionar la parte narra 
tiva con los puntos pertinentes = 
del diagrama por medio de un aste 
risco. Cuando es necesario tener
hojas-guía con texto, conviene in 
dicar sobre el flujograma la rela 
ci6n de éste con aquél. -

En la figura 6, al final de este capitulo, se ofrece un 
resumen de todos los simbolos mencionados precedentemente. 

Algunos puntos que deben tenerse en cuenta: 

El flujograma más recomendable es el que sigue una tran-
sacci6n desde su iniciación hasta su destino final. Cuando por 
razones de espacio esto no sea posible, con frecuencia son pre 
feribles los flujogramas resumidos respaldados por diagramas = 

·más detallados. De igual manera, cuando un sistema se ramifica 
en varias direcciones, es mejor limitar el flujograma a las ru 
tas más frecuentemente utilizadas o a las más importantes. Las 
rutas menos importantes pueden entonces quedar incluidas en no 
tas al pie o en textos narrativos colocados a continuaci6n. De 
be elegirse con cuidado el modo más conveniente de indicar ru= 
tas alternativas o excepciones a un caso dado. Se puede recu-
rrir: 1) a flechas bifureadas o a "copias condicionales" den-
tro del diagrama; 2) a flujogramas separados para cada alterna 
tiva¡ 3) a notas al pie del diagrama, explicativas de las ru-= 
tas menos importantes; o, 4) a una nota narrativa aparte, ace~ 
ca de las rutas menos importantes. 'La elecci6n que se haga de 
alguna de estas cuatro posibilidades depende de las circunstan 
cias particulares. Por supuesto, pueden presentarse excepcio-= 
nea de tan poca importancia que no merezcan ser descriptas en 
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absoluto. 

Cuando la terminolog!a del cliente para un determinado -
registro o archivo de documentos difiere de la terminolog!a -
contable normal, es Gtil anotarla en el grama. Esto facilita 
al auditor la revisi6n del sistema en años posteriores. Sin -
embargo, cuando la terminología sea clara deberá ornit!rsela.
Una regla funda.mental de diagramaci6n es tratar de no expli-
car con palabras lo que ya está adecuadamente descripto en el 
flujog:r.ama. 

El curso de las transacciones debe mantenerse tan simple 
y directo corno sea posible. Las rutas enmarañadas, que gu!an 
al lector a través de un laberinto de líneas y flechas, no -
permiten un análisis comprensivo. Si se analiza de antemano -
la mejor manera de trazar los diagramas se podrán evitar, por 
lo general, las !!neas cruzadas. Si los empleados o los depar 
tamentos intercambian numerosos documentos, éstos tendrán que 
ser colocados en columnas adyacentes paJ:a evicar la presencia 
de largas flechas que atraviesan el diagrama de un lado al -
otro, cruzando sin necesidad varias columnas intermedias. De
be indicarse claramente el principio y el fin del diagrama, -
y ordenarse con l6gica del curso entre uno y otro extremo. To 
dos los documentos que fluyen dentro o fuera del grama deben -
ser tenidos en cuenta en los gramas conexos (a menos que los 
resp~ctivos documentos provengan de terceros-clientes, provee 
dores, etc.- o vayan hacia ellos). -

Si bien la regla exige volver a dibujar un símbolo de do 
cumentos cuando se lo procesa de alguna manera ••• 

A 
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se debe actuar con un buen discernimiento en e1 caso de que -
el nuevo dibujo llegara a ocupar excesivo espacio en el dia-
grama. Por ejemplo, cuando circula un formulario en 7 copias, 
puede resultar conveniente omitir, en cada posici6n, la repe
tici6n del dibujo del juego completo. 

Esto es admisible en tanto se dibujen los documentos con 
la frecuencia debida, .de modo que el lector nunca tenga ni.ngu 
na duda acerca de los documentos comprendidos en las posicio'.:" 
nes intermedias donde no vuelven a ser representados. 

Las flechas de partida deben utilizarse para indicar los 
puntos.iniciales de diferentes cadenas de procedimientos.en -
el cUr$Ograma, pero no para indicar todos los tipos de opera
ci6n;que parten del mismo punto. Por ejemplo, si el emp1eado
de pedidos recibe tres clases diferentes de pedidos de venta
al comienzo del curso de las operaciones, este punto inicial
se indicará con una flecha de partida y no con tres. 

r-~~-?~~~~~~~~~--IJ"~v 

ov 

4.3 GENESIS DE UN CURSOGRAMA 

~BAl:IC~ 
')~ t.ti)l'?O 

A esta altura puede ser de utilidad observar ccSmo los -
símbolos y procedimientos de diagramaci6n descriptos en las -
páginas precedentes pueden ser empleados conjuntamente para -
elaborar un cursograma típico. Esto se har~ con referencia al 
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sistema de ventas de una compañ!a imaginaria: Uni6n Manufactu 
rera S.R.L. Puesto que en la práctica esta informaci6n de sis 
temas se obtendrá hablando sucesivamente con un empleado tras 
otro, en su orden, el ejemplo siguiente se expondrá por eta-
pasl. 

4.3.1. PRIMER EMPLEADO DE PEDIDOS. 

El diagrama que sigue expone la informaci6n obtenida de
uno de los empleados de pedidos, J. Ldpez. Este recibe los pe 
didos de venta de los clientes, enviados por correspondencia
(junto con algunos pedidos telef6nicos) , y prepara cuatro co
pias del formulario de orden interna de venta. Los vendedores 
de la compañía también le envián pedidos preparados en esos -·· 
formularios. Después de hecha la orden interna, todo pedido -
se archiva en el legajo del respectivo cliente. A la orden de 
venta se le asigna un nfm.ero correlativo dentro del registro 
de 6rdenes, y se anota en éste, junto a dicho ntllnero, la fle
cha y el nombre del cliente. El conJunto de 6rdenes de venta 
se env!a al encargado de expedici6n, que devt<elve la cuarta -
copia al otro empl·eado de pedidos, M. Rodr.íguez, después del 
despacho o expedici6n. 

ov 
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1 Por razones de comodidad, las diversas etapas de este ejem
plo se han ordenado para que, al final, quede formado un c~r
sograma completo. Es~~ no implica, por supuesto, que cada pe
queño trozo de información sobre un sistema no pueda dia9~a-
marse definitivamentem en la práctica, tal como haya sido ob
tenido. En una auditor!a verdadera, el trazado óptimo del dia 
grama definitivo sólo puede determinarse despu~s de haberse = 
completado la revisi6n de los sistemas. 

4_. 3. 2. SEGUNDO EMPLEADO DE PEDIDOS 

Este diagrama amplía el anterior para incluir la informa 
ci6n obtenida del segundo empleado de pedidos, M. Rodríguez.= 
Este registra la fecha de expedición al lado del asiento ori
ginal en el registro de órdenes. Luego archiva el formul.ario 
de 6rdenes en el archivo del cliente. Sin embargo, si la ar-
den se cumplió sólo parcialmente, el empleado la conserva en 
un archivo aparte clasificandola por la numeraci6n del art!cE_ 
lo. Peri6dicamente revisa este archivo de órdenes no cumpli-
das, y cuando las mercaderías están disponibles inicia una -
nueva orden por el saldo pendiente y archiva l.a orden ante--
rior en el legajo del cliente. 
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4.3.3. ENCARGADO DE EXPEDICION. 

El diagrama ·J1Je sigue expone la informaci6n obtenida del 
encargado de exp~dici6n, B. Pérez. Este iniciala y fecha ias-
6rdenes de venta y registra las cantidades efectlvarnente des
pachadas. La prilnera copia se envía, como comprobante de emp~ 
que junto con las mercader!as; la segunda se dirige al emple~ 
do de facturaci6ri, y la tercera copia se utiliza corno remito 
para las 6rdenes urbanas, o como base para preparar un compr~ 
bante de carga para 6rdenes de fuera del radio urbano. (En am 
bos casos, el encargado de expedici6n lleva un archivo por -= 
orden de fecha). 
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4.3.4. EMPLEADO DE FACTURACION 

El diagrama siguiente muestra la inforrnaci6n obtenida de 
la empleada de facturaci6n, A. Sánchez, que re1lne las 6rdenes 
de dos o tres d!as y luego prepara facturas prenumeradas en 
cuatro copias. A éstas se les colocan los precios segan la 
lista de precios standard, con ciertos descuentos acordados 
para minoristas o concesionarios. Se anota en la factura el 
narnero de la orden y luugo se la archiva por orden alfabético. 
El original de la factura se remite, por supuesto, al clien
te. La segwida, tercera y cuarta copias se envían al empleado 
de cuentas a cobrar, al empleado de registro de inventarios y 
al departamento contable, respectivamente. 

Las notas de crédito prenumeradas en cuatro.copias se -
distribuyen exactamente en la misma forma, y el empleado de -
facturaci6n retiene una copia de· tos documentos de respaldo -
que justifican el crédito. En el diagrama siguiente se indica 
que los documentos de respaldo y las notas de crédito fluyen
desde el diagramo. B2, ya que en el caso de este ejemplo será -
más fácil tratar la autorizaci6n o iniciaci6n de los créditos 
en otro diagrama. 
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4. 3. 5 EMPLEADO DE CUENTAS A COBRAR (O CUENTAS CORRIENTES) 

El diagrama que sigue expone la información obtenida del 
empleado de cuentas a cobrar, H. Araujo. Este mayoriza las -
facturas y notas de crédito directamente en la ficha de la -
cuenta del cliente en el mayor de cuentas a cobrar, y prepara 
al mismo tiempo el estado de J.a cuenta del cliente en copia -
carb6nica. Las facturas y notas de cr~dito se archivan luego 
por orden alfab~tico. Al fin de cada mes, este empleado prepa 
ra por duplicado un balance de cornprobaci6n por antigüedad de 
facturas, y pasa la primera copia al contador. 

<ttP.c..E..At>o >c. 
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4.3.6. EMPLEADO DE CONTADURIA. 

Este diagrama amplía el anterior para exhibir la informa
ci6n adicional obtenida del empleado de contaduría, T. Beltrán. 
Este registra las facturas y notas de crédito en los diarios -
de ventas (fuente de rnayorizaci6n para el mayor general) y iue 
go las archiva por orden numérico. Periódicamente controla ia
correlatividad numérica de estos archivos. 
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4.3.7. fil.r?LEADO DE REGISTRO DE INVENTARIO 

El diagrama que sigue muestra la inforrnaci6n obtenida -
del empleado de registro de inventario, S. García. Este asien 
ta las facturas y notas de crédito en el registro de inventa~ 
rio de productos terninados (en cantidades solamente) , y usa 
los costos standard unitarios (notados en estos registros~ pa 
ra determinar los costos de los art!culos en las facturas y ~ 
notas de crédito. Anota esos costos en e1 diario de costos de 
ventas (fuente de mayorizaci6n para el mayor general) y arch.!_ 
va las facturas y notas de crédito por orden numérico. Peri6-
dicarnente controla la correlatividad num~rica de estos archi
vos. 
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CURSOGRAMA COMPLETO. 

En la fignra 4 se ve el flujograma completo, el cual, -
por supuesto, no abarca la iniciaci6n de la~ notas de crédito, 
las ventas al contado, ni las cobranzas. En este caso resulta 
conveniente describir dichos procedimientos con otros flujo-
gramas. En circuns~ancias excepcionales es posible mostrar en 
el sistema combinado completo de ventas -cuentas a cobrar- co 
branzas en un solo flujograma¡ pero, por lo general, será ne::' 
cesario dividir el sistefila en componentes 16gicos para evitar 
recargar un determinado diagrama. 

4.4. BOCETOS DE DIAGRAMAS. 

Los flujogramas no se preparan para que se los lea a la 
ligera sino para analizarlos intensivamente. Pero al concen-
trar la información en un flujograma comdn, conviene disponer 
alguna guía sobre su contenido general antes de comenzar a -
leerlo en detalle. Puede alcanzarse este propósito por medio 
de un boceto de diagrama del tipo que ilustra la figura S. En 
el boceto las columnas deben llevar los mismos encabezamien-
tos que el flujograma (figura 4), y ambos deben contener las 
mismas flechas de iniciaci6n y círculos de finalizaci6n (fuen 
tes de mayorización) • El boceto de diagrama debe llevar tam::' 
bién una lrnea indicadora de la ruta principal que debe se--
guir el lector al leer el cursograma, y apenas un m!nimo de -
palabras para señalar los hechos principales registrados (•pe 
didos recibidos", "mercaderías despachadas"," facturas prepara 
das", etc.). El boceto de diagrama debe orientar al lector, -
diciendole que abarca el flujograma antes de que comience a -
leerlo en detalle, y debe servirle de guía mientras lo lee. -
También debe ayudar al diagramador a detectar cualquier error 
o confusi6n en sus flujogramas antes de completarlos. El boce 
to de diagrama es el lugar cCTnveniente para registrar cua1--=
quier defecto que aparezca en el control, o las deficiencias 
observadas en el sistema diagramado. Esto se puede apreciar -
en la figura 5, pero el análisis de tales defectos y deficien 
cías se deja para los capítulos 5 y 7. 

4.5 REGISTRO DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS 

. En la figura 4 aparece una secci6n especia1 en la franja 
situada a lo largo de la parte inferior del f1ujograma, en e1 
cual se han registrado, además,varios ndmeros y letras. Estos 
representan la mecánica de la registraci6n en la auditorra de 
sistemas, a la que el auditor recurre· para comprobar que el -
sistema diagramado se encuentra en funcionamiento. La audito
r!a de sistemas, o auditor~a "de través", se describe in ex--
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tenso en el caprtulo 5, pero como la preparaci6n del flujogra 
ma es lo que ocupa ahora nuestra atenci6n, será dtil descri-
bir este método de regist.raci6n de la auditoría de sistemas. 

Al llevar a cabo la auditoría de sistemas, por supuesto
que se habrán considerado los diversos procedimientos con los 
respectivos empleados y será Gtil que el auditor indique ha-
berlo hecho poniendo para ello sus iniciales, junto al nombre 
del empleado correspondie=ite, en el encabezamiento de cada co 
lumna del f1ujograrna (como se ve en la figura 4). De esta ma= 
nera puede tener la certeza de no haber pasado por alto nin-
gGn empleado clave y de haber obtenido la información directa 
mente y no a través de empleados no responsables de un proce= 
dirnien~o dado. Con respecto al registro de las transacciones 
efectivas en el muestreo realizado durante la auditoría de -
sistemas (en la franja reservada para describir la auditoría 
al pie del cursograrna), a cada diario, mayor o archivo perma
nente de documentos expuestos en·e1 diagrama, se le asigna un 
nGmero de identificación destinado a la auditoría de sistemas 
y a cada archivo temporari~ de documentos se le hace corres-
pender una letra. 

Diarios o mayores, etc. 

Archivos permanentes de 
documentos. 

Archivos temporarios de 
documentos. 

SIMBOLOS EMPLEA
DOS EN LOS CURSO 
GRAMAS -

NUMEROS Y LE-
TRAS DE LA AU
DITORIA DE SIS 
TEMAS. 

~ Ó ~ ~ 1, 2, 3, •••r 

O a, b, c, .... 

Los nílmeros y letras de la auditoría de sistemas se colo 
can (como se indica en la rigura 4) debajo del símbolo al --= 
cual se refieren, o en un ángulo inferior de aquél. Para faci 
litar la localización de un paso determinado durante la audi= 
toría, las dos líneas superiores de la franja, re.servadas pa
ra la auditoría en la parte inferior del flujograma, sirven -
de "indice de registros", que muestra la colocaci6n horizon-
tal de todos los nGmeros v letras de la auditoría de sistemas. 
As!, en la figura 4, el archivo nGrnero 6 (segundas copias de 
facturas) está directamente encima del ntirnero 6 en el !ndice 
de registro. 

La parte principal de la auditoría de sistemas consiste 
en examinar y comparar los diversos archivos permanentes y li 
bros mientras se sigue el curso de cuatro transacciones a lo
largo de cada ruta del sistema diagramado. Este examen de au
ditoría puede describirse simb6licarnente así: 
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i-2-3-4- 4 6rdenes 

Las anotaciones hechas de esta forma significan que para 
una muestra de cuatro 6rdenes, les !tem seleccionados en el -
registro l se revisaron de acuerdo con los respectivos docu-
mentos o informaci6n del registro, el cual a su vez se con--
front6 con el registro 3 y éste con el registro 4, etcetera. 

La interpretaci6n del paso básico. 

1-2 4 6rdenes 

donde l y 2 son ambos archivos de documentos, significa que: 

a) Se seleccionaron cuatro documentos del archivo l. 

b) Se examin6 cuidadosamente cada uno de esos documentos 
y se revis6 toda informaci6n u operaci6n aritmética -
que fuera verifiqable, sin referencia a ninguna otra 
fuente (por ejemplo: multiplicaciones, sumas, nombre 
y direcci6n, razonabilidad de las cantidades, natura
leza del !tem, etc.). 

c) Si el archivo 1 conten!a conjuntos de documentos que 
hacen juego (tales corno facturas de compra y cornpro-
bantes de recepci6n apareados y archivados juntos), -
entonces se seleccionaron cuatro conjuntos semejantes 
y, además, mediante el examen de cada documento se es 
tableci6 la concordancia de toda la informaci6n corn11ñ 
o relacionada de los dociJmentos del conjunto dado --
(por ejemplo: fecha de recepci6n, cantidades, descrie_ 
ciones importantes, tec.). 

d) Luego se pas6 revista brevemente al archivo 1 para es 
tablecer que no contuviese clases significativas de = 
transacciones no contempladas en el flujograma, y pa
ra determinar si otros documentos del archivo ten!an 
indicios de haber sido procesados en la misma forma -
que la muestra examinada. 

e) Entonces, los documentos relacionados o coíljuntos de 
documentos se colocaron en el archivo 2 y se estable
ci6 la concordancia entre toda la informaci6n coman o 
relacionada de los documentos seleccionados de los ar 
chivos 1 y 2. 

f) Luego se realizaron los pasos b), c) y d), precedente 
·mente mencionados, sobre los propios documentos del= 
archivo 2. 

Los nameros de la auditoria de sistemas deben asignarse 
-en un "orden de secuencia de auditor!a" que sea 16gico, de m~ 
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do que ntSrneros consecutivos representen pasos consecutivos de 
auditoría. De esta manera puede abarcarse el sistema de audi
toría sin hacer constante referencia a la franja de aud~to-
r!a colocada al pie del diagrama, ya que se sabe que los pa-
sos siguen un curso consecutivo. Convencionalmente una audito 
r!a de ventas se lleva a cabo desde el principio hasta el fiñ 
(como en la figura 4), mientras que una auditoria de desembol 
sos se efect{ia en sentido inverso. Por lo tanto, los n{]rneros 
de la auditoria debe=án asignarse de conformidad con e1 senti 
do en que ésta procede. Por supuesto que, en algunas ocasio-= 
nes, la auditoria de sistemas no se desarrollará en forma com 
p1etamente lineal, sino como sigue: 

l·-2-3-s-G-

1 
4 

En este caso, el registro 3 se confronta tanto con el re 
gistro 4 como con el registro 5, mientras que el 4 no se pue= 
de revisar de acuerdo con el S. Esto podr!a ocurrir, por ej€!!!_ 
plo, si 3 fuera un registro de facturas de ventas, 4 el mayor 
de cuentas a cobrar y 5 un resumen de ventas. En general, pa
ra seguir los pasos de las transacciones desde el principio -
hasta el fin es preciso hacerlo siguiendo una cadena continua, 
como lo muestra la figura 4. No debe estar separada en segmen 
tos, por ejemplo: -

i--2 2-3 3 3-s s-6 

1 
4 

puesto que ello resulta más lento y menos efectivo que seguir 
los pasos de las mismas transacciones a través de toda la ru
ta. 

Cuando la extensi6n de una determinada auditoría de sis
temas se indica en cuatro item, debe entenderse que los cua-
tro se revisarán a lo largo de cada. segmento de la ruta del -
sistema desde el principio hasta el fin o en sentido inverso. 
En el caso de una auditoria de ventas, esto es bastante claro: 
se revisan cuatro informes de expedición de acuerdo con cua-
tro facturas.que se siguen hasta el resumen de ventas. etc.,
Sin embargo, en una auditoria de desembolsos, el auditor po-
d!a seleccionar cuatro cheques de manera que cada comprobante 
de respaldo contenga facturas de veinte proveedores y cada -
factura cubra cinco 6rdenes de compra. La intenci6n no es la· 
de revisar cuatro comprobantes, ochenta facturas y cuatrocie~ 
tas 6rdenes de compra, sino más bien revisar cuatro cheques -
de acuerdo con los ccwprobantes de respaldo, cuatro facturas 

_de entre estos comprobantes segtin las órdenes de compra, 
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cuatro órdenes de compra de entre estas facturas de acuerdo -
con las boletas de pedido, etcétera. 

Siempre que exista una bifurcaci6n en el sistellla, la au
ditoría debe tener un conjunto de alternativas correspondien
tes. Por ejemplo, en: 

1-2-3--5-6-7 

2-4-5 

4 pedidos del país 

4 pedidos del exte
rior. 

los pedidos del pa!s afectan el registro 3, y los pedidos del 
exterior el registro 4. En este caso deben seguirse los pasos 
de cuatro transacciones adicionales a través de la ruta alter 
nativa de la secci6n variable (2 a 5), de modo que todo cami
no diagramado en el flujograma estará comprendido en la audi
toría de sistemas. No importa que se sigan los pasos de los - -
pedidos del pa!s o del exterior a lo largo del resto de la ca 
dena (1 a 2 y 5 a 7), siempre que se sigari los pasos de cua-
tro transacciones en total. De preferencia, las cuatro tran-
sacciones de toda la ruta deben seleccionarse al azar, y lue
go elegirse más operaciones que el total de transacciones de 
la muestra de cada ramal (2-3-5 y 2-4-5) sea de cuatro. 

Lo que antecede se refiere a la audito~!a de sistemas re 
lacionada con los archivos permanentes y libros que general-= 
mente constituyen la mayor parte de aquélla. Empero, la audi
toría de sistemas completa consiste en: 

a) Revisar por muestreo y pasar revista a los archivos -
permanentes y libros. 

b) Revisar por muestreo y pasar revista a los archivos -
temporario~. 

c) Revisar por muestreo la continuidad de las transaccio 
nes. 

d) Revisar por muestreo las sumas. 

e) Realizar otros muestreos (si corresponde}. 

A veces es posible seguir los pasos de una cadena de do
cumentos: 

a-- b--c-- d--e 

pero, con mayor frecuencia, la revisidn de archivos tempora-
rios interrelacionados llega a ser desarticulada: 

a-b c-b h-4 
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En todo caso, debe pasarse revista a todos los archivos 
temporarios con el objeto de: a) establecer si los archivos -
temporarios se procesan en la forma esbozada en los flujogr~
mas; b) establecer si todos los ítem son tan corrientes como 
deberían ser; y c) establecer si se acwnula en ellos ítem --
irregulares o problemas. 

También debe realizarse una revisi<5n de la continuidad ~ 
en serie de los archivos respectivos, pero con un alcance muy 
limitado (digamos veinticinco ítem). El prop6sito es el de~~ 
ver meramente, a primera vista, si el cliente cuida la conti
nuidad, y no el de llevar a cabo, a esta altura, una amplia -
auditoría para descubrir un ntímero omitido ocasionalmente. l3n 
casos indicados debe hacerse una verificaci6rt de las sumas, -
pero s6lo con alcance muy restringido, para comprobar el sis
tema y no, a esta altura, con el fin de descubrir alguna man,! 
festaci6n excepcional. Es posible que, a menudo, sea m~s ade
cuado y rápido realizar algtín muéstreo a1ternativo, por ejem
plo confrontar dos totales independientes hechos por emplea• 
dos distintos ~n departamentos diferentes. 

Finalmente, en la franja destinada a la aud·itor:!'.a se re
serva un espacio para cualquier otro paso de ésta que no esté 
incluido en las categorías precedentes. Esto puede ocurrir -
por ejemplo, cuando un procedimiento alternativo esté descri~ 
to en una nota al pie y, por ende, la auditoría de sistemas -
de este procedimiento no haya sido incluida en la descripci6n 
simbólica de la auditoria principal de sistemas-relacionada -
en los diagramas. El auditor puede inicia1ar cada secci6n de 
la auditoría de sistemas registrada, para indicar que ha lle
vado a cabo el programa descripto. 

El m~todo de registraci6n esbozado en la auditor~a de -
sistemas brinda una descripci6n completa, aunque concisa, de 
los pasos de auditoría realizados. En cambio, si todos los p~ 
sos de auditoría tuvieran que ser expresados en un estilo na
rrativo detallado, el programa de la auditoría de sistemas se 
transformaría en una larga descripci6n de 1os sistemas del -
cliente. Semejante resultado ser~a ineficaz u anularía e1 ob
jetivo de evitar una prolongada narración por medio de la --~ 
adopción de los flujogramas. 

§. !. ~ !! Q ~ Q §. 

D 
1 ::J , ... ---- .. 
1 
' . ' '--- --- , 

Documento 

Docmnento preparado 

Copia condicional 

Curso ae documentos 
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-------'--).. 

-< 
Utilizado para el paso siguiente 

Bifurcación (posibilidades alter
nativas) 

Punto muerto (abandona el sistema 
diagramado) 

Archivo permanente de documentos 
(por orden alfabético, numérico o 
de fecha) 

Continuidad en una serie revisada, 
sin importancia o no revisada, -
respectivamente 

Archivo temporario de documentos -
(por orden alfabético, numérico o 
de fecha) 

Agregado 

Dsstruido 

Inicial.a 

Firma 

Libro o mayor 

Fuente de mayorizaci6n 

* Vinculado á nota explicativa 

Puntos de Fartida 

Fiqura 6- Tabla de s!mbolos utilizados. 
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COMP.At'lIA GENERAL DE ACCESORIOS LIMITADA 
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5 16 1 

saa...as 
l'YIS, ;!.1%,~2.11,1'flo,ZiD3 

't;UJl11!15, 
~kwoLUC:•OlJCS E~ "l•L.. 
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Figura 4 - Ejemplo de·un flujograma completo. 



COMP~IA GENERAL DE ACCESORIOS LIMITADA 
Coriiente 19-l Oct. 19-1 Bosquejo Ventas 

Eapleados de Pedidos Expedicidn y ~~acen Facturacidn Cta. a Cobrar Contaduría Inventarios 

Pedidos Recibidos 

Deficiencia e 
Aparan tes 

::Ineficiencias 

Cambios desde el 
año anterior 

Mercader!as 
Despachadas 

No existe aprobacidn de 
creditos (pero los ern-
ple.ados d.e orden cono-
cen bastante bien las 
cuentas incobrables) • 

Ninguno 

l 
Notas de Crédito 

":.:~ (seguir la misma 
~ distribucidn que 

las facturas) 

Asientos Asiento de Cos 

º
de vta. to de vtaÜ-

1nventario final 
mayor izado. 

Mayor de 
Facturas Prepara Ctas. a 
das - Cob. 

No se cercioran 
que todas las -
ordenes de ven
ta (duplicado)
.son recibidas -
en facturaci<Sn, 
por consiguiente 
no se asegura -
que todos los p~ 
didos se factu-
ran. 
No se revisan -
los precios so-
bre facturas y -
calcules. 

El contralor ha 
ce poca o ningÜ 
na revisidn de -
las CA/COB ven
cidas. 

El balance de -
comprobaci6n de 
fin de mes plan 
tea problemas· = 
quizas deber!an 
uzarse totales 
de control dia
rio. 

Figura 5- Ejemplo de un Bosquejo de diagrama corriente 

La mayorizaci.Sn 
del inventario 
final de merca
derías se hall.a 
con 10 d!as de 
atraso. El em-
pleado trabaja 
horas extra se 
ahorrari:a tiem
po con un siste 
ma de aciento = 
directo sin pa
se al mayor. 



CAPITULO V 

~ AUDITORIA DE SISTEMAS 

La división de la auditor!a anal!tica en dos etapas (au
ditor!a de sistemas y auditor!a de seguimiento) se ha mencio
nado en el cap!tulo 3, y en cada una de ellas ha sido tratada 
en términos general.es. En el cap!tulo 4 se ha:n descrito las -
técnicas para el diseño de cursograma y el método de registra 
cidn en ellos de la auditor!a de sistemas. Ahora es posible = 
considerar con mayor detalle los diversos procedimientos que 
constituyen la auditor!a de sistemas. 

Al llevar a cabo una auditor!a anal!tica, existen cier-
tas diferencias obvias entre la auditor!a de sistemas realiza 
da el primer año {cuando los flujogramas simplemente se revi= 
san y actualizan). En las páginas siguientes, los procedimien 
tos se describir.!n principalmente dentro del. contexto de una
auditor!a efectuada el primer año, pero se hara·referencia a 
los cambios necesarios para una auditor!a realizada en años -
sucesivos. 

5.1 DESCRIPCION ~E LA EMPRESA 

El análisis de sistemas debe comenzar con un conocimien
to de las operaciones f!sicas de la empresa en la que se prac 
tica la auditoria. Es demasiado c6modo ir a la deriva 'en un :: 
mar de estados, cifras y asientos de diario, sin tener conoci 
miento de lo que ocurre real.mente en la empresa. Si la geren:: 
cia muestra a veces signos de exasperación al advertir nuevos 
rostros entre el. personal. de auditor!a, es porque a menudo -
éstos significan nuevas mentes totalmente ignorantes de cuan
to atañe el negocio. Habrá quienes supongan que el conocimie~ 
to necesario puede ser inferido de una revisi6n cuidadosa de 
los estados financieros. Esto equivale a colocar el carro de
lant& del caballo. La precisi6n de los asientos de contabili
dad deber!a ser consecuencia de un conocimiento razonable de 
la empresa y no a la inversa. Por lo tanto, el prop6sito que 
se persigue al preparar o actualizar una descripción del neg2 
cio del cliente (sección A) , deber!a ser el de suministrar un 
panorama a vuelo de pájaro de los procesos f!sicos y las tr~ 
sacciones que sustentan los asientos de contabilidad y los es 
tados financieros. La descripción deber!a relatar brevemente
qué es la empresa y cuáles son los diversos factores que tie
nen relaci6n importante con •us resultados operativos. 

Esta secci6n no es el iugar apr.opiado para tratar los -
procedimientos de contabilidad (que deben estar comprendidos 
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en los flujogramas) • En los apartados siguientes se ofrecen -
algunas sugerencias sobre lo que podr!a incluir esta descrip
ci6n. (1) 

No todos los puntos e~pec!ficos mencionados pueden dete~ 
minarse rápidamente para cada cliente. 

Por supuesto que esos puntos s6lo deben ser abarcados -
cuando pueda obtener información Gtil susceptible de ser resu 
mida en un per!odo de tiempo razonable. Por dltimo, esta sec= 
ci6n sólo será Gtil al auditor para realizar el análisis de -
sistemas si la obtiene por anticipado, y por ello debe ser -
completa antes de que comience el diseño de cursograma. (2) 

(1) Las sugerencias ofrecidas se refieren principalmente 
a una compañ!a manufacturera, pero la informaci6n apropiada -
es análoga para otros tipos de organizaciones. · 

(2) Este punto es menos importante para los auditores in 
ternos, que tienen más familiaridad con su propia organiza-~= 
ci6n que la que el auditor externo puede pretender tener sin 
ayuda alguna. 

NATURALEZA DE LA EMPRESA 

Una introducci6n de un párrafo, para indicar a qué nego
cios se dedica el cliente. 

PROPIETARIOS 

También un parrafo que.indique brevemente si la empresa 
tiene pocos propietarios o si por el contrario los propieta-

;;,·;~'"Qs son muchos accionistas distribuidos entre el ptlblico en 
general; si los propietarios son personas reales, accionistas, 
o una sociedad anónima. 

INDUSTRIA. 

Aspectos como los siguíentes: naturaleza de la industria; 
factores ~con6micos que afectan a la industria (i'ngreso dispo
nible del consumidor, etc.; productos competitivos, demanda c! 
clica o estacional}; posici6n de la cOII1pañ!a en la industria= 
(proporción del ·total de ventas por uniJad, n1hnero de competi
dores que hay en el pa!s y en el exterior, nombre de los prin
cipales competidores, comparaciones con competidores espec!fi-
cos, crecimiento potencial y posibilidades}. · 

CARACTERISTICAS DE LA PLANTA 

Aspectos como los siguientes: ubicaci6n y extensión apro
ximada de la planta; espacios para oficLna y dep6sito; ubica-
ción de las sucursales; indicación sobre si la planta es de 
propiedad de la empresa o alquilada; antigüedad y estado de 
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los edificios; posibilidades de expansión; planes actuales de 
desarrollo; naturaleza y capacidad del equipo (alcance ae la 
automatización, antigüedad y estado de la maquinaria); tasa-
ciones; presupuestos de inversiones en planta y equipos; com
paraciones con los competidores. 

PRODUCTOS 

Aspectos como los siguientes: descripción de las líneas 
principales de productos; vol1.únenes relativos; mezcla de pro
ductos; nGmero de productos; nivel de producción con respecto 
al producto terminado (y magnitud de las compras para reventa) 
plantas donde se fabrican los diversos productos; operaciones 
de reparaci6n; garantías; a1cance de la producción para 6rde
nes específicas con respecto a la producci6n para formación 
de stocks: demanda general de los productos de la compañía; -
planes para nuevas líneas de productos, etc~tera. 

PRODUCCJ:ON 

Aspectos corno: naturaleza de las operaciones de manufac
tura ·o procesamiento; capacidad de la planta; programa normal 
de operaciones (períodos de producci6n máxima y producci6n -
menguada); planificación de la producción, instalaciones para 
almacenamiento; programa de ingeniería (diseño, desarrollo de 
productos, experimentación, etc.); presupuesto para investiga 
ci6n y desarrollo. --

COMPRAS 

Aspectos como: v~lumen anual; materiales esenciales com
prados; abastecedores principales y fuentes alternativas; pr2 
porción de compras de compañías afiliadas; comodidades para -
descargas; operaciones de recepcidn. 

PERSONAL 

Aspectos corno: nGmero de empleados (oficina, depósito y 
planta en promedio y margen desde el período de producción -

-mermada haota períodos de producción máxima); convenios gre-
miales; proporciones entre d.ías trabajados y piezas de traba
jo a destajo; tarifas de salarios promedio (comparación con -
la industria, si fuera posible); servicios sociales del perso 
nal, plan~s de jubilación, etc.: hítorial de huelgas· y rela-= 
ciones con el personal; contratos de trabajo, planes y grati
ficaciones, bonificaciones, etc., para el personal superior; 
organizacidn del diagrama del personal clave. 

VENTAS 

Aspectos como: método de distribución; tipo y nGmero de 
clientes de la compañía; distribución geográfica de las ven-
tas de 1a compañía, incluyendo las exportaciones; cornparaci6n 
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con la industria y con competidores espec!ficos; cantidad de 
personal de ventas, método de remuneraci6n, cOJI1isiones, boni
ficaciones, asignaciones fijas; tendencias estacionales; pro
moci6n y propaganda de ventas, pol!ticas de venta, presupues
tos de venta y de administración; tendencias de la cotizaci6n 
y metodo de fijaci6n de precios, y proporción de las ventas
ª las compañ!as afiliadas. 

RESULTADOS OPERATIVOS 

Aspectos como: tendencias corrientes en porcentajes de -
garantía bruta y ganancia neta; análisis dei punto de cobert11 
ra, si estuviera disponible (costos fijos en relaci6n a los = 
costos totales); comparaci6n del.a rentabil.idad con la misma 
industria y con competidores específicos. · 

PRESUPUESTO 

Aspectos como: quién está a cargo de la preparaci6n del 
presupuesto; método de pron6stico de ventas; calendario de -
producci6n, etc.; necesidades financieras; informes para la -
gerencia (y seguidamente de desv!os}. 

SUBSIDI'.AIUAS 

Un bosquejo muy breve de cual.quier subsidiaria y sus o~ 
raciones. 

5.2 COMPONENTES DE CADA SECCI'.ON 

Cada una de las secciones de la B ·a la F puede comenzar
convenientemente con una hoja-9u!a standard que contenga una
serie de preguntas recordatorias· sobre control interno. Las -
hojas-gu!a que se sugieren para l.as diferentes secciones fi~ 
ran en el. apéndice III. El objeto global del diseño de flujo= 
gramas es el de .facilitar la eval.uaci6n del sistema, y la ho
ja-gu!a tiene por finalidad enfatizar este prop6sito. Cada·ho 
ja-gu!a se divide en cuatro secciones: un· breve resumen de-= 
los sistemas, un !ndice de la secci6n, una gu!a para el dise
ño del flujograma, y la secci6n evaluci6n. Debe procurarse -
que el resumen de sistemas no sea de más de .ocho a diez u:--
neas en la forma señalada. Serta un breve resumen del sistema 
diagramado de contábilidad (no de la empresa en s!, que se ~
describe en la secci6n A) • El prop6sito es el de auxiliar a -
quienquiera que revise los papeles de trabajo, y ayudar al. ..;._ 
personal de auditor!a del año siguiente, que necesitará tener 
un breve cuadro total antes de examinar los detalles. El !ndi 
ce de la secci6n puede registrar meramente l~s referencias -= 
(B (1), B (2), etc) y los títulos del flujograma, de manera -
que el contenido de la secci6n pueda apreciarse de un vistazo. 
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La gu!a para el diseño del flujograma es una lista de los dife 
rentes tipos de transacciones hecha con el objeto de que el -= 
auditor advierta si por error ha omitido alguna de ellas. La -
secci6n de evaluaci6n de la hoja-gu!a está dividida en una se
rie de preguntas recordatorias de control interno. Estas pre-
guntas deben responderse en los puntos clave de control de ca
da secci6n; tambi~n se deja espacio para las referencias a los 
flujogranias donde pueden ubicarse los respectivos puntos de -
control. 

La finalidad de las preguntas recordatorias es la de re~ 
plazar los cuestionarios detallados de control interno. con -
frecuencia, los cuestionarios dan lugar a gran nthnero de res~
puestas del tipo de "no pertinente", porque ciertas preguntas 
detalladas, en la forma en que se las redacta, no encajan exac 
tamente con los procedimientos que se revisa. En teor!a, el -= 
auditor deberla pensar sobre la intenci~n que existe detr~s de 
cada pregunta inadecuada y formu1ada, y la deber!a rehacer pa 
ra que encaje en el sistema sometido a examen. En la práctica 
aparece la tentaci6n de asentar respuesta •no pertinente" y se 
guir adelante, ya que existen muchas páginas de pregtintaa por= 
contestar. El prop<5sito de las breves preguntas recordatorias
_incluidas en las hojas-guJ:as de auditoria, es el de atraer la
atenci6n sobre los puntos clave de control por cada secci6n y
aa! reducir al m!nimo el riesgo de que le trate superficial-
mente. 

Cada hoja-gu!a contiene un nt1mero relativamente pequeño -
de preguntas.primarias, cómo ser: •¿Pueden despacharse mercade 
r!as y no ser facturadas?•7 •¿Pueden pagarse materiale~ que -= 
no han sido recibidos?•; etc. Esto.s son puntos esenciales de -
control que deben de preverse en cualquier sistema. adecuado de 
control interno, aunque l.a propia mecánicét por la que se los -
instruye puede variar de un sistema a otro. Se enumera enton-
ces, como puntos secundarios , debajo de cada pregunta prima-
ria, una serie de procedimientos de control más usuales. Sin -
embargo , dstos son sdlo algunos de los m~ltiples caminos posi 
bles para ,instituir el control y las preguntas primarias de --= 
control son realmente l.a parte m4s importante de la seccidn -
evaluac idn. Los puntos subsidiarios se presentan ·en forma muy 
abreviada y no tienen el. objeto de sustituir un libro de tex
to sobre el control interno: su funcidn es la de recordar, no 
la de instruir· •• 

. En tal carácter, no pretenden ser encicl~dicos, como -
pueden llegar a serlo los cuestionarios extensos ·del control -
interno. El auditor debe conocer bien los aspectos norma·les -
del control interno (como· se esbozan en numerosos textos} {3)
antes de usar estas hojas-gu!a. Sdlo entonces hallar~ que el -
empleo de las breves preguntas recordatorias, junto con el an! 
lisis del flujograma, es más eficiente y menos engorrosa la -
realizacidn de la auditor!a que- los cuestionarios extensos:·(4}. 
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El uso de las prequntas de las hojas-gu!a se trata con mayor
deta1le en una parte posterior de este capítulo. 

La hoja-guía para cada secci6n debe ser seguida por los
fluj ogramas de sistemas y (ocasionalmente) por cualquier nota 
adicional que sea necesaria acerca de los sistemas y que no -
pueda ser incorporada a los flujogramas. La t~cnica standard 
para el trazado de flujogramas (descrita en el cap!tulo 4) -
puede ser utilizada para las secciones B, C y D. La secci6n -
de costos (E) debe incluir tanto un grama del curso de los -
procedimientos como una lista que compendie los asientos de -
costos. El primero puede ser un grama standard, si bien por -
lo general, con más explicaciones narrativas y notas al pie -
que en el caso de otras secciones. El segundo debe bosquejar 
la l(Sgica de1 sistema de contabi1idad de costos: los asientos 
de esquema (ya sea de las secciones B, e, o o E) que forman -
la base del fluir de los costos, a trav~s de los inventarios, 
hasta los costos de ventas. La secci6n F, que resume el -~-
fluir de la informaci6n de todas las fuentes de mayorizaci6n 
al mayor general, requiere un tipo de diagrama diferente. To
da otra descripci6n adicional de asientos de diario,. etc., no 
abarcada previamente, debe presentarse por lo general en for
ma narrativa. 

Esta secci~n también deber!a resumir el curso de la in-
formaci6n desde la contabilidad o los estados mensuales u --
otros informes peri6dicos de gerencia (este reswnen general-
mente puede hacerse en forma narrativa}. 

(3) Como, por ejemplo, Montgomery's Auditing, octava edi 
ci6n. 1957, que es un excelente texto sobre control interno,
entre otros temas. 

(4) Como es obvio, las preferencias var!an sobre este -
particular, pues cada método tiene sus ventajas y sus desven~ 
tajas; de modo que es posible que muchos profesionales conti
nden prefiriendo los cuestionarios m~s extensos. 

5.4 EL TRAZADO DE FLUJOGRAMAS Y LA AUDITORIA DE SISTEMAS. 

Al comenzar la revisi6n de sistemas de una secci6n deter 
minada (como ser ventas-cuentas a cobrar-cobranza) , e1 audi-= 
tor debe llegar primero a una idea general de los que se in-
cluye en la secci6n. Esto puede hacerse mediante: a) la lectu 
ra de la descripcidn de la empresa (seccidn A) , para ver qu~
tipo de transacciones deben esperarse; b) e1 tratamientor en 
forma breve, de1 sistema global, con el contralor o el conta
dor jefe; y c) 1a revisi6n de diversos manuales de contabili
dad, libros de procedimientos circulares del contralor y memo 
rándum del departamento de sistemas en los que se esboze el = 
sistema. En estos pasos preliminares debe evitarse caer en él 
detalle. La informaci6n de B) y C) puede ser inactual. En to-
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do caso representa lo que los funcionarios principales pien-
san que está'. ocurriendo o deber!a estar ocurriendo; el verda
dero sistema que está en acci6n puede ser considerablemente -
diferente (5) (En años posteriores~e~ auditor debería revisar 
los flujogramas de los años anteriores correspondientes a La 
seccidn dada, y tratar brevemente cualquier cambio ulterior -
con el contralor o con el contador jefe). Esta informaci6n -
preliminar debe ampliarse con fines de orientaci6n. Ella debe 
r!a indicar d6nde puede comenzar 16gicamente la cuidadosa r-e= 
visi6n de los sistemas. 

Por lo general la forma m~s conveniente de registrar 1a 
informaci6n preliminar es trazar un borrador de flujograma. -
que puede ser ampliado y corregido durante la auditor!a de -
sistemas. No conviene trazarlo con minuciosidad de deta11es,
ya que es casi seguro que seritn necesarias extensas correcciE_ 
nes. 

El paso siguiente es leer las preguntas de control inter 
no en las respectivas hojas-gu!a, a las que los diagramas ten 
drán que responder. Por supuesto que las respuestas no pue~en 
darse todav!a, pero las preguntas deben servir como gu!a para 
la diagramaci6n definitiva. Los procedimientos que tienen una 
re1aci6n con los puntos básicos de control tendrán que di~~ra 
marse con suficiente detalle como para asegurar que el con.--= 
trol sea descrito con precisi6n. Los preced.i,mientos que ten-
gan poca o ninguna relaci6n con el control deben diagramar-se 
con un grado menor de detalle, o bien omitirse comp1etamente, 
a1 menos en los que respecta a los auditores externos. Sin -
embargo, debe recordarse que no todos los procedimientos c3.e -
control est4n situados dentro del departamento de contabiii-
dad. Muchos de los procedimientos que realizan otros departa
mentos -quiz4 los "controles administrativos" orientados prin 
cipalmente a promover la eficiencia- pueden proveer algtln coñ 
trol importante sobre la precisi6n o confiabilidad del siste= 
ma de contabi1idad. En años sucesivos e1 auditor debe revisar 
las respuestas dadas en las hojas-guia de los años antericires, 
ya que éstas indicar4n d6nde hay que enfocar la atenci6n d.u-
rante la revisi6n anual corriente. 'rambién debería revisa.x la 
acci6n tomada con respecto a las recomendaciones hechas a1 -
cliente en el año anterior. Cuando se hayan aceptado las su.ge 
rencias, será necesario revisar el flujograma. Es posible que 
las sugerencias no aceptadas exijan una investigaci6n poste-
rior para descubrir los obsUculos que se oponen a su illlplan
taci6n. 

(5) E1 auditor interno, sin embargo, puede desear dLagr~ 
mar todos los procedimientos standard que se exponen en Los 
manuales de 1a compañ!a, y luego medir los desv!os de estos 
procedimientos prescriptos, que haya encontrado al realizar -
la auditor~a de sistemas. 
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Teniendo en cuenta estos aspectos de control interno, el
auditor debe luego comenzar por el "origen" y seguir el curso 
de cada tipo de transacción hasta el "fin" (o viceversa). Al 
seguir la pista de cada transacci6n, debe tratar los procedi
mientos con el empleado que los lleve a cabo. Es decir, que -
debe preguntarle a A en vez de quedarse con la opinic:5n de B -
acerca de lo que hace A. A medida que interroga sucesivamente 
a todos los empleados con respecto a la transacci6n investiga 
da, debe preguntarles cuales son los procedimientos que efec= 
tdan, qué libros llevan, qué docuementos procesan de quién -
los recibe y a quién los env!an. En años sucesivos no hay ne
cesidad de preguntar tan detalladamente, a los empleados como 
en la auditor!a anal!tica del primer año. A todos ellos sin -
embargo, se los debe interrogar brevemente para verificar si 
el sistema del año anterior est4 todav!a en vigor o para decu 
brir el alcance de cualquier cambio. Si esta investigaci6n -= 
se combina con preguntds referentes a la muestra de transac-
ciones investigadas, la rev.i.si6n.necesaria puede completarse
sin dar la impresi6n de repetir una vez m4s la investigaci6n
del "primer año". 

La !nformaci6n obtenida durante la revisi6n del sistema
debe anotarse en el formulario del flujograma, pero en forma
de borrador. Se pierde la mitad del beneficio si el auditor -
registra narrativamente su entrevista y luego se dedica a tra 
ducir la narraci6n en forma de flujograma. El diseño de flutlo 
gramas es m4s r4pido si se lo hace desde el principio, porque 
es una.ªforma de taquigraf!a". También e.yuda al auditor a vi
sualizar el sistema sujeto a revisión y a ver inmediatamente 
qué cuestiones se han dejado sin explicar. Si en la primera -
vez se.abarca enteramente el sistema con ·un empleado determi
nado, se ahorrarán muchas entrevistas sucesivas con ese mis
mo empleado para clarificar la información obtenida inicial~~ 
mente. En cambio, conviene, no tratar de seguir demasiadas -
partes del sistema al mismo tiempo. Cuando un empleado inter
viene en diversas etapas del sistema, puede ser m4s simple se 
guir esas etapas crono1dgicamente aun cuando eso suponga en-= 
trevistar nuevamente a1 mismo empleado para una etapa poste•
rior. Por ejemplo, al revisar los procedimientos ~e órdenes -
de venta podr!a ocurrir que el auditor desease diferir la --
consideraci6n de ordenes atrasadas hasta que las 6rdenes nor
males hayan sido abarcadas completamente. Por eso, la entre-
vista con cada empleado debe concretarse al tema con conside
racidn y no perderse en divagaciones o detalles excesivos, ni 
en la consideración de procedimientos que es mejor diferir -
temporariamente. Este tratamiento requiere organizaci6n y tac 
to, pues si se descuida puede desperdiciarse mucho tiempo. -

Por lo tanto es esencial controlar en todo momento la -
orientación y el grado de detalle de la revisión de sistemas. 
El curso de la revisidn no debe seguirse sin objetivo, de de
partamento en departamento, en cualquier direcci6n sugerida -
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por la altima respuesta recogida. Esto conducir!a a trazar -
flujogramas desorganizados. El diagrama preliminar en borra-
dor, resultante de las conversaciones mantenidas con el con-
tralor o contador jefe, debe dar por adelantado una buena in
dicación de lo que cada flujograma tiene que contener para -
que guarde relación, de manera ordenada, con otros diagramas. 
El grado de detalle debe depender, también, de la importancia 
del punto que se est~ diagramando. El peligro m~s serio que -
hay que eludir es la diagramación de detalles innecesarios. -
Se hace imprescindible cierta simplificación cuando no se tra 
ta de considerar directamente el control interno. En trabajos 
de auditor!a de escasa magnitud (y en todos los trabajos de -
años sucesivos) el método ~s eficaz es, por lo general, lle
var a cabo la auditor!a de sistemas. Es decir que, cuando el 
auditor trate por vez primera los procedimientos con los res
pectivos empleados, debe revisarse y compararse los documen-
tos y registros relacionados con cuatro o cinco transacciones 
de cada tipo que se estén diagramando. Esto completa la tarea 
global en un solo camino nae travésn y no en dos. En los tra
bajos de mayor magnitud realizados en el primer año, a veces
puede ser demasiado complicado llevar a cabo la auditor!a de
sistemas simult4neamente con la revisi6n de los sistemas. En
estos casos, la revisión de los sistemas y los borradores de
flujograma pueden hacerse simult~neamente y luego estar~ en -
condiciones de realizar la auditor!a de sistemas del princi-
pio al fin, para verificar los borradores de diagrama. En es
te caso, es probable que la auditor!a de sistemas revele cier 
tas imprecisiones que pueden ser corregidas, sobre los borra= 
dores de diagrama. Sin embargo1 debe evitarse la preparación
de los diagramas definitivos con anterioridad a la auditor!a
de sistemas, puesto qqe, casi con certeza, éstos tendr!n que
diagramarse nuevamente al terminar dicha auditor!a. 

Cualquiera que sea la oportunidad en que se realice la -
auditor!a de sistemas, el auditor debe asegurarse de que ella 
determine la precisión de cada paso incluido en el flujograma. 
Para las secciones B a E, la auditor!a de sistemas se divide
en los siguientes componenetes: a) muestreo y revisión de ar
chivos permanentes y libros~ b) examen de correlatividad; -
c) muestreo y revisi6n de archivos temporaxios; d) prueba de
sumas; e) otros exarnenes. Para la secci6n P, 1a auditor!a de
sistemas consiste en: a) examen de mayorizaci6n; b) prueba de 
sumas en las cuentas de mayor general; c) aclaraci6n de los -
asientos de apertura y prueba del balance de comprobación que 
puede combinarse' con la revisi6n del mayor general;d) mues--
treo de asientos de diario 1 no incluidos en las secciones an
teriores; e) examen de la traslaci6n de las cuentas del. mayor 
a los estados mensuales. La técnica de registracidn de la au
ditor!a de sistemas ya ha sido descripta en el cap!tulo 4. 

En el enfoque anal!tico es importante que el auditor si
ga la pista de todas las copias de documentos que influyen --

53 



sobre la contabilidad del sistema. No debe saltar directamen
te, por ejemplo, de la primera copia de orden de expedici6n a 
la última mayorizaci6n en los registros de cuentas por cobrar. 
El prop6sito de la auditor!a orientada hacia los sistemas no
es simplemente verificar el cumplimiento de la pequeña mues-
tra de transacciones revisada, sino establecer la mec~nica -
del sistema, incluyendo todos los pasos intermedios importan
tes. As!, su confianza en el sistema de ventas estar~ basada
no sobre la ulterior mayorizaci6n de las varias expediciones 
elegidas en la muestra, sino en su conocimiento del procesa-
miento, registraci6n, confrontaci6n y conciliaci6n de otras -
copias de 6rdenes de expedici6n, otras copias de facturas de
ventas, comprobantes de carga, diversos registros num~ricos y 
listas, et~. Es por eso que, en la auditoría de sistemas, de
ben seguir.se los pasos intermedios de importancia incluidos -
en los flujogramas de sistemas. 

Otro paso importante es establecer si, en efecto, los bo 
rradores de diagrama han cubierto todos los posibles tipos de 
transacciones que ocurren en el sistema. Es esencial que to-
das las partes del sistema se incluyan de modo que puedan ser: 
1) revisadas durante la auditoría de sistemas, y 2) evaluadas 
desde el punto de vista del control. Por eso,el auditor debe
vigilar si alguna transacci6n pertinente, descrita o implica
da en la descripci6n de la empresa (secci6n A), no aparece en 
el sistema de contabilidad diagramado. En segundo lugar, mien 
tras lleva a cabo la auditoría de sistemas, el auditor debe = 
revisar cuidadosamente los libros, mayores y archivos de docu 
mentos, en busca de clases de transacciones no incluidas atin
en los diagramas o en la auditoría. En tercer lugar, debe re
ferirse a la guía para el trazado de flujogramas que figura -
en las nojas-gu!a seccionales, en busca de posibles variacio
nes en las clases de transacciones, y asegurarse, mediante la 
revisi6n de registros y el interrogatorio de los empleados, -
que todas las variaciones ocurridas han sido cubiertas. En -
los años siguientes no existir~ el riesgo de que el diagrama
omi ta alguna clase de transacci6n. Sin embargo el auditor de
be revisar la secci6n A y la guía de diagramaci6n que figura 
en la hoja-guía, y considerar si el año en curso hubo algún -
cambio que haya producido nuevos tipos de transacciones que -
deban ser agregadas a los diagramas. 

Puede haber unas pocas clases de transacciones que ocu-
rran con tan escasa frecuencia durante el año que se pueda -
afirmar que para ellas no existe ningún sistema regular, esta 
blecido y verificable. Si esas transacciones son importantes~ 
debe registrarlas de modo que puedan investigarse específica
mente durante la inspecci6n de fin de año. El auditor tambi~n 
debe preguntar acerca de los procedimientos aplicados durante 
períodos de merma, per!odos de actividad intensa, vacaciones, 
enfermedades, períodos de descanso, etc. Por lo general no es 
conveniente diagramar todas estas variables en los flujogra--
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mas; pero se las debe investigar, ya que una marcada desvia-
ci6n de la rutina normal o de la divisi6n de tareas que se ha 
diagramado, podr!a tener consecuencias importantes sobre el -
control interno. 

Finaimente, debe tenerse en cuenta que los procedimien-
tos extensos, como arqueos de caja detallados, vigilancia del 
pago de haberes y verificaci6n de todos los !tem en una conci 
liaci6n bancaria no son necesarios en la auditor!a de siste-= 
mas. Estos procedimientos extensos se realizan, ya sea ocasio 
na.lmente en la investigaci6n de deficiencias (pero solamente= 
cuando son necesarios para encarar deficiencias ex~ecíficas -
del sistema), o. bien peri6dicamente (con criterio c!clico) co 
mo parte de los ex~enes complementarios. Sin embargo, el in= 
cluir autom4ticamente estos dilatados procedimientos en la au 
ditor!a de sistemas sería incompatible con todos los princi-= 
pios que se asignan a la tarea de auditor!a desde el punto de 
vista del estudio del control interno. 

5.4 FLUJOGRAMAS DEFINITIVOS 

cuando la auditoría de sistemas ha sido completada y se
sabe que los borradores de diagrama representan el sistema -
que est4 efectivamente en vigor, los gramas definitivos pue-
den prepararse prolijamente en papel standard para gr~ficos,
con la· ayuda de plantillas standard de s!mbolos. Los diagra-
mas finales deben hacerse de manera intangible para el lector. 
No es suficiente que los gramas sean precisos: deben ser com
prensibles para cualquier revisor y.para que los nuevos miem
bros del personal que pudieran incorporarse en el transcurso 
del año siguiente. Deben ser claros, concisos, organizados -
con 16gica y no ambiguos. No es probable que una copia de pro 
lija de los borradores de diagrama satisfaga por sf misma es= 
tas condicione~, pues será necesario realizar algunos ajustes. 

En años sucesivos puede ser necesario modificar los dia
gramas definitivos del año anterior sobre la base de la infor 
maci6n obtenida en la auditor!a de sistemas del año en curso7 
Esto supone, habitualmente, eliminar las secciones anticuadas 
del diagrama del año anterior, suprimir la indicaci6n prelimi 
nar de los cambios anotados en el diagrama durante la audito= 
r!a de sistemas, y volver a trazar adecuadamente la parte del 
diagrama revisado. La descripci6n de la auditor!a al pie del
grama y el trazado del boceto de diagrama deben ser revisados, 
por supuesto, para hacerlos concordar con cualquier cambio de 
sistemas diagramado. Cuando los cambios en los sistemas son -
amplios, o cuando alguna serie de enmiendas en años sucesivos 
ha complicado graduaimente un flujograma en forma indebida, a 
veces resulta n4s sencillo hacer un nuevo diagrama definitivo. 
Por lo general, el diagrama anterior es atil como gu!a para -
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dibujar el nuevo. En los bocetos de diagrama puede tambit!n -
hacerse una breve referencia a cualquier cambio significativo 
de los sistemas que haya ocurrido desde el 11l.tiino año, si --
bien no es necesario una descripci6n completa. El objeto de -
esa referencia es el de poner de relieve las !re~s donde qui
z~ se hayan producido fortalecimientos o debilitamientos de -
control. 

Después de completar detalladamente cada flujograma, el
auditor debe preparar el respectivo boceto de diagrama para -
orientar al lector y facilitar la revisi6n. El boceto de flu
joqrama ha sido descripto en el capítulo 4. Un ordenamiento -
conveniente para archivar estos papeles de trabajo es tener -
el boceto de diagrama al do~so de la p~gina precedente (es de 
cir, frente a dicha página). De esta manera, el grama detalla 
do y el correspondiente boceto de diagrama pueden ser vistos
al nismo tiempo. 

5,5 RESUMEN DE VOLUMENES 

Los flujogramas indican la estructura.del sistema, pero
no muestran el volumen f!sico del trabajo contable. Empero, -
al evaluar la eficiencia y el control interno, el auditor de
be poder ver en perspectiva los diferentes procedimientos. -
Por eso es ~til resumir algunos datos, como el nt1mero de ---
clientes, productos, cuentas de inventario, etc., y las canti 
dades mensuales de cheques, comprobantes, facturas de ccmpras, 
Íacturas de ventas, órdenes de expedición, notas de crédito,
asientos de diario, etc. Una lista m4s detal.lada:".de 'estactl:sti 
cas de ~antidades que.podría considerarse apta para ser incor 
porada a este resumen ser!a el siguiente (si bien quizá s610= 
alg~nas serían apropiadas para cada caso en particular): 

Secci6n ~olt3menes mensuales de 

B. Ordenes de venta 
Facturas de venta 
Expediciones 
Unidades remitidas 
Ordenes retrasadas 
Notas de crádito 
Cheques recibidos 
Nayorizaci6n de cuentas a 
cobrar. 
Boletas de ventas al con
tado. 

c. Pedidos de compra 
Ordenes de compra 
Facturas de compra 

Ntlmero total de 

Clientes-cuentas activas 
Clientes-cuentas inactivas 
Clientes, por categor~a 
Vendedores 
Empleados de pedidos 
Empleados de facturaci6n 
Empleados de cue~tas corrie!! 
tes 

Empleados del departamento -
de compras. 
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comprobantes de recepcio
nes. 
Débitos a los proveedores 
Comprobantes 
Cheques emitidos 

D. Tarjetas de trabajo diario 
Cheques de pago de haberes 
Tarjetas de trabajo a des
tajo. 

E. Ordenes de producción 
Unidades producidas 
Informes de cambios ·en la 
producci6n 
Informaci6n sobre dese--
chos. 
Registraci6n en inventa•
rio permanente. 
Mayorizaci6n en·e1 mayor 
de costos. 

F. Asientos de diario 
Mayorizaci6n en e1 mayor 
general. 

Empleados de oficina (men~
sual, quincenal). 
Personal de planta (semana.1) 
(extremos rn~ximos y rn!nimos 

y momentos de m~xirna durante 
el año). 
Empleados por.categor!a o -
por ubicaci6n. 
Empleados del departamento 
de pago de haberes. 

·Productos 
Partes manufacturadas, sub-
ensambles. 
Cuentas de inventario (por 
categor!as). 

Cuentas de mayor de costos -
Empleados del departamento 
de costos. 

cuentas del mayor general 
Empleados del departamento 
contable. 

Las cantidades comparativas pueden sumarse en los años 
siguientes, de modo que resulte evidente cualquier tendencia 
marcada en el volumen de trabajo contable. 

5.6 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

Cuando en una auditor~a anal!tica se desempeña mtts de un 
auditor, es importante que el auditor que realice la evalua-
ci6n del control interno de una secci6n sea el que diagram6 o 
actua1iz6 el diagrama de la secci6n. Si éste utiliza hojas-~ 
gu!a seccionales del tipo que aparece en el apéndice III, de
be contestar las principal.es preguntas de control interno y -
puntualizar, en los espacios previstos, las referencias a los 
flujogramas en los que se basan las respuestas a dichas pre-
guntas primarias de control. La evaluacidn del control inter
no debe reali%arse: a) revisando los flujogramas (para buscar 
divisiones de tareas indebidas o falta de controles automáti
cos, etc.); b) revisando las preguntas recordatorias de con--
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trol interno en las hojas-gu!a; y c) en años sucesivos, consi 
derando las deficiencias observadas en el pasado, para ver s1 
todav:!a existen. 

A1 analizar los flujogramas del control interno es dtil
inquirir acerca de cada uno de los pasos del sistema. 

¿Qué pasar!a si este paso se omitiera o se realizara in
correctamente, por accidénte o en forma intencional?. La omi
si6n o el error, ¿ser!an detectados autom~ticamente por el -
sistema?. 

Si fueran detectados, el control interno ser!a satisfac
torio; de lo contrario, serla deficiente. Por ejemplo: si una 
copia de factura de venta se anexa normalmente a una copia de 
orden de expedici6n, entonces la no preparaci6n de una factu
·ra quedaría reve·lada por una orden de expedici6n sin su nexo. 
En efecto, el sistema contiene dos rutas que conducen a •des
tino• -en este caso, al lugar de anexi6n-. Si alguna de las -
dos rutas no lleva a la meta, ello ser~ revelado por la otra 
ruta. S6lo si ambas fracasaran simult~eamente en su objeto -
-lo cual. puede descartarse por ser Sl.llnamente improbable, siem 
pre que las dos rutas sean real.mente independientes- el error 
no-se descubrir!a. Aunque en la práctica las circunstancias -
var!an, la mayor!a de los elementos de control interno consis 
ten en a1gdn mecanismo de dos rutas independientes que condu= 
den al. mismo "destinoª. 

Considérese, por ejemplo, el sistema presentado en el ca 
p!tulo 4. Puede verse allí que si: a) la copia de la factura~ 
de Beltr~ se asienta.en-el diario de ·ventas entonces b} la -
copia de Araujo, cuando se la mayorice en el mayor de cuentas 
a cobrar, causar~ una diferencia de saldos, la cual a su vez 
deber~ conducir a la detecci6n del error. Por otro lado, si -
a) Araujo no recibe su copia de la factura, entonces b) la -
copia _de Beltr~, cuando se asiente en el diario de ventas, -
causará una diferencia de saldos que a su vez deber!a condu-
cir a 1a deteccidn del error. Final.mente, si a) ambas copias 
de la factura se pierden juntas despu~s de su confección, en
tonces b) Beltr~ advertir! e1 nt!mero de factura que fa1ta, -
y de esta manera descubrir! el error. As! cua1quiera que fue
se el paso oo~tido o inc~rrectamente realizado, algdn otro -
paso de1 sistema automáticamente captará la omisión o .el ---
error. Por e1lo, a.• la pregunta de l.a hoja-gu!a: n¿Pueden fac
turarse ventas sin registrarlas en los libros?~ la respuesta 
(salvo que exista connivencia) es •no~ El control interno, en 
este aspecto, parece ser satisfacto~io. 

Las caracter!sticas de·cua1quier buen sistema de control 
interno incluyen: a) la delegaci6n a individuos específicos -
de poder para aprobar, y la insti tucidn de controles para -
cerciorarse de que las transacciones sean aprobadas por pers2. 
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nas autorizadas; b) una aivisi6n de la tarea de llevar regis
tros, de modo que un registro sea controlado por otro llevado 
independientemente; c) un adecuado contro1 f!sico de activos, 
incluyendo la custodia doble de activos negociales; d) la se
paraci6n de la custodia de activos de la registraci6n de esos 
mismos activos y de las respectivas transacciones; e) una ve
rificacidn peri6dica de la existencia de los activos registra 
dos; y f) el empleo de personal con aptitud y adiestramiento= 
proporcionales a sus responsabilidades. De estos elementos de 
control interno, los citados en a}, b), d) y e) deben adver-
tirse en los propios flujogramas. El objetivo c), y a veces -
el d), no son tan f4cilmente determinables a través de los -
diagramas, pero el auditor debe haber advertido su presencia 
o ausencia al preparar los flujogramas y al llevar a cabo la 
auditor!a de sistemas. Por ~!timo, el objetivo f) no puede -
ser determinado por los flujogramas; un sistema puede ser bue 
no estructuralmente, pero fal1ar a causa de la incompetencia
del personal. Por eso, una parte· importante de la tarea del -
auditor, durante la auditor!a de sistemas, es la de formarse 
una opini6n sobre la competencia de los respectivos empleados, 
al menos eh aquellas 4reas donde ella influye en la efectivi
dad del sistema de control interno. En re~en, las deficien
cias evidentes que se detertr.inen durante esta fase de la audi 
torta puede ser: 1) deficiencias estructurales que reflejan = 
una concepcidn pobre de los sistemas, o una inadecuada divi-
si6n de tareas, etc.; 2) un control f!sico inadecuado de los 
activos, observado por el auditor en el curso de la obtencidn 
de informacidn para sus flujogramas; o 3) un personal incomp~ 
tente, observado por el auditor o evidenciado por el n<Imero -
de errores que ocurren en el sistema (aunque detectados post~ 
riormente). 

una vez puntualizadas todas las deficiencias evidentes -
del control interno, habr4 que describirlas concisamente en -
los bocetos de diagrama apropiados. En éstos, la nota sobre -
la deficiencia debe aparecer en la misma columna donde puede 
advertirse la deficiencia en el respectivo flujo9rama. Esto -
sirve para destacar la relaci6n entre la evaluaci6n de con~-
trol y los flujogramas dibujados, y para faci1itarle al revi
sor el examen sobre el flujograma de la deficiencia informada. 
Por supuesto, cuando ocasionalmente la deficiencia se refiera 
a varias áreas, la elección de la columna tendr4 que hacerse 
en forma arbitraria. En cualquier caso, la deficiencia debe -
q~scribirse en términos aplicables al sistema de que se trate. 
Tal.descripcidn bien puede diferir de la redaccidn de la pre
gunta hecha en la hoja-gu!a. El objetivo de las preguntas re
cordatorias de las hojas-9u!a no es el de reglamentar como d~ 
ben expresarse las conclusiones, sino· s6lo el de procurar que 
no se haya omitido nada. Por supuesto que deben señalarse las 
deficiencias, aun en los casos en que no resulte práctico co
rregirlas·. El mero hecho de que una determinada deficiencia -
de cierta empresa no sea digna del costo que demandarta su --
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correcci6n, no significa que el auditor deba pasarla por alto 
en su auditor.ta •. 

En los años siguientes, debe dejarse constancia de las -
deficiencias en los lugares apropiados de los bocetos de dia
grama, luego de revisar la descripci6n de las que se manifes
taron el año anterior; adem~s, debe añadirse cualquier nueva 
deficiencia hallada en el corriente año. 

5. 6. l. OBSERVACIONES SOBRE LA EFICIENCIA 

Durante la mencionada revisi6n de flujogramas realizada
para evaluar el control interno, el auditor debe estar atento 
a cualquier deficiencia que aparezca en el sistema. Esta pue
de consistir en el manipuleo innecesario de ciertos documen~
tos, en el trazado inapropiado de la ruta de ciertos documen
tos, en copias o registros innecesarios de documentos o en in 
formación no utilizada sobre el1os, en una planificación ina= 
decuada del trabajo o de la delegación de tareas, en instruc 
ciones desacertadas impartidas a los empleados, en un equipo
de oficina insuficiente o excesivo, en una pobre utilización
de ·los. equipos de-procesarnien~o de datos, en informes planea
dos pobremente, en una mala prograJ11acic'.5n del trabajo, en la -
falta-de incentivo para los ernpl.eados o en una inadecuada dis 
tribución administrativa. Todas las deficiencias que surjan = 
deben ser descritas en forma concisa sobre los bocetos de dia 
gramas pertinentes. En éstos, la nota sobre la falla observa= 
da debe aparecer nuevamente en la misma columna en que efecti 
varnente se la advierta en el respectivo flujograma. Por su-= 
puesto que, a veces, la elección de la columna puede ser dis
crecional. 

No se pretende que el auditor complete ningt1n cuestiona
rio formal para evaluar la eficiencia, puesto que constituye 
un servicio colateral más bien que el objetivo principal de -
la auditor~a (7). Debe vigilar en todo momento si existen de
ficiencias o ~reas donde puedan introducirse mejoras, pero -
considerándolas corno un subproducto del trazado de flujogra-
mas requerido para evaluar el control interno. El flujograma 
debe tener por objeto el contro1 del sistema y no, espec!fica 
mente, la evaluación de su'eficiencia. -

REVISION PANORAMICA DEL SISTEMA 

Después de la revisión del fLujograma el auditor debe pa 
sar revista en forma panor~ica, y en la medida en que ello = 
sea pr4ctico, a los libros de contabilidad y a los demás re-
gistros y estados del año hasta su cierre. 

( 7) Sin embargo , un cuestinar io formal sobre temas de --
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eficiencia puede ser recomendable para los auditores internos. 

5.7 HOJA DE SEGUIMIENTO DE DEFICIENCIAS 

una vez determinadas las deficiencias y anotadas en los -
bocetos de diagramas que se habrán de archivar, el auditor de
be resolver qué hacer con ellas. Es intttil resumir las corres
pondientes decisiones en un mismo lugar, preferentemente en -
una hoja de seguimiento de deficiencias del tipo descrito en -
la figura 7. Este modelo constituye un registro completo de to 
das las deficiencias manifiestas del control, descubiertas du::
rante la realizaci6n de la auditoría de sistemas. Cada año de
be prepararse una nueva hoja de seguimiento de deficiencias, -
pero puede ser tltil. conservar en el archivo, como referencia,
los modelos de los tlltimos años anteriores. El modelo debe in
dicar, para cada deficiencia registrada, la clase de error que 
podría ocurrir (sin ser detectado) debido a la deficiencia de 
control descubierta. Este es un paso intermedio esencial. No -
puede proyectarse un programa de auditoría adecuado para coro-
pensar una deficiencia, a menos que se sepa previamente qué se 
está buscando. Sobre todo, sería insensato llevar a cabo una -
auditoría de investigaci6n minuciosa en busca de pequeños erro 
res, o a la inversa, confiar en que un simple paso de audito-= 
ría permita detectar errores de significaci6n. Por ello, el au 
ditor debe deterndnar no s6lo la clase, sino también la grave::
dad del error que busca. En algunos casos puede convenir en -
que, aunque pudieran ocurrir errores a causa de una deficien-
cia determinada, ninguno de ellos sería de importancia. En al
gunos casos los errores podr!an quizá llegar a ser importantes, 
pero solamente si se produjeran con SUJlla frecuencia. En otros 
casos, en cambio, hasta una escasa frecuencia de errores po--
dr!a significar un total importe. 

Seguidamente el auditor debe decidir qué debe hacerse con 
cada deficiencia apuntada. Existen las siguientes a1ternativas: 
Primero, puede resolver no hacer nada, si es que ha llegado a 
la conclusi6n de que, de todas maneras, no podr!a ocurrir nin
g11n. error significativo (8). En segundo lugar, puede planear -
la rectificaci6n de 1a naturaleza, el tiempo o la magnitud .de 
ciertos procedimientos de auditoría de estados financieros. E& 
to serta 16gico si los procedimientos rectificados pudieran ~= 
brindar por s! mismos la seguridad necesaria de que ningtin --
error significativo ha ocurrido, y si constituyeran un medio -
m4s eficiente que cualquier otro paso de auditoría corriente -
para alcanzar dicha seguridad. Eil tercer 1ugar, puede planear 
una investigaci6n de deficiencias para ser llevada a cabo du-
rante la tarea de seguimiento de la auditor!a anal!tica. Esto 
sería 16gico si tal investigaci6n pudiera, por s! misma, ofre
cer la seguridad adecuada de que ningtfu error de importancia -
ha ocurrido, y si constituyera un medio rn4s eficaz que una rec 
tif icaci6n del programa de auditor!a de estados financieros -= 
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para 1ograr esa seguridad. En cuarto lugar, puede hacer 1as -
dos cosas: una re<:tificaci6n de la auditor!a de estados finan 
cieros y una investigaci6n de deficiencias. Esto ser!a lógico 
si ninguna de esas medidas fuera suficiente por s! misma, y -
si juntas pudieran brindar una certeza adecuada de que no ha 
habido ningtin error de importancia, o si esta combinaci6n de
medidas fuera m~s eficaz que cada una de ellas por separado. 

Cuando se ha planeado una investigación de deficiencias, 
puede describirse el programa planeado en la hoja de segui--
miento de deficiencias. Cuando se ha planeado una rectifica-
ci6n de un programa de auditor!a de estados financieros, la -
rectificaci6n propuesta también puede anotarse. Por supuesto 
que resto del cuadro se deja en blanco hasta que la investiga 
ci6n de deficiencias se lleve a cabo efectivamente, durante :: 
la auditor!a de seguimiento. (La figura 7 representa el caso 
en que la auditoría de seguimiento ha sido completada) • A ve
ces, también es dtil indicar en este cuadro cualquier trabajo 
de auditor!a interna que tenga relac.i6n con la deficiencia. 

Existen dos razones para esbozar la investigaci6n de de
ficiencias durante 1a realizacidn de la auditoría de segui-~
miento y para diferir su ejecución hasta llevar a cabo la au
ditor!a de seguimiento. En primer lugar, la auditoría de sis
temas es la oportunidad 16gica para preparar la investigaci6n 
requerida, porque es en este punto cuando el auditor tiene: -
fresca en su mente la mayor cantidad de conocimientos sobre -
el sistema. En verdad, los pasos de revisi6n del sistema y de 
an!lisis de deficiencias, y la decisi6n acerca de qué investí 
gaci6n debe realizarse de acuerdo con ellos, constituyen rear 
mente un proceso cont~nuo y deben llevarse a cabo al mismo -= 
tiempo. 

Sin embargo, la tarea de la auditor!a de sistemas puede 
efectuarse relativamente temprano dentro del ejercicio econ6-
mico y ser ese el mejor momento para llevar a cabo una eficaz 
investigaci6n de deficiencias. El prop6sito de tal investiga
ci6n es el dé probar que no ha habido ning'tID error impórtante 
(inocente o fraudulento) en un !rea donde no puede confiarse 
en que s6lo el control interno lo haya impedido. Naturalmente, 
el auditor quiere tener esa seguridad durante todo el año. -
Puesto que el control es deficiente, el hecho de que no se en 
cuentre ning11n error significativo durante los primeros tres
meses no puede aceptarse como indicaci6n de que los d1timos -
nueve meses estén igualmente exentos de errores. Cuando exis
te un agujero en 1a red, el pez que no escap6 hasta un minuto 
antes puede huir un minuto después. Por eso, el auditor debe 
programar su investigación de deficiencias para que se 1leve 
a cabo m~s entrado el año, cuando la mayor parte de los resul 
tados del ejercicio estén disponibles para su revisi6n y com:: 
probaci6n. Es evidente que esta es la raz6n por la cual se ha 
ce por separado la auditor!a de seguimiento. -
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La segunda raz6n para diferir la ejecuci6n de la invest_i 
gaci6n de deficiencias es que proporciona, en el lapso que m~ 
dia entre la auditoría de sistemas y 1a de seguimiento, una -
oportunidad para controlar su ejecuci6n y para que prevalezca 
un discernimiento madurado. Esto carece de importancia trat.!úl 
dose de profesionales que trabajan sin asistentes, pero, para 
los auditores que se desempeñan en equipo o que delegan cier
tos trabajos en sus subordinados, un control adecuado del tra 
bajo de auditoría realizado tiene gran importancia. Llegar ª
conclusiones sobre las deficiencias descubiertas y decidir -
qué debe hacerse al respecto es algo que requiere el ejercí-~ 
cio de mucho discernimiento.Por ello, es en estos aspectos -
donde se logrará mayor beneficio de la aplicación de un jui-
cio experimentado y maduro. Si dicho descernimiento condujera 
a modificaciones en la investigaci6n de deficiencias inicial
mente planeada, es aconsejable que se realicen tales modifica 
cienes antes de que se lleve a cabo la investigación, y no -= 
despu~s. Por esta raz6n, la revisi6n más importante se produ
cirá en el lapso que media entre la au.ditor!a de sistemas y -
la de seguimiento. 

Existen dos excepciones a las reglas anteriores. Primero, 
cuando las circunstancias hal.ladas suscitan sospechas funda-
das de fraude (como caso opuesto al de las deficiencias obser 
vadas que, simplemente, hacen posible la existencia de erro-= 
res, si bien no sugieren que los haya) ¡ entonces el auditor -
tiene la obligaci6n de resolver sus dudas inmediatamente sin 
esperar a realizar la tarea de seguim~ento. En tal caso, pues, 
el auditor debe llevar a cabo inmediatamente cualquier inves
tigaci6n de auditoría que considere necesaria para satisfacer 
sus dudas. En segundo.lugar, en algunos casos en que no se re 
quiera ninguna investigaci6n de deficiencias (ya sea porque = 
los errores no pueden ser significativos o bien porque en su 
lugar se planean procedimientos de balance rectificados), el 
auditor puede optar por hacer una pequeña cantidad de revisio 
nes durante la tarea de seguimiento, con el W1ico prop6sito = 
de reforzar una recomendaci6n que le haga al cliente. Es pro-
bable que, a trtulo ilustrativo, desee citar algGn ejemplo en 
los errores que se deslizan en el sistema actual, con el obje 
to de dar una idea del problema para e1 cual propone una so= 
luci6n. En tales casos, el trabajo de seguimiento no est~ di
rigido al objetivo principal de emitir una opini6n de audito
ría, sino al trabajo discrecional enca:minado a brindar servi
cios colaterales al cliente. Es importante convencerse de es
to para que el examen pueda ser interrumpido tan pronto se ob 
tenga informaci6n suficiente como para proveer esos servicios. 

(8) Sin embargo, es posible que los auditores internos -
deseen llevar a cabo alguna investigaci6n, aun cuando los --
errores no sean importantes. 

5.7.l. PROYECTO DE INVESTIGACION DE DEFICIENCIAS 

Al proyectar, tratando de obtener su aprobaci6n una in--
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vestigaci6n de deficiencias que haya sido SU9erida, el audi-
tor debe recordar los siguientes puntos: e1 prop6sito no es -
de determinar si se está cometiendo alg11n error, sino el de -
establecer si se han producido errores por importantes signi
ficativos durante el año. La investigaci6n de deficiencias ~-

.puede ser -si bien no siempre tiene que ser- un extenso exa--. 
men de procedimientos, es decir, la revisi6n de una muestra -
grande de facturas de venta, cheques cancelados, facturas de 
compra u otros documentos. Muchas veces, semejante revisidn -
sdlo revela unos cuantos errores pequeños, dejando sin res--
puesta la pregunta acerca de si, durante e1 año, se han come
tido errores por importes significativos. En lugar de ello, -
la investigacidn de deficiencias puede, .. con frecuencia, con
sistir en: 

1) • Análisis de ciertas cuentas de variaciones; o bien 

2). Análisis de la ejecuci6n presupuestaria de ciertos 
!tem; o bien. -

3) • Revisidn panor.1mica más intensiva de ciertos registros; 
o bien 

4). Conciliacidn de ciertas estad!sticas operativas; o...;._ 
bien. 

5). Interrogatorio adicional de ciertos empleados; o bien. 

6). Examen del año entero, en el caso de los documentos -
m.1s importantes solamente; o bien 

7). Cualquier otro paso que pueda proyectarse. 

En otras palabras, del ingenio del auditor depende idear 
la investigaci6n que tenga más probabilidades de revelar cual 
quier error lo suficientemente significativo como para distor 
sionar los estados financieros. No puede especificarse de an= 
temano ning11n conjunto de pasos de verificacidn, ni los am--
plios ex.1menes de procedimientos serán siempre la mejor res--
puesta. · 

Naturalmente la investigaci<Sn debe referirse a una defi
ciencia espec!fica, y ha de tenerse la certidumbre de que con 
ella se podra detectar cualqui~ error de importancia que se 
haya producido. Por ejemplo, la revisidn de la copia para fac 
turacidn de la orden de expedicidn de acuerdo con la copia de 
la factura de venta::; par.a cuentas ·a cobrar no probar!a que -
las mercader!as expedidas fueron facturadas si, dado el caso, 
la deficiencia espec!fica que se desea establecer fuera que -
la copia para f acturacidn de la orden de expedicidn se hubie 
ra extraviado camino del departamento de facturacidn. (Por -= 
supuesto que, en este caso, el problema podr!a resolverse re-
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visando a partir de una copia de la orden de expedici6n rete
nida en el departamento de expedición, o , de otra manera, ve 
rificando la continuidad de 1os ntmieros de l.as 6rdenes de ex= 
pedici6n en el departamento de facturación). 

Para dar un ejemplo más completo de la investigaci6n de
deficiencias, consid~rese el caso en que ~xiste poco control
para asegurarse de que todo 1o expedido se facture, a causa -
de la falta de referencia cruzada en las copias de las 6rde-
nes y facturas. Se podría confrontar un gran cdmulo de 6rde-
nes de expedici6n (es decir, las copias pertinentes) con las 
facturas de venta. Sin embargo, esto podr!a demandar mucho -
tiempo a causa del sistema de archivo. (En realidad, el siste 
ma de archivo quizá sea una de las causas que contribuyen a = 
que exista la defi.cienc ia) • Así, una revisi6n de diez infor-
me s de expedici6n (dos horas de trabajo) podrá revelar la -
existencia de un informe para el que no puede hallarse ningu
na factura de venta. Una revisi6n de cien informes de expedi
ci6n (dos d!as de trabajo) podr!a revelar siete informes para 
los que no pueden local.izarse las facturas. i!iasta aqu! los -
siete errores encontrados podrían parecer pocos, pero, ¿sería 
igual para las otras mil expediciones mensual.es y para las do 
ce mil de todo el año? La no facturación del siete por ciento 
del total de las facturas ser!a catastr6fica, de modo que el 
auditor no puede aceptar esta incertidumbre. Por otro lado, -
si.extiende su muestreo, tomándose para ello más tiempo, y en 
cuentra, como sospechaba, que seis o siete de cada cien factü 
ras no pueden ser halladas, tal procedimiento ser!a costoso y 
no definitivo. Una alternativa podr!a ser seleccionar una --
muestra estad!stica de facturas de todo el año y comparar el 
porcentaje principal de rnarcaci6n sobre el costo, en la mues
tra, con el. beneficio bruto que surge de los estados anuales
(despu~s de realizados los ajustes de inventarios) .i Esto po-
dr!a, por lo menos, determinar si alg~n importe significativo 
de expediciones no facturadas ha·tenido lugar durante el año. 
Este muestreo espec!f ico puede no ser siempre adecuado ni eco 
n6mico, pero sirve como ejemplo de una alternativa para los = 
ex~enes de procedimientos. Cuando un procedimiento es eviden 
temente deficiente, la revisión de cada uno de sus detalles = 
tiene poco valor. Alg11n otro enfoque puede, en menos tiernpo,
dar una mejor respuesta a la pregunta acerca de si se ha incu 
rrido en una cantidad importante de errores. -

Empero, en los casos en que sea adecuado emplear exten-
sos ex~enes de procedimientos en ia investigación de defi--
ciencias, la muestra de transacciones o documentos selecciona 
dos para su revisión, debe, por lo general, ser elegida al -= 
azar dentro de todo el año y no como bloque incluido en un -
mes. Por supuesto, es i.mpo·sible realizar una selecci6n de un 
año entero hasta después del cierre del ejercicio, pero es po 
sible acercarse a la meta fijando una fecha tardía para la ta 
rea de seguimiento, cuando la mayoría de los resultados del = 
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año est!n a disposici6n de la auditoría. (Esto contrasta con
la labor de auditoría de sistemas, que puede fijarse para una 
época temprana del año). 

Es posible reducir el alcance de la investigación de de
ficiencias cuando puede depositarse confianza eri los procedi
mientos del departamento de auditor!a interna. Sin embargo, -
esto deber!a hacerse solamente cuando dichos procedimientos -
realmente brinden alguna seguridad de que no ha ocurrido nin
g1In error importante durante el año. Cuando los resultados -
del programa de auditoría interna simplemente revelan la exi~ 
tencia de una deficiencia, sin determinar la extensión de los 
errores a que ésta pueda haber lugar, no existen fundamentos
para que el auditor externo reduzca su investigaci6n de defi
cienci,as. 

En la figura 7 ya· se ha hecho referencia a un ejemplo de 
ho~a de seguimiento de deficiencias, not~ndose en ese caso -
seis deficiencias diferentes. Una de esas seis no fue juzgada 
significativa. De las otras cinco, la soluci6n de una se re-
servó para la auditoría de estados financieros, dos se trata
ron durante la auditoría analítica (tarea de seguinliento) so
lamente, y dos exigieron trabajo tanto de auditor!a analíti
ca como de auditoría de estados financieros. De los pasos de
sarrollados durante la investigaci6n de deficiencias se obser 
var4 que algunas comprend!an la revisión de muestras de docu= 
mentes, tales como la fijación de precies en 1a factura y los 
estados de cuenta de proveedores, mientras que otros inclu!an 
ex&nenes no procesales, tales como un análisis"de las varia-
cienes en la disponibilidad de mano de obra. (A1gunos de los 
resultados hallados hubieran requerido m~s explicaciones en -
las páginas Sb y Se, que habrían acompañad9 a este cuadro).
Los diferentes pasos de auditor!a ilustrados en esa hoja de -
seguimiento no son necesariamente "el promedio" de la audito 
r!a normal, sino que se limitan a mostrar algunas situaciones 
que podr!an seguir. La gravedad de algunas deficiencias puede 
variar sustancialmente entre dos empresas diferentes y los pa 
sos de auditor!a propuestos en este ejemplo podrían ser insu-= 
ficientes o, por el contrario, excesivos en otras circunstan-
cias. · 

PROGRAMA RECTIFICADO PARA LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 

Se ha dicho anteriormente que 1as deficiencias descubier 
tas en el sistema no s6lo pueden requerir una investigación -= 
de deficiencias durante la auditoría analítica, sino tambi~n
(en el caso de los auditores externos) una rectificacidn del
prograrna de auditor!a de estados financieros. Cuando se pro-
yecta una rectificación sugerida del programa de auditoría de 
estados financieros, existen cuatro alternativas. Primero, el 
auditor puede decidir ampliar el alcance o aumentar la minu-
ciosidad de alglln procedimiento normal de auditoría de esta--
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Col"r'iantto 19-1 
Refer.ncia &l 

1 d1c¡zwww 

I!., 

ª· 

B, 

c. 

:o, 

Deficienci4 

No •• &pl'l.leb41t por aticipado los 
c"'ditoa. 

No a• varific4 la perforaci6n de 
·Precios eap•ci•l•• no atandord, 

L&a ot'denea.de venta extraviada•_ 
no detectarian. · 

El area de eicpedici6n no ee halla 
proteaid& y es accesible • per•o
nas ·~rat\a.1. 

No ae concili4" con irrel!"l&ridad 
lo• catados de cuenta de loa pro-

· v.:•~•· 

La reviei6n 'd• tarjeta• de trabajo 
para ~bajos a destajo con loa re 
aistroa de producci6n no ea adecu!: 
de. 

¿Podrtan ocur!'ir e........,.s si@nifica-

Podr!an axieti~ cuentas con saldos_ 
•levados de dudoso c:ot>ro. 

L:os precioa no at&nd.&rd representan 
•l 10' del valor total de ventas. _ 
U- &1 ta frecuencia de errores po-
cb:-ta ser significativa pero Wl& f<'!. 
cuc.ncia liaitada no ae.rla signific~ 

·tivo .. 

Podrtan tener lugar eJ. importe eia
nificativo1 de ea!M.rque• sin factu-
ras. 

El inventario ea de - vol,..en Y_ 
de :recSucci6n valor. l'tobos por canti 
dades significativo& aertan ~dvert~ 
dos. 

trrorea significati~ en cuentas·~ 
pacer podrtan paaar aJ.n ser corral!_ 
'doa 

Puede ocurrir que ae registre en ..:.
·~ foraa-aignificativa.,...no_ 
de ollr<l directa. 

O.acripci6n 

No se hizo una investi,aci6n deta
llada, si no una revia~6n para ver 
si eicistía al~ acumulaci6n de 
cuentas incobr&bles. 

Se examinaron 120 facturas no s~an 
dard revisandolas con la lista de: 
precios. 

Niniruna <Ea ala et'iciente incluir
lo en la pruaba de !in da allo>. 

Nin¡cuna 

Se exam.in&ron 10 t'acturas d• los _ 

:.:;:~:·~e3~::tio!•e!~~~~:r0 
veedores .. norea y se los conci1i& con las cuent- a pagar. 

La variaci6n de la sano de obra ae 
analizo de -• a JA fecha, 

Fi&UNI 7 - Hoja de seguudento de det'ici..,.cias. 

Iniéial. ~~ 
Lig~ro awr.ento de cuentas ven
cidas perc no se a.dviet"1:e a.Gn 
Dingun prCblema eapecif'ico. -

Se hal.16 pequetso error. debido 
a 'descuidó. Se decide que la
frecuenci~ de semejantes erro= 
rea debe estar bien por debajo 
del 15\ a¡/roxima-nte de ven 
tas no .•standard y nor consiguf 
gu.iente, qo puede Ser signiti= 
cativo el total. 

15 f acTUraa de c:oapra de sucur
sa1e a figuraban en la contabili 
dad\a pesar de~ 2 aeses di! 
ant.iguedad. Muchas disrepencias 
en la conciliac:i6n de la nota 
• .tebit>o y-cftdi-. 1il ~-~=
l!"'itS faltantes ha11.adas poste--
riotwente en los reg:istt'O& de 
ÍDVf!ntarios. copias de onas s
cbt:enidas de pro1"eedores. -

Todo' menos $~ 1 000.00 del total 
de la variación pad:ieron ser eX 
p,licidas en term:ince de incre-::.
.ezrto en la tas• de salaries. 

Revisi6n del progrt!Jfta de audi
tor~a de bal~nce. 
tñf atizar la verificaci6n de _ 
la previsi6n para cuentas dudo 
sas. 

Ninguna. 

Revisar las lis~as d@ fichas_ 
de ordenee: del cl.ien-re pend;i.eri 
tes al cierre del ejercicio y_ 
confrontar con las 6rdenes de 
control de ventas y con el re= 
gistro de pedidos. 

Ninguna 

A menos de qua ei estado de 
conci1iaci6n sea instituido Y-
que el procesamiento de regis
n-o de inventario sea revisado 
an1:es de fin de afio, ampliar 
la conflrmaci~n de Jas cuenta& 
a cobrar y el estado de reconsi 
laci6n a fin de ano. -

Kin~na:. 



dos Einancieros. Por ejemplo, si una deficiencia consiste en
la falta de procedimientos adecuados de control de créditos -
entonces el riesgo está en que el cliente pueda acumu1ar gran 
ndmero de cuentas dudosas. {Por supuesto, para medir la magni 
tud de1 problema puede ser conveniente realizar algtm trabajo 
prel:iminar a principios de año). 

En segundo lugar, el auditor puede decidir cambiar la -
oportunidad de algdn procedimiento normal de auditoría de es
tados financieros de cierre de ejercicio. Por ejemplo: si --
existe una deficiente separaci6n de caja y cuentas a cobrar -
y al~una probabilidad de grave superposición, puede ser nece
sario confirmar las cuentas a cobrar y , al mismo tiempo, ve
rificar la caja al cierre del ejercicio en lugar .de hacerlo -
en lllla fecha más anticipada. En tercer lugar, el auditor pue
de agregar al programa de auditoría de estados financieros al 
gún procedimiento separado para dar cuenta de la deficiencia
en forma específica. Por ejemplo: la auditoría de.una conci-
liaci6n especial de cierre de ejercicio de pedidos recibidos, 
6rde.nes despachadas y 6rdenes facturadas, hecho por el clien
te, puede proporcionar una adecuada seguridad de que no se hi 
cieron en el año muchos despachos sin facturar. En este caso";" 
el examen de fin de año podr!a ser mucho más eficiente que -
cua1quier examen dirigido a descubrir esta deficiencia duran
te 1a auditoría analítica. En cuarto lugar, el auditor puede 
uti1izar una combinaci6n de algunas o de todas las alternati
vas mencionadas precedentemente. La elección de la alternati
va correcta dependerá de la naturaleza de la deficiencia y de 
los errores que podrían ocurrir como consecuencia de ella. -
Los mismos principios se aplican a la investigación de defi-
cieDc ias durante la a~ditoría analítica. La investigaci6n de 
deficiencias y la rectificaci6n especial del programa de audi 
tor!a de estados financieros son simplemente dos métodos dife 
rentes para realizar la misma cosa. -

S.7.Z EXAMENES COMPLEMENTARIOS PROPUESTOS 

Aun cuando las deficiencias hayan sido abarcadas por una 
proyectada investigaci6n de deficiencias o por pasos rectifi
cados de auditoría de estados financieros, es aconsejable.ha
cer algdn trabajo más para apoyar {sobre la base de ex&:menes) 
la conclusi6n de que el control en otras áreas es satisfacto
rio. Un plan conveniente consiste en escoger uno o dos ex&ne
ne s complementarios para cada ~ecci6n del sistema: ventas---
cuentas a cobrar-cobranzas {B) , compras-cuentas a pagar-pagos 
(C), liquidaci6n de haberes {D), registros de costos {E), etc. 
Cada uno de estos pasos consiste, en un examen procesal den-
tro de un ~rea clave donde el control· interno haya sido juzga 
do satisfactorio. Un área clave es aquella que tiene un efec= 
to significativo sobre el control interno. No se necesita, en 
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este caso, hacer ex~menes en ~reas deficientes, porque ~stas
deben quedar abarcadas en la investigaci6n de deficiencias. 

Los exámenes complementarios propuestos pueden registrar 
se en términos de los nntúneros de auditor!a de sistemas" co-= 
rrespondientes a los elementos de juicio que deben ser revisa 
dos, nuevamente y, por las mismas razones, tal como ocurre en 
la investigaci6n de deficiencias, estos exá'.menes complementa
rios deben elegirse durante la auditor!a de sistemas, si bien 
su ejecuci6n debe diferirse hasta que se realice la auditoria 
de seguimiento. Un ejempLo de esto se da en la figura 8. (Sin 
embargo, ésta muestra los resultados después de completada la 
auditor!a de seguimiento). Puesto que los ex~menes son sola-
mente una confirmación complementaria de la evaluaci6n ini--
cial del auditor, sólo debe dedicarse una pequeña parte del -
tiempo total de la auditor!a a esta sección. Salvo que el con 
trol interno sea casi iceal, el auditor debe contemplar que = 
ha de invertir m~s tiempo en la investigaci6n de deficiencias 
que en los ex.runenes complementarios. En el caso de los audito 
res externos, éstos podi::!an reducir el alcance de los ex~e-= 
nes complementarios cuando fuera posible confiar en los exc1m~ 
nes de procedimientos del departamento de auditor!a interna.
En los años siguientes, los exámenes complementarios elegidos 
en cada secci6n deben ser diferentes de los del año preceden
te o de los dos anteriores. Debe procurarse que, a lo largo -
de un per!odo de tres o cuatro años, estos ex~nes cíclicos 
abarquen todas las áreas principales de aquellas partes del -
sistema cuyo control ioterno se juzgue satisfactorio. 

COMPMIA "X" LIMITADA 
corriente 19-1 Dic. 19-1 Pruebas su-

plernentaria s 

Referencia al 
Diagrama 

Desc::ripci6n de 
la pIUeba 

Inicial Resultados 

Revisar que todas las 
notas de crédito esten bien 
respaldadas. 200 {40 para 5 
meses) 

Revisar que l.os com-
probante s de etas. por pagar 
esten autorizados y respald~ 
dos. 250 (50 por 5 meses) 

Revisar precisi6n de 
distribuci6n de planilla de 
haberes. (Mes de marzo) 

Revisar precisi6n de 
la absorci6n de cargos indi
rectos (Mes enero y mayo) 

Figura s- Prueba suplementaria. 

No se hallaron 
error: es 

No se hallaron 
errores. 

No se hallo 
error. 

No se hallaron 
errores 
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CAPITULO VI 

INFORME ~ AUDI'l'OlUA 

6.l REDACCION DEL MEMORANDUM DE RECOMENDACIONES 

Al concluir la tarea de la auditor!a de sistemas (la pri 
niera estapa de la auditoría anal!tical , el auditor puede re-= 
dactar para el cliente, un memorándum de recomendaciones que
abarque todas las deficiencias evidentes y las ineficiencias 
observadas en los bocetos de diagramas. 

Toda recomendaci6n debe ser redactada por el personal de 
auditoria que revis6 la parte del sistema afectado, el cual -
debe hacerlo durante y no después de la tarea de auditor!a de 
sistemas. Esto permite utilizar al máximo el conocimiento que 
se ha adquirido de los sistemas durante la etapa del trazado 
de cursogramas, mientras ese conocimiento esté todav!a fresco. 
Sin embargo, se sugiere que el memorándum no sea emitido en -
ese momento, sino que se lo retenga hasta hacer una evalua--
ci6n madura de la auditor!a entre cada trabajó y hasta some-
terlo a nueva consideraci6n durante 1a auditoria de seguimie~ 
to. 

A menudo, una evaluación madura de los resultados de la 
tarea de auditor~a de sistemas, no s6lo sugerirá modificacio
nes en la propuesta investigación de deficiencias y en los -
ex&nenes complementarios anteriormente descritos, sino tam--
bi~n cambios en las recomendaciones que hay que hacer al ---
cliente. No obstante, en muchos casos tales cambios deben ser 
confirmados nuevamente con los empleados del cliente para ase 
g\i.rarse de que las recomendaciones, tal como pueden, sean --= 
realmente factibles. El no hacer esta nueva confirmaci6n a me 
nudo dará lugar a sugerencias impracticables, a causa de pro= 
blemas y obstáculos que a los empleados del cliente les resul 
tan obvios, pero que el auditor ha pasado por alto. Una suge 
rencia equivocada puede dirminuir la fuerza de muchas recomeñ 
daciones acertadas. La segunda confirmaci6n puede resultar -= 
conveniente hacerla durante la auditorta de seguimiento. Otra 
raz6n para diferir la emisi6n del memorándum de recomendacio
nes ~onsiste en que ~ste puede tener en cuenta, entonces, al
gunos resultados de la auditor~a de seguimiento que pueden -
ser de importancia. En algunas ocasiones, evidentemente será 
demasiado costoso eliminar una deficiencia y entonces no co-
rresponderá formular ninguna recomendación. (La deficiencia -. 
debe ser anotada en los flujogramas, ya que no puede ser igno 
rada desde el punto de vista de la auditoria, y debe incluir= 
sela en la investigación de deficiencias efectuadas por el au 

_ditor). -
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Al formular recomendaciones acerca del control interno -
es posible distinguir varios grados de importancia. Primero,
algunas de las deficiencias que se hayan manifestado pueden -
ser tan graves que, cuando sea factible corregirlas, el audi
tor deba desplegar sus mejores esfuerzos para persuadir al -
cliente a que lo haga. Opuestamente, hay algunas deficiencias. 
tan pequeñas que, a pesar de que se las puede eliminar con e~ 
caso o ning~n gasto, puede indicarse claramente su poca impo~ 
tancia de manera que se reduzcan al m!nimo los puntos cr~ti-
cos. Similar gradaci6n se advierte en las recomendaciones so
bre eficiencia. Nuevamente, es de mero sentido corndn separar 
lo importante de lo trivial al redactar el informe. Además, -
al formular recomendaciones respecto de la eficiencia, el au
ditor debe tener cuidado de concentrarse exclusivamente en -
problemas de procedimiento, como son el curso y el procesa--
miento de documentos. A menudo, éstos pueden ser secundarios
comparados con el empleo inadecuado de las técnicas de conta
bilidad gerencial, de presupuestaci6n debida y otros. El audi 
tor puede tener en cuenta áreas en las que se podr!an introdE: 
cir mejoras, a pesar de que en cierta medida se hal1en fuera 
del campo contable. No hay ninguna raz6n que le impida como -
profesional que ha completado una revisi6n de diagn6stico del 
sistema g1obal, señalar las áreas que pudieran necesitar ate!!. 
ci6n. Por ejemplo, su revisión de los procedimientos de impu
taci6n a costos de mano de obra puede hacerle advertir defi-
ciencias en el control sobre la mano de obra de trabajo a de~ 
tajo, o posibi1idades de otorgar incentivos a la mano de obra 
directa. La revisión de los registros de inventarios por par
te del auditor puede sugerir la posibilidad de una programa-
ci6n estad.!stica. 

Junto con sus análisis de sistemas y procedimientos, el
auditor deseará también revisar los porcentajes de impuestos 
a las ventas y a las ganancias. Parte del servicio anual regu 
lar que el auditor brinde a su cliente deberá ser el de ases~ 
rarlo sobre los problemas y planes impositivos. Con frecuen-
cia indicará la necesidad de tomar medidas sin demora o, al -
menos, durante el año fiscal en curso, ya que puede ser dema
siado tarde si se aguarda a que el auditor evalúe las deudas 
positivas después del cierre del· ejercicio. La auditoría de -
sistemas es un momento adecuado para revisar cuidadosamente 
la situación impositiva. Cualquier recomendaci6n impositiva -
que surja de esta revisi~n tambien debe.ser incorporada al m~ 
morándum de sistemas. 

-Información oral sobre asuntos que deben recibir aten--
ci6n inmediata. 

A pesar de que, en general, el memorándum de recomenda-
cienes del auditor será más dtil al cliente si primero se lo 
revisa cuidadosamente al concluir la auditor!a de sistemas y 
luego, otra vez, durante la auditoría de seguimiento, deben -

72 



anotarse unas pocas excepciones importantes. Primero, cual--
quier error serio que descubra el auditor debe ser informado 
inmediatamente al cliente (y registrado en las hojas de tra-
bajo del auditor). Segundo, el auditor puede juzgar que algu
nas de las recomendaciones principales deberían ser atendidas 
en forma inmediata y desear referirlas al cliente, aun cuando 
luego informe sobre ellas con mayor amplitud en su memorándwn 
Finalmente, las ineficiencias menores o deficiencias del sis
tema que el cliente podría desear que se atendieran inmediata 
mente pueden considerarse con él durante el curso de la audi= 
tor!a. 

Las mejoras más sencillas pueden introducirse más facil
mente a través de conversaciones informales con el cliente, a 
medida que se presente la oportunidad. Las sugestiones más 
complicadas, o aquellas que encuentran alguna resistencia, -
pueden dejarse para el memorándum escrito. 

6.2 INFORME DE LA AUDITORIA ANALITICA. 

Los métodos para informar y resuniir los resultados del -
trabajo efectuado in situ ( en el terreno) pueden ser diferen 
tes segdn el profesional actuante. En los apendices I y II fr 
guran ejemplos de informe de auditoría utilizados en la prác= 
tica para resumir los resultados de una auditoría analítica.
El informe se divide en dos secciones, correspondientes a las 
dos etapas de la auditor!a -la auditoría de sistemas y la au
ditorj'.a de seguimiento- y se deja espacio para las respuestas 
del auditor que lleva.a cabo el trabajo en el terreno, y pa
ra las del superior qu.e dirigió la revisión. 

-Revisión Oral. 

En razón de la concentración de datos en las hojas de -
trabajo de la auditor!a an~l!tica, la revisión de ese archivo 
presenta ciertas dificultades que no se producen en la revi-
si6n de otros tipos de papeles de trabajo. Por ello, pueden -
ser de utilidad algunos comentarios sobre los métodos de revi 
si6n que deben emp°learse en una auditoria analítica. La mejor 
técnica de revisión parece ser la revisión oral del auditor-
jefe con el revisor. Este áltimo no debería examinar el archi 
vo de la auditoría analítica antes de la revisión oral con el 
auditor-jefe, pues un examen as! anticipado probablemente da
r!a lugar a pérdidas de tiempo y sería menos efectivo. Es pre 
ferib1e, y constituye una disciplina ~til para el auditor-je= 
fe, que éste lo gu!e al revisor a trav~s del archivo, expli-
cándo1e el sistema y justificando la evaluación de éste me--
diante referencias a los flujograrnas. ·una vez adquirida cier
ta experiencia, el tiempo que se invierta en esta revisión no 
debe ser excesivo. 
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La revisión oral debe efectuarse lo antes posible des--
pués de la terminación de la auditor!a de sistemas, y convie
ne hacerlas en la oficina del cliente, donde podr~ disponerse 
de información adicional en caso de que se le necesite. La si 
guiente puede ser una forma de efectuar la revisión oral: 

a) El revisor dedica los primeros cinco minutos a leer -
la descripción de la empresa del cliente (sección A). 

b) Para cada secci6n, a partir de la B y finalizando con 
la F, el auditor-jefe dirige sintéticamente al revi-
sor a través de: 

I El resumen de sistemas presentados en la hoja-gu!a. 

II Cada flujograma y su respectivo boceto de diagramas,
descriptivos del sistema (pueden omitirse algunos de
talles). 

III Las deficiencias e ineficacias evidentes, anotadas en 
los bocetos de diagrama. 

IV Las preguntas esenciales del control interno y las -
respuestas a ellas en la hoja-gu!a. 

c) Al revisar en la hoja-gu!a las preguntas esenciales 
de control interno, el auditor-jefe debe: 

I Para cada respuesta en que el control fuera satisfac
torio, remitir al revisor al correspondiente flujogra 
ma y a la eficiencia descrita en el respectivo boceto 
de diagrama. 

II Para cada respuesta en que el control no fuera satis
factorio, remitir al revisor al correspondiente flujo 
grama y demostrarle en éste c6mo se logra específica= 
mente el control. 

d) El auditor-jefe debe luego remitir al revisor a la ho 
ja-gu!a de seguimiento de deficiencias y explicarle = 
cómo fué proyectada la investigación de deficiencias. 

e) Finalmente, pueden revisarse el memorándum de recomen 
daciones, los ex~enes complementarios y las seccio-= 
nes remanentes del archivo, concluyendo con el propio 
informe de auditor!a anal!tica. 

El revisor no puede tener la esperanza de alcanzar un co 
nacimiento tan detallado del sistema como el que posee el au= 
ditor-jefe, pero, por un proceso de interrogatorio realizado
en la precedente revisi6n oral, debe ser capaz de establecer
si el sistema ha sido evaluado apropiadamente o no, y si el -
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programa propuesto para la tarea de seguimiento es razonable. 

Durante la revisi6n debe considerar las siguientes pre-
guntas: 

a) ¿Es razonablemente claro el flujograma? ¿Podrá enten
derlo el auditor-jefe del año siguiente?. 

b) ¿Es demasiado detallado, o por el contrario, no es lo 
suficientemente detallado? 

c) ¿Respalda el flujograma las condiciones del auditor-
jefe sobre la evaluación del sistema? 

d) Si un flujograma no indica una deficiencia manifies
ta ni documenta la solidez de un control interno, 
¿es realmente necesario?. 

e) La deficiencia evidente, ¿es rn~s o menos grave de lo 
que la considera el auditor-jefe? 

f) ¿Son fundadas las respuestas del auditor-jefe, que in 
dican la existencia de un control satisfactorio? --= 

¿Tiene sentido la justificaci6n del auditor-jefe?. 
g) La proyectada investigaci6n de deficiencias o la re~ 

tificaci6n del programa de auditoría de estados fi-
nancieros, ¿servir~n para detectar los errores impor 
tantes que hayan ocurrido? ¿Son demasiado extensos = 
los pasos propuestos, o no lo son en la medida sufi
ciente? 

h) ¿Son razonables (pero no excesivos) los exámenes com
plementarios propuestos como elementos de confirma-
ci6n adicional de la evaluación del auditor-jefe? 

i) Las recomendaciones propuestas al cliente, ¿son rea
listas? ¿Resuelven verdaderamente el problema? ¿Se -
han fijado prioridades adecuadas, de acuerdo con la 
importancia relativa de cada situaci6n? ¿Las recOll!en 
daciones se han redactado de manera inteligible y -= 
persuasiva? 

j) ¿Se han completado adecuadamente las otras secciones
del archivo? 

Esta revisi6n bien puede dar-Por resultado una serie de 
cambios en la evaluación del control interno, en la auditoría 
de seguimiento propuesta o en las recomendaciones· bosquejadas. 
o bien puede dar por resultado que se le requiera al auditor
jefe la obtenci6n de datos adicionales sobre algG.n aspecto, -
la reelaboraci6n de ciertas recomendaciones, etc. Sin embargo, 
las recomendaciones alternativas surgidas durante la revisi6n 
pueden investigarse durante la auditoría de seguimiento. Des
pu~s de completada la revisi6n oral, el revisor puede, si lo 
cree necesario, reexaminar algunas secciones del archivo so-
bre las que aun se sienta insatisfecho. Con frecuencia esto -
no será necesario, pero cuando lo sea, la lectura de ciertos 
papeles de trabajo deberá tener lugar después, y no antes, de 
la revisi6n oral realizada con el auditor-jefe. 
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CAPITULO VII 

~ AODITORIA ~ SEGUIMUNTO 

En el capítulo 5 se han expuesto con deta1le los compo-
nentes de la primera etapa (auditor!a de sistemas). En el pr.!! 
sente cap!tu1o se consideran los pasos que deben ejecutarse -
para cumplir la segunda etapa (auditor!a de seguimiento). Es 
menos lo que hay que decir acerca de esta etapa que sobre la 
anterior, dado que el programa de investiqaci6n de deficien-
cias fue tratado ya en oportunidad al considerar la auditor!a 
de sistemas. 

7.1 ANALISIS ES'l'ADISTICO. 

Antes de completar los programas de i.nvestigaci6n de de
ficiencias y los ex~enes complementarios que se esbozaron dg_ 
rante la auditor!a de sistemas, es conveniente que el auditor 
haga una revisi6n para verificar la validez de 1as cifras fi
nancieras, los promedios, las tendencias y otxas estadísticas 
vinculadas con las operaciones del cliente. Es verdad que se 
acostumbra incluir en los trabajos del auditor, con posteriori 
dad al cierre del ejercicio, análisis y comparaciones de di-= 
versos componentes del cuadro de ganancias y pérdidas. Estos 
an.11.isis y comparaciones siempre son necesarios, pero la audi 
tor!a anal!tica es la oportunidad de efectuar un an41isis más 
profundo de las estad~sticas disponibles, antes de que se --
produzcan las premuras anuales por cumplir con los plazos im
puestos a la auditor!a. La naturaleza y magnitud del énfasis 
que se asigne a este análisis estad!stico variar~ de una au-

. ditor!a a otra y, al respecto, no pueden darse reglas preci-
sas. El prop6sito es: a) asegurarse de la precis~6n del siste 
ma contable a travée de la razonabilidad y consistencia de la 
variedad de estad!sticas 1 informes, comparaciones, presupues
tos, análisis, etc., que suministran la mayor~a de las empre
sas: y b) descubrir en esos infprmes y estadísticas cualquier 
relaci6n anormal o inesperada que necesite ser investigada me 
diante una auditor!a adicional. Esto podr!a denominarse "enfo_ 
que empresarial de la auditoría". Con frecuet1cia, el an.11isis 
estad!stico brinda al auditor informacidn de importancia con 
mayor rapidez que el examen de grandes muestras de documentos. 

La raz6n de que se deja el análisis estad~stico para la 
segunda etapa de la auditor!a anal.!tica se funda en que la ma 
yor parte de los resultados del año estarán en ese entonces = 
disponibles para su consideraci6n. Sin embargo, la raz&l para 
hacer este análisis antes de completar la investigaci6n de -
las dexiciencias, consiste en que cualquier anomai!a manifie.!'!_ 
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ta en las estad!sticas puede utilizarse como base para recti
ficar o ampliar la investigaci6n de la auditoría donde corres 
penda. Si bien la concepci6n de esta parte de la a~ditor!a de 
be quedar librada a l~ iniciativa del auditor, es factible -= 
ofrecer algunas sugerencias. Por supuesto que el an4lisis de
be limitarse a lo que es posible hacer en un periodo razona-
ble. Ciertos c4lculos podrían ser de f~cil realizaci6n en un 
tipo de trabajo y casi imposibles en otros. Por lo tanto, las 
siguientes s~gerencias no son invariables ni necesariamente -
completas. 

Los niveles de cuentas a cobrar pueden compararse con 
las condiciones de crédito. Es decir, el ntmiero de d!as de 
venta anterior dentro del total de cuentas a cobrar al fin de 
cualquier mes, debería estar razonablemente relacionado con -
las condiciones de crédito y con el conocimiento de la propor 
ci6n de clientes que hacen uso de documentos (los cuales pue=
den computarse partiendo de la cifra de gastos por descuentos 
de caja). Los niveles de inventarios pueden compararse con --
los tiempos-gu!a de compra, con los ciclos de producci~n y -
con las po1!ticas de aprovisionamiento de productos termina~ 
dos. Por ejemplo, el ndmero de d!as de consumo subsiguientes 
de materia..J.es en existencia al cierre de cualquier mes debe -
estar razonablemente relacionado con los tiempos-gu!a prome-
dio utilizados en las compras. El nGmero de d!as de costo su:b 
siguiente de productos terminados en existencia al cierre de
cualquier mes, en trabajos en proceso, debe estar razonable-
mente relacionado con el promedio del ciclo de producci6n -~ 
multiplicado por el promedio del estado de terminaci6n o ela
boraci6n. Bl ntimero de d!as de costo subsiguiente de ventas -
en· existencia al cierre de cualquier mes. debe estar razonab1e 
zente reiacionado con las pol!ticas de aprovisionamiento de = 
i.nventarLos. La ganancia bruta mensual (total o por l!nea de 
producto) puede compararse con el promedio de la ganancia bru 
ta de una muestra de embarques o despachos. Los costos de ma=
no de obxa informados pueden compararse con la tasa media ~ 
de salarios por tiempo multiplicada por el ndm.ero de emplea-
dos. Si se utiliza un sistema de costos standard~ deben ana1i 
zarse y explicarse todas las variaciones importantes. Si los
totales de unidades f!sicas de producci6n y ventas est!n dis
ponibles (por ejemp1o, ndmero de art..tculos, tone1adas,· barri
les, gaJ..ones, etc.), pueden mul.tiplicarse por el costo medio 
o por ei precio de venta, comparando 1uego el resultado con -
1os informes sobre el costo de producci6n o las ventas. Todas 
1as variaciones importantes del presupuesto deben ana1izarse 
y explicarse, Debe indagarse también cualquier tendencia fue
ra de l..o comtin (por ejemplo, aumentos en las comisiones por -
ventas durante un período de baja de ventas). Finalmente, de
be investigarse cualquier otra cifra incompatib1e o contradíc 
toria observada en la revisi6n de 1os estados mensuales, en = 
los inxormes por excepci6n de la gerencia o en l.a revisi6n -
panorá:Illica de los registros contab1es. 
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En todos los pasos anteriores el auditor debe tratar de
comprobar la concordancia de una cifra con otra (por ejemplo, 
cuentas a cobrar, ventas y términos de crédito) o de una ci-
fra con hechos conocidos (por ejemplo, costos de mano de obra 

con ntlmero de empleados) , en lugar de comparar simplemente -
una misma cifra en dos per!odos diferentes (el costo de mano
de obra de un mes en el correspondiente al mes anterior) • La
comparaci6n con períodos anteriores es un paso dtil, pero no
suficiente, ya que en todos los períodos puede faltar un mis
mo dato o existir una discrepancia similar. 

En algunos trabajos, el an~lisis estadístico total. s6lo
tomará muy poco tiempo. En otros, el análisis -principalmente 
de las desviaciones de lo presupuestado- puede justificar el
empleo de una mayor porci6n del tiempo total de la auditoria. 
Por supuesto que el auditor puede preparar un resumen adecua
do de los análisis, comparaciones y cálculos realizados y de
las conclusiones extraídas. Ocasionalmente, puede hallarse -
contradicción o anomalía para la cual no se pueda dar ninguna 
explic~ci6n satisfactoria. Puede necesitarse, entonces, para
resolver el problema una investigación adicional de auditoría 
(en vez de simples comparaciones y cálculos). En estos casos, 
el problema y la investigac.i6n planeada deberían incorporarse 
a la investigación de deficiencias, dej~dose constancia en -
la hoja de seguimiento de deficiencias. Por ejemplo, una va-
riaci6n no explicada en la cantidad de mano de obra puede su
gerir la existencia de un control pobre sobre la mano de obra 
directa y requerir una investigación para determinar s1 se r~ 
gistran en más las cantidades producidas a destajo. En cierto 
sentido, hasta que se la aclare, una variación no explicada -
es una deficiencia evidente, como también lo es una deficien
cia de la estructura del sistema observada en los flujoqramas . 

. 7. 2 INVESTIGACION DE DEFICIENCIAS. 

La investigación de deficiencias, delineada durante la -
auditoria de sistemas y revisada luego, puede ahora llevarse 
a cabo. Debe incluir todo trabajo adicional necesario para -
abarcar las discrepancias estadísticas no resueltas (segtin se 
indicó anteriormente). Los resultados deben entonces resumir
se en la hoja de seguimiento de deficiencias (figura 7). cuan 
do se encuentran errores al realizar la investigación de defi 
ciencias, puede ser necesario extender la amplitud del traba= 
jo para resolver el problema de una manera u otra. De.be recor 
darse, empero, que el prop6sito es establecer si en el año se 
ha producido o no una cantidad significativa de errores. Los 
resultados hallados en la.investigación de deficiencias pue-
den también necesitar la modificación de las correcciones pro 
puestas al programa de auditoría de estados financieros. -
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J .3 EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

Ahora es posible efectuar exámenes complementarios, deli 
neados durante la auditor!a de sistemas y luego revisados, de 
biendo resumirse adecuadamente los resultados (figura 8). Si
se encuentran errores, éstos deben registrarse en los papeles 
de trabajo y debe reconsiderarse la evaluaci6n del control -
interno. Estos exámenes se hacen en áreas donde se consider6 
que el control interno era satisfactorio. La existencia de -
errores significa que se infirieron conclusiones equivocadas 
y que alguna parte del sistema n·o funciona de la manera su--
puesta. Esto, a su vez, podría indicar una deficiencia más di 
fícil de solucionar que los errores específicos hallados. A -
pesar de todo, si se encuentran errores (utilizando para tal 
fin un criterio adecuado acerca de lo que constituye un 
•error" significativo) el auditor no deber!a extender el exa
men complementario, sino reconsiderar la evaluaci6n del con-
trol interno. Si esto, a su vez, revelase alguna deficiencia, 
debe dejar constancia de ella en el correspondiente boceto de 
diagrama e incluir en la investigaci6n de deficiencias (o en 
las correcciones del programa de auditoría de estados finan-
cieros) los procedimientos adecuados para cubrir el riesgo de 
que se produzcan errores significativos con motivo de dicha -
deficiencia. 

Indagaci6n acerca de cambios en los sistemas: 

El auditor debe inquirir a los empleados de la organiza
ci6n si desde la realizaci6n de la anterior labor de audito-
ría de sistemas, han ocurrido en el personal o en los siste-
mas, cambios que puedan afectar el control interno. Por su--
puesto que esta averiguaci6n no debe tener la misma amplitud 
que una auditoría completa de sistemas, porque es imposible -
intentar a cada momento la verificaci6n del sistema en vigor. 
Sin embargo, 1a verificaci6n debe ser suficiente como para de 
terminar si desde entonces ha desaparecido algGn elemento siS: 
nificativo de control interno presente al realizarse la ante 
rior auditoría de sistemas. Si as! fuera, debe proyectarse y-
11.evarse a cabo una investigaci6n adecuada de.deficiencias. -
Mientras que cualquier disminuci6n del control interno debe -
ser encarada por medio de una adecuada investigaci6n de defi
ciencias, no se debe confiar en ningtl.n incremento del control 
interno. Esto es as! porque el nuevo· sistema en vigor no que
dar~ verificado completamente hasta que se realice la audito
r~a de sistemas del año siguiente. (Estos aspectos son de me
nor importancia para el auditor interno, ya que probablemente 
a éste le resul.te más fácil mantener actualizados los flujo-
gramas y la revisi6n de sistemas que al auditor externo). 

Tratamiento informal de las recomendaciones: 

Una vez terminada la auditor!a de seguimiento, el audi--
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tor puede (utilizando una discreci6n razonable) tratar, con -
los empleados a quienes pudiere afectar, los comentarios y su 
gerencias expuestos en el proyecto de memorándum. El prop6si= 
to de esto el de asegurar que las sugerencias sean realistas 
y factibles cuando el auditor las presente formalmente a su -
cliente. Si propone un nuevo procedimiento, el auditor debe -
asegurarse de que realmente sea posible cumplirlo sin provo-
car nuevos problemas. Si propone la eliminación de algGn pro
cedimiento antiguo, debe ·asegurarse de que se hayan considera 
do todos los efectos de su eliminaci6n y de que ella resuel= 
va todos los problemas. A esta altura, todas las conversacio
nes serán de tanteo e informales, y enun nivel no demasiado -
importante. El objetivo no es el de revisar el memorándum, si 
no el de tratar las posibilidades de los cambios propuestos,= 
utilizando, por supuesto, medios de razonable discreci6n que 
impliquen: a) evitar una crítica indebida del sistema presen
te, y b) abstenerse de dar explicaciones innecesarias a los -
empleados enloreferente a cuanta deficiencia sea susceptible 
de aprovecharse. Las conversaciones pueden indicar un ntimero
de obstáculos u objeciones a los cambios propuestos en el pro 
yecto de memorándum. El auditor puede estar de acuerdo con al 
gunas de estas objeciones, en cuyo caso debe corregir el pro= 
yecto, y puede juzgar también que otras no son válidas. En es 
tos casos puede ser Gtil responder por anticipado a las obje= 
cienes en el memorándum, y explicar c6mo pueden solucionarse 
las dificultades evidentes. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSION 

En la figura 3 se di6 un ejemplo del diseño básico de la 
auditor!a anal!tica 1 y en el cap!tulo 3 se expuso su teor!a -
general. Los capítulos siguientes se dedicaron a estudiar con 
considerable detalle, las técnicas del trazado de flujogramas 
y los diversos pasos que comprenden la auditoría de sistemas
y la auditor!a de seguimiento, para los sistemas manuales. Es 
ta descripci6n del enfoque de la auditor!a anal!tica, ¿está -= 
de acuerdo con las normas de auditor!a generalmente aceptadas? 

8.1 CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEE. 
TADAS. 

?lo puede haber ro 1cha discusi6n ace:rca de la necesidad de 
la eval.uaci6n del cor ~rol interno por parte del auditor como
parte integral del t: abajo de la audi tor!a. La importancia de 
dicha evaluaci6n ha ido aceptada durante muchos años· por la
profesi6n de auditor Entre las normas de auditoria general-
mente adoptadas por 4 1 American Institute o:f Certified Public 
Accountants (Institu o Norte3Illericano de Contadores Ptiblicos
Diplomados), la segu da norma de trabajo in situ dice: 

•neben. hacerse ~l estudio .y .una evaluación adecuados del 
control interno existnnte, corno base para confiar en éste y -
para determinar la co: respondiente extensit5n de -los ex&nenes 
a que han de sujetars~ los procedimientos de auditoría" (1). 

La enunciaci6n de Normas y Procedimientos de Auditoria -
formulada por el Comité sobre Procedimientos de Auditoría del 
mismo instituto, también establece: 

•cuando sea posible, l.a·· revisi6n del control. interno por 
parte del auditor independiente puede :realizarse como una fa
se separada del examen, preferiblemente en una fecha interme
dia anterior al cierre del ejercicio, mediante la aplicaci6n 
de los procedimientos de auditor!a adecuados, dirigidos y -~
particul.armente a la evaluaci6n de 1a efectividad del. sistema 
del cliente. Cuando esto no sea posible, la revisi6n se hará 
generalmente junto con otras fases del programa-de auditor!a. 
Debe dejarse constancia adecuada de la revisi6n realizada por 
el auditor independiente". 

Puede advertirse que el. enfoque de la auditor!a anal!ti
ca que se ha esbozado en este libro está de acuerdo con l.as -
anteriores proporciones, por las siguientes razones: 
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l. Al iniciarse la auditorta anal~tica se lleva a cabo -
una revisión del sistema, de 1a cual se deja constancia en -
los flujogr·amas. Por lo tanto, se efect'Cia un estudio apropia
do del control y ~ste queda documentado. 

2. Inmediatamente después se hace una revisi6n o audito
ria Kde través« para probar que el sistema diagramado est~ -
real.mente funcionando, es decir, para evaluar la efectividad 
del sistema del cliente. También se deja constancia en los --
flujogramas de esta auditor~a de sistemas. · 

3. Los cursogramas ayudan a la efectiva evaluaci6n del -
control interno existente, facilitando la ubicación de las d~ 
ficiencias. 

4. La investigaci6n se dirige espec~ficamente a las defi 
ciencias de control descubiertas durante la auditoria de sis= 
temas. Por ender no puede cuestionarse que la revisi6n del -
control define el alcance de la auditoria como corresponde. -
También se tiene en cuenta que los resultados de la investiga 
ci6n de deficiencias pueden llevar a modificaciones en los pa 
sos de la auditor!a de estados financieros, donde corresponda. 

S. La extensión inicial de los ex~enes es, en la audito 
r!a de sistemas, muy limitada, pero esto es coherente con una 
asignación inteligente del esfuerzo de la auditor!a. Las ----

-~eas satisfactorias están sujetas cada año a examenes l..i.mita 
dos de la auditor!a de sistemas, además de los "ex§menes com= 
plementarios de procedimientos", m~s extensos, efectuados so
bre una base c!clica, con el objeto de confirmar el juicio -
que ei auditor tenga del control. Las ~reas defectuosas est~n 
sujetas cada año a una investigación cuidadosa de deficien--
cias, para establecer si se ha producido alg1in error importan 
te a causa de las deficiencias observadas. En otras palabras-; 
el estudio y la evaluaci6n del control interno se utilizan al 
máximo, a efectos de determinar "la correspondiente extensión 
de los exámenes a que han de sujetarse los procedimientos de 
auditor!a". 

La auditoria y el diseño de flujogramas no involucran, -
pues, cambios en los principios sino simplemente un nuevo meca 
nismo para cumplir de manera más ~ficiente con estos princí-= 
pies aceptados. 

(l) American Institute of Certified Public Accountants, -
Auditinq Standards and Procedures, 1963. 

8.2 CUANDO PUEDE UTILIZARSE LA AUDITORIA ANALITICA 

El enfoque de la auditoría anal~tica descrito enioscap!_ 
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tules anteriores puede aplicarse a todos los trabajos de audi 
ter.ta excepto a los más pequeños •• Cuando existe un sistema -= 
formal de procedimientos de oficina y de control interno, una 
auditor!a eficaz debe confiar en los controles vigentes, lo -
cual, a su vez, implica realizar alguna auditoría corriente -
o analítica para evaluar su confiabilidad, Cuanto más grande 
y complejo es el sistema, más esencial se torna tener esa con 
fianza. El tamaño del sistema da lugar, por lo general, a un
sistema de control más vulnerable, mientras que la compleji-
dad del sistema lleva a un derroche mayor de tiempo en la au
ditoría, si se deja de lado la confiabilidad del sistema. 

En la auditoría analítica, el auditor deposita confianza 
en el control estructural, es decir, en el diseño del sistema, 
la divisi6n de tareas, los controles contables, etc. Por su-
puesto que puede haber una cantidad de deficiencias en el sis 
tema, pero de ser as!, éstas deben investigarse como parte -= 
normal de la audi tor!a analítica·, tal como se señal.<5 en los -
cap!tulos precedentes. En otras palabras, siempre cr~e exista 
la estructura básica de un sistema de control, el auditor de
be poder depositar en él suficiente confianza como para que 
no sea necesario examinar todas las operaciones del año. cuan 
do esto es as.!, el enfoque de la a_uditoría anal.!tica puede -= 
constituir una manera m!s profunda y, a largo plazo, más efi
ciente, de evaluar el control que la que consiste en revisar 
en detalle las operaciones de uno o dos meses. Es probable -
que esta situaci6n se presente en todas las auditor~as gran-
des y medianas, y en algunas auditorias pequeñas. 

Sin embargo, en muchas auditorías muy pequeñas hay poco
control normal o estructural (2). Por ende, la eval-uaci6n de 
control mediante flujogramas tendría poco sentido cuando di-
cho control no existe. Cuando el personal de oficina, por --
ejemplo, s6lo consta de un gerente de oficina,un tenedor de -
libros, no hay sistema de controles suficiente por s! mismo -
para asegurarle al auditor la confiabilidad de los registros 
contables. Esto no quiere decir que no exista ningdn control, 
sino que probablemente los controles no sean suficientemente 
completos como para que el auditor pueda depositar confianza 
en ellos. Aun cuando pudiera existir alguna divisi6n apropia
da de tareas, con frecuencia el sistema podría ser tan infor
mal que esta divisi6n no simpre ser!a efectiva. Mucho podr!a 
depender de la supervisi6n personal del gerente de oficina.,
pero ese control personal no se presta al análisis mediante -
flujogramas • En estos casos, la opini6n del auditor sobre -
la precisi6n de los registros coñtables debe infer:Lr&e, no de 
la eficacia del sistema de control, sino del conocimiento que 
aquél tenga de la precisi6n de una gran cantidad de operacio
nes registradas; en otras pálabras, de su teor!a acerca del -
resultado final. Por lo can(in, esto significa reali2ar la au
ditoría de todas las operaciones dentro de un determinado pe
r!odo,enfoque que, por lo tanto, podr!a denominarse auditoría 
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de per!odo. Este puede variar desde un mes, para el promedio -
de las auditorías pequeñas, hasta varios meses en algunas oca
siones, para las au~itor!as muy pequeñas. 

Por supuesto que el tamaño no es el verdadero factor de
terminante para la elección del enfoque de la auditor!a. Pue
de ocurrir que algunos sistemas relativamente pe'JUeños reve-
len un control interno excelente, mientras que ciertos siste
mas m~s grandes tengan un control interno extremadamente po-
bre. En general, pUéde decirse que ser!a eneficaz llevar a -
cabo una auditor!a analítica.cuando no existe control o cuan
do el volumen de operaciones es demasiado pequeño como para -
que se justifique el tiempo requerido para efectuar el análi
sis de los grama·s. Ser!a igualmente ineficaz realizar una 
auditoría de per!odo cuando el control fuera satisfactorio y 
cuando el volumen fuese tan grande que resultara excesivo el 
tiempo requerido para revisar todas las operaciones del per!o 
do que se someten a examen. -

{2) Los pr6ximos párrafos se refieren principalmente a -
las auditorias externas. Las organizaciones donde se emplean 
auditores internos son de un tamaño tal que resultan apropia
das las técnicas de la auditoría analítica. Por lo tanto, el 
auditor interno no se verá precisado, por lo general, a optar 
entre la"auditor!a analítica• y la "auditor!a de período". 

8. 3 VENTAJAS DE LA AUDITORIA ANALITICA 

A lo largo de este libro se ha descripto la auditor!a 
analítica como un enfoque de la auditoría orientado hacia los 
sistemas, y la mayor!a de las ventajas de dicho enfoque se -
han señalado o inferido en el curso de la explicación sobre 
c<5mo se utiliza esa técnica. Sin embargo, puede ser dtil con
cluir con un breve resumen. Las ventajas inherentes a un enfo 
que orientado hacia l.os sistemas son: -

aJ Una mejor comprensi6n de la empresa del cliente y del 
sistema contable. 

b) Una apreciación más completa del. sistema de control -
interno. 

c) Evitar el riesgo de un tratamiento superficial y ruti 
nario al que puedan conducir los extensos cuestiona-= 
rios de procedimientos y las largas listas de procedí 

ºmientes de revisi6n. -

d) ·t.a elaboraci6n de recomendaciones más valiosas y rea
listas ·para los clientes, sobre el control interno 
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y la eficiencia del sistema. 

e) La mayor utilizaci6n de iniciativa por pa~te del per
sonal de auditoría que realiza el trabajo. 

f) Una asignaci6n más racional del tiempo de la audito-
r!a en las áreas de contabilidad que necesitan aten-
ciOn. 

g) Menores posibilidades de efectuar revisiones formales 
o rutinarias sin comprender su finalidad. 

h) Una mejor recepción, por parte del cliente, de la la~ 
bor del auditor, a causa de la mayor productividad -
del tiempo empleado para la auditoría y de la mejor -
información impartida al personal nuevo de auditor!a. 

Claro está que estas ventajas no se obtienen sin dedicar 
tiempo y esfuerzo, y es evidente que se requiere un mayor --
adiestramiento del personal cuando se emplea esta t~cnica. -
Además ,eKiste una gran necesidad de asegurarse de que todos -
los pasos del programa de auditor!a·se hayan llevado a cabo -
debidamente. Puede verse en la figura 3 que el dibujo qe los 
diagramas, si bien constituye la clave de la auditor!a, es -
apenas e1 comienzo de ésta. Puede considerarse que la diagra
maciOn es como la octava parte de un iceberg, la que es visi
ble en la superficie. Las otras siete octavas partes represen
tan lo que realmente importa¡ el an!lisis del control (una -
vez que el sistema ha sido diagramado) y la investigaci6n de 
las deficiencias (una vez que éstas han sido analizadas). Sin 
estos pasos el diseño de flujogramas serta de por s! in:11til ,
pues los diagramas son s6lo un medio y no un fin. Como cual-
quier t~cnica minuciosa, la auditor!a anal!tica es peligrosa 
si se analiza mal. Empero, si se la aplica en 1a forma debida, 
por medio de personal inteligente de auditoría que est~ ade-
cuadall\ente adiestrado, se evitan esos peligros y se logran -
muchas ventajas. La técnica sirve, pues, como un enfoque ex-
tremada.xnente eficaz para la auditor!a y mucho más estimulánte 
para ei personal de auditoría que la emplea. Est~ ~ltimo as-
pecto puede ser de considerable significaci6n a medida que la 
profesión continde procurando incrementar la cantidad y la c~ 
li~ad de los estudiantes que ingresan en sus filas. 

Resumiendo, el trazado de flujogramas plantea importan-~ 
tes desaf!os y beneficios potenciales. Es de esperar que el -
profesional comprenda, como ya lo han hecho muchos, que la -
auditor!a anal!tica puede aplicarse con éxito en la práctica, 
y que las ventajas que pueden obtenerse compensan sobradamen
te el esfuerzo que se requiere para dominar su técnica. · 
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APENDICE I 

INFORME Q! AUDITORIA ANALITICA 

DESCRIPCION 

(Que deber~ completarse una vez concluida la auditoría de si!_ 
temas). 

Be preparado o actualizado una descripción de los nego-~ 
cios del cliente como paso preliminar para mi revisión de los 
sistemas. 

Be preparado o actualizado un organigrama breve del per
sonal del cliente. 

Be pasado revista a los sistemas junto con ·los respecti
vos empleados, siguiendo el curso de unas pocas transacciones 
a través de todos los pasos de cada sistema, y he preparado o 
ajustado nuestros flujogramas con el objeto de documentar los 
sistemas y mi auditoría de sistemas. 

He considerado el sistema de control interno a la luz de 
los flujograrnas, de mi auditoría de sistemas, de la hoja-gu!:a 
de preguntas recordatorias y de nuestras anteriores recomenda 
cienes hechas al cliente. He descripto todas las deficiencias 
evidentes, los errores descubiertos y las ineficiencias in-
cluidas en los bocetos de diagrama, y he completado las sec-
ciones' de evaluación en las hojas-gu!a. 

He registrado la estadistica de volumen del año en el re 
sumen de vol1lmenes. 

He hojeado, dentro de las posibilidades y necesidades -
prácticas, los libros de contabilidad correspondientes al --
ejercicio cerrado el ••• 

He revisado los seguros de fidelidad, contra incendio y 
otros contratados por el cliente, y he completado los cuestio 
narios sobre fianzas de fidelidad y cobertura de incendios. :: 
Otras coberturas consideradas fueron ••• 

He revisado los informes y procedimientos del departamen 
to de auditor!a interna (si existe) y los he tomado ~n cuenta 
en mi evaluación del control interno. 

He tomado todas las deficiencias evidentes descriptas en 
los bocetos de diagrama, las he resuntido en la hoja de segui
miento de deficiencias, y he esbozado una investigaci6n de 
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deficiencias y/o un programa corregido de auditor~a de esta-
dos financieros, con el objeto de compensar estas deficien--
cias (tomando en cuenta todos los informes y procedimientos -
del departamento de auditoria interna). 

He propuesto también cuatro ex~enes complementarios --
(eligiendo muestras diferentes de las del año anterior) en -
las áreas donde los controles parec!an adecuados, con el obje 
to de confirmar mi evaluación de los controles. -

He preparado un borrador de memorándum de recomendacio-
nes para cubrir las deficiencias evidentes y las :ineficien--
cias resumidas en los bocetos de diagrama. Durante la audito
ria, he informado a la direcci6n acerca de toda recomendaci6n 
fundamentai que deb!a ser considerada inmediatamente. También 
se incluyen en el archivo las copias de los memorándums perti 
nentes del.os años anteriores, y·he indicado en el.los el re-= 
sultado práctico de cada una de tales recomendaciones ante--
riores. 

He informado oralmente al cliente acerca de todo error -
importante descubierto y también respecto de ·1as deficiencias 
menores o de las deficiencias del sistema que he juzgado de -
interés para que él las encarara inmediatamente. Todas las -
sugestiones orales de importancia han sido, asimismo, incorpo 
radas al borrador del memorándum de recomendaciones. . -

He completado las secciones pertinentes de los cuestion~ 
rios sobre impuestos a las ventas y a la renta, y las he ar-
chivado a continuaci6n de mi borrador del rnemor~dum de reco
mendaciones. Toda recomendaci6n sobre impuestos surgida de es 
ta revisión ha sido también incorporada a mi borrador del me:: 
morándum de recomendaciones~ 

He completado un resume'n de tiempo de la auditoria, bas
ta la fecha, incluyendo un presupuesto sugerido (mediante un 
flujograma individual) para el p_r6ximo ejercicio.· 

Be enumerado toda nota no aclarada en ••• 

Se han producido los siguientes cambios significativos -
en: 

!) Las operaciones del cliente ••. 

II) Los sistemas del cliente ••• 
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Durante mi revisi6n he advertido las siguientes incongru 
encias en la aplicación de los principios contables:... -

Durante mi revisión he advertido los siguientes !tem que 
usted quizá tenga interés de coDocer: ••• 

FECHA ••••••.•••••• • •• • • • • • • • • - • 
AUDITOR-JEFE 

Archivo: revisado. 
Borrador de memorándum de recoxnendaciones: revisado. 
Investigaci6n propuesta de deficiencias: aprobada. 
Exámenes complementarios propQestos: aprobados. 

FECHA •••••••••••••••••••• - • - • -

GERENTE-SUPERVISOR 



APEND:ICE U 

:INFORME ºª- AODITOR:tA ANALI'l'XCA 

DESCRIPCION 

(Que deberá completarse una vez concluida la auditor!a de se
guimiento). 

Además.he hojeado, dentro de las posibilidades y necesi
dades prácticas, los libros de contabilidad a1 per!odo de •••• 
a .•. .. 

He considerado la coherencia de los datos estad!sticos y 
financieros y he seguido toda discrepancia evidente hasta que 
dar satisfecho, segttn queda indicado, excepto:....... -

He llevado a cabo la investigaci6n de deficiencias (in-
cluyendo él trabajo adicional necesario para no pasar por al
to ninguna discrepancia estad!stica no resuelta) • Los resulta 
dos y mis conclusiones se esbozan en............ -

He dejado constancia, sobre la cubierta del archivo de la 
auditor!a de estados financieros del ejercicio anterior, de -
todo paso rectificado de auditor!a de estados financieros in
dicado en la hoja de seguimiento de deficiencias • 

. . También he preguntado a funcionarios de la empresa si se 
han producido cambios en el personal o en los sistemas que pu 
dieran afectar al control interno¡ cuando se manifestaron · -
otras deficiencias, las he considerado en l.ainvestigaci6n de 
deficiencias. · 

He llevado a cabo los cuatro eX!btenes complementarios en 
las áreas en que el control parec!a adecuado; Los resul.tados 
y mis conclusiones (incluyendo la reconsideracidn de mi ante
rior eváluaci6n del control, si .se hubieran ha1lado errores)
se sintetizan en ••••. • ••••••••• 

He tratado los comentarios· y sugerencias hechos en nues
tro bo~rador de memor4ndum con l.os empleados de la einpresa -
que podr!an ser afectados por el1os (utilizando, al efecto, -
una razonable discreci6n) , dejando constancia de sus respues~ 
tas, as! como de más sugerencias de modificaci6n resul.tantes, 
en el. borrador de memorándum. 

He completado el resumen de tiempo y el presupuesto sug~ 
rido para e1 pr6ximo ejercicio. 

90 



Be enumerado toda nota no aclarada en •••••••••• 

He revisado todos.los archivos de la auditor!a de opera
ciones de las sucursales, y los he tomado en cuenta, cuando -
fue necesario, para la investigacidn de deficiencias y en el 
memor~dum de recQméndaciones. 

Durante mi auditor~a de seguimiento he advertido los si
guientes !tem adicionales, en los que usted quiz~ tenga.inte
rés. 

FECHA ••••••••••••• · ••••••••••• 

AUDITOR-JEFE 

investigaci6n de deficiencias: revisada. 
Jx~nes complementarios: revisados. 
Jlemor~dum de recomendaciones emitido y su copia: archivados. 

FECHA •••••••••••••••••••••••• . . . ... • ....... -. •.• ....... . 
GERENTE-SUPERVISOR 
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APENDICE III 

HOJA-GUIA PARA VENTAS, CUENTAS A COBRAR Y COBRANZAS 
= = = = = = = = a = = = = = = = = = = = = = = = = 

INDICE DE SECCIONES 

Bl.-
B2-
B3-
B4-

Gu!a para el Trazado de Flujogramas 

Asegurarse de que los fluj~gramas abar
quen todos los tipos de transacciones -
que i.mpliquen diferencias significati-
vas en los procedimientos. Considerar: 

l. E1 tipo de pedido 
Por teléfono, por escrito, hecho por 
e1 vendedor; a crédito, por contra-
rrembolso, al contado. 

2. E1 tipo de cliente 
Nacional, extranjero¡ consumidor, -
distribuidor; consignatario, compa-
ñ.ta afiliada. 

3. E1 tipo de expedici6n 
Ubicaci6n del local de expedici6n, -
a1macenamiento; tipo de acarreaaor,
transporte por el cliente directa, -
del proveedor al cliente; 
Completa, parcial, demorada¡ . 

4, E1 tipo de producto. 
En existencia, bajo especificaciones; 
clase de producto. 

5, Varios 
Ventas de activos fijos, ventas de -
rezago, ventas a empleados. 

Resumen de los sistemas 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

(Las respuestas afirmativas representan defi 
ciencias evidentes) 

l. ¿Puede expedirse mercaderías sin facturar? 

Considerar: 
a) ¿Existe un seguimiento independiente -

de la correlatividad de los n11meros de 
las 6rdenes de venta y expedici6n? 

b) La expedici6n y la facturacidn, ¿est4~ 
separadas de 1as cobranzas? 

c) ¿Existe un control sobre el acceso al 
local de expediciones? 

d) ¿Existen ventas no rutinarias: rezago, 
activos fijos, mercaderías en consign~ 
ci6n, ventas a empleados, "envíos di-
rectos" del proveedor al cliente? 

2. ¿Pueden despacharse mercaderías aunque h~ 
ya riesgo de incobrabílidad? 
Considerar: 
a) ¿Existe seguimiento independiente de -

la expedición? 

3. ¿Pueden facturarse las ventas sin ser co~ 
tabilizadas? 
Considerar: 
a) ¿Existe seguimiento independiente de -

la correlatividad numérica de las.fac-
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Asegurarse de que los flujograrnas -
abarquen todas las fases significativas 
de cada transacci6n, por ejemplo: 

Cotizaci6n, determinaci6n de precios, 
fijaci6n de precios, impuesto a las ve!!_ 
tas, flete de envi6, costos, devolucio
nes, tipos de notas de crédito, descar
guea,procedimientos de cuentas a cobrar, -
control de créditos, cobranzas, descuen· 
tos, etc. · -

turas de venta? 
b)¿Se relacionan los nameros de órdenes 

de expedici6n o de venta con los doc.!:!_ 
mentes procesados a través de su may~ 
rizaci6n en cuentas a cobrar o a tra
vés de su registraci6n en el resumen
de ventas? 

c)La facturaci6n, ¿está separada de las 
cuentas a cobrar? 

d)La facturaci6n total diaria,¿es fuen
te directa de mayorizaci6n en el ma-
yor general? 

e)¿Se concilia la facturaci6n total dia 
ria con las mayorizaciones totales de 
cuentas a cobrar? 

4. ¿Puede acreditarse impropiamente las -
cuentas a cobrar? 
Considerar: 
a)La aprobaci6n de las notas de crédito 

prenumeradas, ¿es independiente de los 
empleados de cuentas a éobrar? 

b) ¿Existe un adecuado re.spaldo para las 
notas de crédito? · 

c)¿Se aprueban independientemente los 
descargos por . cuentas incobrables? 

s. ¿Es posible el •traspapelamiento"? 
considerar1 
a)¿Se hace un listado de saldos de cuen 

tas a cobrar, determinación de la an= 
tigUedad de deudores, revisi6n de deu 
·aores y seguimiento.de cuentas moro-= 
sas, con independencia del empleado -
de ·cuentas a cobrar? 

b)¿Se revisan y despachan los estados -
de cuentas de deudores, independient!_ 
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mente de los empleados de cuentas -
a cobrar? 

c) Las objeciones de los clientes, ¿son 
seguidas independientemente? 

6. ¿Pueden recibirse pagos y no depositar
se? 
Considerar: 
a) ¿Est~n separadas las funciones del -

cajero y de registraci6n en el mayor 
de cuentas a cobrar? 

b) ¿Se les pone a los cheques el sello 
"s6lo para depositar", cuando se --
abre la correspondencia?¿El banco lo 
acepta s6lo para depositar? 

c) ¿Se hacen listas de las cobranzas -
por correo recibidas directamente -
por el cajero, o se extraen to.tales 
de control inmediatamente después de 
su recepci6n? 

d) Los dep6sitos, ¿se revisan y efect·dan 
con prontitud? .. 

e) ¿Se controlan las cuentas de dep6si-· 
tos de las sucursales? 

7. ¿Pueden pasar inadvertidas las cuentas 
morosas? 
considerar: 
a) ¿Se determina la antigUedad de .los -

saldos? 
b) ¿Se realiza un seguimiento indepen-

diente? 

8. ¿Pueden ocurrir errores de facturaci6n? 
Considerar: 
a) ¿Se efectda la revisi6n de precios,

cantidades y pr6rrogas? 
b)· iSe utiliza una lista de precios 
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standard? ¿Se autorizan las excepci.!:. 
nes? 

9. ¿Pueden ma1versarse 1os fondos prove--
nientes de ventas a1 contado? 
Considerar: 
a) ¿Existe un registro de facturas con 

copias protegidas, o existen recibos 
prenumerados? 

b) ¿Se rea1izan revisiones independien
tes de las facturas prenumeradas con 
e1 libro de Caja? 

e) ¿Se revisan las cobranzas de los dis 
tribuidores, ventas, contrarreembol= 
so, etc.? 

10. ¿Puede advertirse la falta de recibos -
por cobranzas varias? 
Considerar: 
a) ¿Aparecen como cuentas a cobrar o se· 

revisan 1as cobranzas independiente
. mente? 

EVALUADO POR ••••••••••••••••••••••••••• 
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HOJA-GUIA PARA COMPRAS~CUENTAS POR PAGAR 

.R!a) 19 •• 

Resumen de 1os sistemas 

IND~CE DE SECCIONES 

c1-
c2-
C3-
C4-

Gu!a para. e1 Trazado de F1ujogramas 

Asegurarse de que los flujogramas abar
quen todos 1os tipos de transacciones -
que impli.quen diferencias significati-
vaa de procedimientos. Considerar: 

l • El tipo <ie pedido 
orige,n del pedido1 pagos varios. 

2. El tipo de proveedor 
- nacional, extranjero, comprado en 
consignacidn, compañ!a afiliada. 

3. El tipo de· expedicidn 
- llbica~i6n del local de recepcidn1 
- a4!rea, por ferrocarril, por camidn, 
transporte por el cliente. 
-comp1eta,parcial. 

4. El tipo de producto 
- en exi.atencia para reventa, mate-
ria prima, ·swninistro para fabrica,
suministro para oficina, .servicios. 

S. Varios · 
- activos fijos, compras por caja ch! 
ca, transferencia de fondos. 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

. (Las respuestas afirmativas representan de-
f iciencias evidentes). 

l. ¿E>ueden comprarse bienes sin autorizacidn? 
considerar: . 
a) ¿Se aprueban los pedidos de compra y -

las drdenes de compra·?.· . 
b) ¿LOs registros de compras est4n separa 

dos de la recepcidn y de las cuentas a· 
pagar y los registros de inventarios?. 

2, ¿Pueden registrarse cuentas a pagar si --
los bienes no se han recibido? · · 
Considerar: 
a:) ¿Está separada la recepc i6n de bienes·- · 

de las compras, las cuentas a pagar y 
el registro de inventarios? 

b) ¿Se prepara un comprobante de recep--
c idn u otro documento escrito? 

c) ¿Se efectda una inspeccidn adecuada y 
se hacen reclamaciones por las sumas -
faltantes en los env!os, etc? 

d) Las facturas y los comprobantes.de re
cepci6n, ¿se ~nv1an directamente a --
cuentas a pagar y no a compra•? · 

e) ¿Se revisan las fa~turas de acuerdo ~
con las drdenes de compra y los compr2 
bantes de recepci6n? 

f) ¿Se cancelan los documentos y los du-
plicados para evitar su reiterada uti-
_li:l:acidn? 
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Asegurarse de que los f1ujograJIUls 
abarquen todas las fases significativas 
de cada transaccidn, por ejemplo: 

- Pedido, recepci6n, revisidn de ªla!! 
tidades; auditor!as de facturas, -. 
procedimientos de cuentas a pagar, 
devoluciones, d(Sbi tos de. proveedo
res, derechos, impuestos a las ven 
tas, fletes de compra, pagos.varios 
documentos, conciliacidn de cuen-
tas bancarias, control de inventa
rios, etc. 

g) ¿Se investigan regularmente los docu
mentos que carecen de las copias co-
rrespondientes? 

h) ¿Se revisan los fletes y se comparan
las facturas respectivas con las com
pras? 

3. ¿Pueden hacerse los pagos sin un adecuado 
respaldo? 
Considerar: 
a) ¿Se aprovechan los descuentos? 
b) ¿Se revisan los casos en que se pagan 

facturas antes de ser enteramente vá
lidas? 

c) ¿Se revisan los c4lculos, sumas y des 
cuentos? -

d) ¿Firman los pagos dos funcionarios in 
dependientes de compras, de la receP:: 
ciCSn, de cuentas a pagar, y de la pr!!_ 
páraciCSn de cheques ? 

e) ¿El.primer firmante examina los docu
mentos que respaldan el pago, y da fe 
de que la documentacidn es completa? 

f) ¿Revisa los documentos de respaldo el 
segundo firmante? 

g) ¿Los cheques están protegidos antes -
de la firma y se controlan las plan-
chas de firmas? 

·h) ¿Los cheques se env~an directamente -
por correo? 

i) ¿Se efectdan mensualmente balances de 
cornprobaci6n de cuentas a pagar? 

j) ¿Se efectdan conciliaciones bancarias 
independientes? ¿Los cheques. se reci
ben directamente del banco? 

k) ¿Se aprueban las conciliaciones? 
1) ¿se· utilizan cheques prenumerados? 
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¿se verifica. la correlatividad numt!ri-· 
ca? ¿Se controlan los cheques no utili 
zados? -

m) ¿Se controlan las transferencias banc.!!_ 
rias? 

n) ¿No se emiten cheques al portador o de 
caja? 

4.¿Pueden hacerse pagos por compras que no 
son de rutina [p. ej. por servicios) sin
que estén autorizados o debidamente respal 
dados? 

5.¿Pueden incurrirse en pasivos sin que se
los registre? 
Considerar: 
a) ¿Se concilian los estados de cuenta de 

los proveedores? 

6.¿Pueden distribuirse cargos a cuentas in
debidas?. 
Considerar: 
a) ¿Se revisa la distribucidn de la orden 

de compra y de los comprobantes? 

7.¿Pueden malversarse los fondos de la caja 
chica? 
Considerar: 
a) Los fondos fijos, ¿son por cifras raz~ 

nables? 
b) ¿Se aprueban y se cancelan los compro

bantes? 
c) ¿Se efect~en arqueos periddicos? 

8.¿Pueden adquirirse activos fijos o dispo
nerse de ellos sin una adecuada autoriza
cidn y registro?. 
Considerar: 
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a) ¿Se aprueban las 6rdenes de trabajo -
para activos fijos y para las repara-
ciones importantes? 

b) ¿Se aprueban los costos que exceden 1o 
presupuestado? 

e) ¿Existe un mayor detallado de activos- ' 
fijos y se lo inspecciona periddicamen 
te? · -

d) ¿Se efectdan evaluaciones periddicas a 
efectos del seguro? ¿Es adecuada la co 
bertura? -

EVALUADO POR • •••••••••• · ••••••••••••••• -~ • · 
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HOJA-GUIA PARA SUELDOS Y SALARIOS 
.. = ====-========== 
~o 19 •• 

Resumen de los sistemas 

INDICE DE SECCIONES 

Dl-
D2-
D3-
D4-

Guia para el Trazado de Flujogramas 

Asegurarse de que los flujogramas abar
quen todos los tipos de transacciones -
que impliquen diferenc~as significati-
vas en los procedimientos. Considerar: 

1. El m~todo de c6mputo 
-mensualmente~ semanalmente, por ho
ra, trabajo a destajo, m&todo combi 
nado: horas extras, tiempo parcial7 

-contrato de ejecutivos por presta-
cidn de servicios. 

2. El m~todo de pago 
-en efectivo, con cheque, pago por -
agente externo, transferencia banc! 
ria. 

-adelantos, liquidaciones. 
3. El tipo de empleados 

-diferentes prestaciones, divisiones, 
etc. 

Asegurarse de que los flujogramas abar
quen todas las fases significativas de 
cada transacci6n, por ejemplo~ 

EVALUAC:tON DEL CONTROL INTERNO 

(Las respuestas afirmativas representan def! 
ciencias evidentes) 

1. ¿La planil1a de haberes puede, de alguna
manera, contener excesos? 
Considerar: 
a) ¿La preparaci6n de la planilla se hace 

faera de la oficina de personal? 
b) ¿Se revisan los c~lculos? ¿Existe div.!, 

si.6n y rotación de tareas? 
e) ¿Se concilian independientemente los 

totales con alguna planilla anterior o 
standard? 

d) La firma de los cheques, ¿est~ separa
da de la distribuci6n de los haberes? 

e) Las funciones de los capataces y encar 
gados de las planillas de pago ¿e.st~n -
separadas de la distribucidn de los h~ 
be res? 

f} ¿Se identifica a los empleados, a los 
efectos de la distribución de los habe 
res? -

g) ¿se controlan los pagos no reclamados? 
h) ¿Se efectrta una conciliación indepen-

diente de la cuenta bancaria, o se efec 
tt1a un muestreo de los recibos por pa-
gos en efectivo con la planilla de ha 
be res? -

i) ¿Existe control presupuestario?¿Se ana 
lizan las variaciones de mano de obra? 

2. ¿Puede pagarse a los empleados el trabajo 
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-.reclutamiento, terminacidn, cam-
bios en el jornal o salario, re-
gistros de personas, tarjetas de 
reloj, tarjetas de trabajo, prepa 
raci6n de planillas de haberes, = 
pago de haberes, distribucidn de 
costos por mano de obra y 1sueldos, 
retenciones, aprobaciones, etc. 

no realizado? 
Considerar: 
a) ¿se utilizan tarjetas de reloj? 
b) ¿El capataz aprueba las tarjetas de 

trabajos a destajo? 
c) Los recuentos de unidades producidas -

en trabajo a destajo, ¿se concilian -
con los registros de produccidn y se -
revisan por medio de inventarios f~si
cos parciales? 

d) ¿Se controlan los pagos extra, buscan
do la existencia de !tem deteriorados 
u otras posibilidades de contabiliza-
ciones en exceso sobre lo real? 

e) ¿Sé revisan las comisiones a los vende 
dores con loe registros de ventas? -

3. ¿Pueden ocurrir otros errores en el c41c!:!, 
lo de la planilla de haberes? 

.Considerar1 
a) ¿Se autorizan· las tarifas de salarios 

o los cambios en las tarifas asentadas 
en registros de personal? 

b) ¿Se notifican por escrito a la oficina 
o al encargado de la planilla las a1~
tas, bajas o terminaciones y los cam~
bioe de tarifas? 

c) ¿Un segundo empleado revisa los c4lcu~ 
los? 

d) ¿Se revisan las aprobaciones de las -
planillas y las distribuciones? 

e) ¿Existe un fondo fijo en bancos para -
pago de haberes? 

EVALUADO POR •••••• ~ •••• ~ ••••••••••• · •••••• · 
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BOJA-GUIA PARA REGISTRO DE COSTOS Y DE INVENTARIOS 

Resumen de los sistemas 

INDICE DE SECCIONES 

El-
E2-
E3-
E4-

Gu!a para el Trazado de Flujoqramas 

Ase9urarse de que los flujo9ramas y -
el cuadro de asientos b~sicos abar--
quen todos los tipos de asientos de -
costos que .impl.iquen diferencias sig
nificativas en los pxocedimientos. 
Considerar: 

l. Las ventas, compras y planillas de 
haberes. 
-procedimientos de costos par'a to-. 
das las txa.nsacciones dia9ramadas 
en .las secciones e, e y D 

2. Los re9istros de inventarios. 
-procedimientos de registros de -
inventarios. 

3. El tipo de asiento de costo 
-asientos de prod~ccidn; transfe-
rencias a productos en proceso, a 
productos terminados, etc. 

-cdmputo de ias vaxiaciones, etc. 
-rezago, materiales de desecho, --
reduccidn del vol"Ulllen de produc-
cidn, modificacid~ de drdenes. 

======= 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

(Las respuestas afirmativas representan def,! 
ciencias evidentes). 

l. ¿Pueden perderse o ser sustraidos los !tem 
de existencias? 
Considerar: 
a) ¿Existen encargados de depdsito respon

sables? ¿Est~n cercados o cerrados los 
depdsitos cuando corresponde? 

b) Los registros-permanentes detallados,-
¿est~ separados de las existencias? . 

c) ¿Se efectdan. listas de inventarios so-
bre la base de los registros? ¿Se efec-. 
tdan recuentos peri6dicos? 

d) ¿El encargado del dep6sito informa a -
los empleados de registros de existen-
cias independientemente acerca de la r!!, 
cepci6n de productos del departamento -
de producci6n o de las compras a los -~ 
proveedores? 

e) ¿Se emplean notas de pedidos o existe -
alguna otra forma de control sobre la -
utilizacidn de los bienes? 

f) ¿Se controla los !tem cargados a gastos 
pero que siguen en existencia?. 

2. ¿Pueden consumirse o derrocharse los bie-
nes en existencia sin que ello sea regis-
trado? 
Considerar: 
a) ¿Se controla si hay exceso de pedidos -

de materias primas? 
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-cdmputo y asignacidn de gastos ~ 
directos. 

4. El registro de costos 
-registro de costos unitarios efe.!:_ 
tivos o standard · 
-m~todo de correccidn o actualiza
cidn. 

-procedimientos para infocnes 
-comunicaciones con los departamen 
tos de compras, ventas y contabi= 
lidad 

b) ¿Existen tolerancias disimuladas de -~ 
faltantes de inventario, etc.? 

e) ¿Se efectdan conciliaciones de los·re
cuentos de producci6n? 

d) ¿se requiere un informe de rezago an-
tes de su utilizacidn? 

e) ¿se pesa el material de rezago y se r~ 
visan los ingresos provenientes de su 
venta? 

f) ¿Se infonua sobre los ~tem obsoletos o 
de poco movimiento? 

3. ¿Pueden cargarse ítem a produccidn en pr2 
ceso sin que nunca se transfiera? 
considerar: 
a) ¿Se contabilizan, por ejemplo, las en-· 

tradas a costos efectivos y los desea~ 
gos a costos standard? . 

b) ¿Se registran todas las variaciones -
que corresponden? 

4. La ínformaci6n producida por. el sistema de 
costos, ¿es inadecuada a efectos de un 
control eficaz? 
Considerar: 
a) ¿Se utilizan standards actualizados y -

confiables? 
b) ¿se efect~a el an4lisis de las.varia-

cienes? 
e) Los gastos indirectos y otras asiqnaci2 

nea de costos, ¿son confiables? 
d) ¿Existen controles presupuestarios? 

EVALUADO POR •••••••••••••••••••••••••••••• 
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HOJA-GUXA PARA DXARIOS Y MAYORES 
m e m a • • a = = m = = = e 

Resumen de los sistemas 

. XNDICE DE SECCIONES 

Fl-. 
F2-
F3-
F4-

ASO 19 •• 

Gu1a para el Trazado de Flujogramas 

Asegurarse de que la seccidn abarque -
todos los procedimientos contables si2. 
nificativos no descritos en las ante-
riores secciones. Considerar: 

l. La mayorizaci6n 
·todas las fuentes de mayorizacidn 
para las secc~ones B, e, D y E de-
ben ·ser abarcadas. 

2. Los asientos en el Diario 
Diario general, sUbdiario, asien-
tos de resumen. 

EVALOACION DEL CONTROL INTERNO 

{Las respuestas afirmativas representan def! 
ciencias evidentes) 

l. ¿Pueden ocurrir errores de mayorizaci6n o 
de suma en los mayores? 
Considerar: 
a) ¿Se preparan balances mensuales de com 

probaci6n?, -
b) ¿Se concilian periddicamente 1as cuen

tas de control? 

2.:¿Pueden registrarse asientos de diario i!l 
correctos? · 
Considerar: 
a)¿Están -adecuadamente justificados? 
b)¿Están aprobados por el contador~jefe? 

3. ¿Hay falta de controles contables o admi
nistrativos? 
Considerar: 
a) ¿EXiste rotaci6n de tareas y vacacio--

nes. regulares? . . 
b) ¿Se ha contratado un adecuado. se9uro -

de fidelidad? (Dar detalles) 
c) ¿Se utilizan manÚales de contabilidad? 
d) ¿Existe un departamento de auditor1a -

interna? 
e) ¿Los libros se llevan al d!a? 
f) ¿Existen controles presupuestarios? 
9) ¿Se controlan adecuadamente las opera

ciones de las sucursales? 
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h) ¿Se producen informes internos para ~ 
la direccidn en forma oportuna? 

4. Los cambios de procedimientos durante los 
peri6dos de gran actividad, de poca acti
vidad, durante las vacaciones o por razo
nes de enfermedad, ¿originan cambios sig
nificativos en el control interno? 

s. ¿Existen 4reas donde la falta de competen 
cia de los empleados afecten significati= 
vamente al sistema de control interna? 

EVALUADO POR 
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